
Encuentro de la Red Eclesial 
Gran Chaco y Acuífero Guaraní

Memoria del

REGCHAG
RED ECLESIAL GRAN CHACO

Y ACUÍFERO GUARANÍ





Índice de Contenidos

Saludos al Encuentro de la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní. .................. 7
I. Saludo de Mauricio López, director Centro de Programas y Redes de  
Acción Pastoral, Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) .....................9
II. Saludo de Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del  
Consejo Episcopal Latinoamericano  ................................................................................14
III. Carta de Mons. Rafael Cob Garcia Presidente de REPAM y  
Hno. João Gutemberg Sampaio Secretario Ejecutivo de REPAM  .....................................18
IV. Carta del Arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega,  
Presidente de REMAM y Pbro. Patricio Sarlat Flores,  
Secretario Ejecutivo RENAM ............................................................................................20
V. Mensaje del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral  
en ocasión del Lanzamiento de la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní  
(REGCHAG) .......................................................................................................................22

Antecedentes y objetivos del Encuentro de Lanzamiento de REGCHAG. .................. 29
a. Breve Recuento Histórico - Situación actual del Acuífero Guaraní y Gran Chaco .........30

Acuífero Guaraní  ............................................................................................................. 30
El Gran Chaco .................................................................................................................. 31

b. Problemáticas en los territorios ...................................................................................33
c. Antecedente Sinodal .....................................................................................................35
d. Introducción sobre la Red Eclesial Gran Chaco  
y Acuífero Guaraní, Mons. Ángel Macín ............................................................................36
e. Metodología del Encuentro Fundacional  
de la Red Eclesial Pan Amazónica .....................................................................................39

Encuentro de Lanzamiento de la REGCHAG ............................................................. 41
a. Estructura y contenidos del encuentro fundacional  
de la REGCHAG .................................................................................................................43

1. VER. Contemplar y sentir la realidad del Gran Chaco  
y Acuífero Guaraní. Visión Panorámica de la REGCHAG. ........................................... 45

Diagnóstico Paraguay .......................................................................................................47
Luis Villanueva, miembro de la Secretaría de Paraguay ................................................. 47
Villalba Benítez, líder indígena Mbya Guaraní del territorio Paraguay  .......................... 52

Diagnóstico Bolivia ...........................................................................................................47
Néstor Cuéllar, miembro de la Secretaría de Bolivia ...................................................... 57



Paulina Cuevas, lideresa indígena del territorio Bolivia ................................................. 65
Gerardo Aramayo, líder indigena del territorio Bolivia ................................................... 66

Diagnóstico Argentina. .....................................................................................................69
Verónica López, miembro de la Secretaría de Argentina y Juorgelina Duarte,  
lideresa indígena mbya Guaraní del territorio Argentina ............................................... 69

Diagnóstico Uruguay.........................................................................................................76
Herbert Villarreal, invitado en calidad de observador por parte de Uruguay ................ 76
María Marquez, invitada en calidad de observadora por parte de Uruguay ................... 78

Diagnóstico del Equipo de Comunicación. .......................................................................81
María José Centurión y Jorge González, encargados de la coordinación de  
comunicación previo al lanzamiento de la Red .............................................................. 81

2. JUZGAR. Reflexionar sobre nuestra experiencia y nuestra misión eclesial para  
responder a la REGCHAG .......................................................................................... 87

2.1 Momento de reflexión bíblica, a cargo de Mons. Ángel Macín,  
coordinador de la REGCHAG  ............................................................................................89
2.2 Sinodalidad y Territorio,a cargo de Mons. Pedro Jubinville .......................................94
2.3 Puntos y ejes rescatados en la plenaria  .....................................................................103
2.4 Mensaje de cierre de la etapa del Juzgar, por Mons. Ángel Macín..............................107

3. ACTUAR. Definición de Estructuras y Mecanismos para el camino  
de la REGCHAG ......................................................................................................... 111

3.1 Palabras de apertura de la etapa del Actuar, por Marcelo Ortega ..............................113
3.2 Estructura de la REGCHAG. Propuesta y votación .....................................................116

Votación .......................................................................................................................... 117
3.3 Características para construir la Identidad de la Red  ................................................120
3.4 Identidad y Desafíos de la Red ...................................................................................121

Identidad ......................................................................................................................... 121
Desafíos ........................................................................................................................... 121

3.5 Desafíos/ Orientaciones para la acción ......................................................................122
3.6 Conferencia de Prensa................................................................................................123
3.7 Mensaje de cierre del Arzobispo de la Santísima Asunción,  
Cardenal Adalberto Martínez Flores, presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya,  
durante la misa de Caacupé ..............................................................................................132

Anexos ..................................................................................................................... 137
Sistematización del Diagnóstico de Paraguay ..................................................................139
Sistematización del Diagnóstico de Bolivia ......................................................................150



Sistematización del Diagnóstico de Argentina .................................................................160
Sistematización del Diagnóstico de Uruguay ...................................................................181
Diagnóstico de Comunicación de Red Eclesial Gran Chaco y 
Acuífero Guaraní (REGCHAG) ...........................................................................................187
Enlaces Virtuales ..............................................................................................................192
Enlaces Virtuales Documentales ......................................................................................198
Listado de participantes del encuentro de Lanzamiento de la REGCHAG .......................198





Saludos al Encuentro  
de la Red Eclesial  
Gran Chaco y Acuífero Guaraní





RED ECLESIAL GRAN CHACO Y ACUÍFERO GUARANÍ

9

I. Saludo de Mauricio López, director Centro de  
Programas y Redes de Acción Pastoral, Consejo  
Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM)

Queridos hermanas y hermanos que están ahora reunidos en Asunción 
para este acontecimiento tan importante, tan buscado, tan trabajado, pero 
uno que es un parteaguas para comenzar recién una nueva etapa, que es 
la presentación formal de esto que ya es una realidad en construcción, la 
Red del Gran Chaco y el Acuífero Guaraní.

Quiero comenzar pidiendo disculpas que no puedo estar con ustedes en 
esta ocasión aunque lo he anhelado tanto y lo hemos ido soñando tanto, 
pero debido al servicio que estamos haciendo para la Fase Continental 
del Sínodo nos ha tocado viajar a Roma para encontrarnos con el Papa 
Francisco en la preparación de la Fase de Continentes y Regiones, y se-
guramente le estaremos contando también de lo que está sucediendo 
justamente en estos días del nacimiento de esta hermana y esperada Red 
para el Gran Chaco y el Acuífero Guaraní.

Decía el poeta “caminante no hay camino, se hace camino al andar” y creo 
que es fundamental honrar la historia, traer a la memoria el camino hecho 
y todo bien recibido en este proceso. Es impresionante como hace dos 
años y medio más o menos que iniciábamos nuestra experiencia como 
Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral CEPRAP del CELAM, 
que hicimos este acercamiento y llamado a la luz de lo que con monseñor 
Macín, monseñor Edmundo Valenzuela pudimos vivir dentro del Sínodo 
Eclesial para la Amazonía, tuvimos el privilegio de estar juntos en el mismo 
círculo menor, pero parece evidente que el Papa Francisco ya tenía una 
claridad en su corazón, el deseo que estas otras redes en los biomas más 
importantes del planeta, donde la vida clama, pero donde la vida también 
canta, pudieran tener acompañamiento y esta experiencia de un modelo 
eclesial naciente de estas redes territoriales que ciertamente comenzaron 
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con la Red Eclesial Panamazónica, de cierto modo por las urgencias, por 
las coyunturas, misma  que nació en el año 2013, en abril en la ciudad de 
Puyo, Ecuador, ahí se sembró la semilla, es la primera vez que se habló de 
una red eclesial, de esto hace ya casi 10 años y que luego se fundó formal-
mente en Brasilia, en septiembre de 2014. 

En este camino que después condujo al Sínodo Amazónico con los Cuatro 
Sueños del Papa, que los animó a que sean los sueños que dirijan todo 
el proceso de esta nuestra red naciente para el Gran Chaco y el Acuífero 
Guaraní, el sueño social, el sueño ecológico, el sueño cultural y el sueño 
eclesial; en ese marco en ese contexto con monseñor Macín que ha toma-
do este compromiso profundo de aceptar, acompañar el proceso, también 
con monseñor Valenzuela, hablando también con monseñor Ojeda, con 
muchas instancias de Paraguay, tuve el regalo de estar ahí con ustedes en 
Asunción, varias veces previo al Sínodo Amazónico, compartiendo estos 
procesos con la Pastoral Indígena en el encuentro del Episcopado con 
la Vida Consagrada y ya estaba este proceso vivo y en movimiento; en 
todo caso fue este llamado que hace el CEPRAP del CELAM, que tiene la 
vocación de acompañar, propiciar, animar procesos con un enfoque cla-
ramente orientado a estas redes territoriales o plataformas específicas, 
estamos acompañando obviamente el camino de la REPAM, que ya está 
muy consolidado, se ha hecho mucho énfasis en acompañar a la hermana 
Red Ecológica Eclesial Mesoamericana, la REMAM, pero también otras re-
des temáticas, como la Red Clamor para el tema de migraciones, refugio 
y trata; es decir hay una irrupción de un nuevo sujeto eclesial en la Iglesia, 
desde las territorialidades, los biomas en opción clara desde Laudato Sí, 
que es reforma socioambiental, una conversión ecológica, pero también 
desde la Evangelii Gaudium para una reforma o conversión pastoral que 
nos han venido animando. 

El camino comenzó entonces con este diálogo, con monseñor Macín, 
monseñor Edmundo, con las figuras clave de los distintos procesos, pasto-
rales indígenas, pastorales sociales, Cáritas, con la Clar y dos años y medio 
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atrás entonces comenzamos con una pregunta muy simple: ¿Nos sentimos 
llamados en esta coyuntura de la Iglesia a caminar como red, a retomar 
un camino que se había hecho incipiente en unos años atrás y que había 
quedado como con algunas inquietudes, pero quizá que se había queda-
do más reducido a una sola temática? La pregunta que se volvió a abrir en 
clave más amplia, con una fuerte participación de las distintas instancias 
de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia y donde se planteó esta 
inquietud y la respuesta fue un sí contundente. 

Esto toma un tiempo, la siguiente pregunta es: ¿Cuál era la concepción 
territorial desde la cual se quería caminar? en un discernimiento profundo, 
se estableció que sería una visión de un macrobioma del Gran Chaco y el 
Acuífero Guaraní, ambos no separados, siempre estuvo la tesis de poder 
tener dos redes separadas, pero la noción de integralidad que ambos bio-
mas representan en la vida y en la conexión con la vida y en las amenazas 
a la vida, llevaron a una decisión comunitaria, discernida, de tener una 
visión integral; después el planteamiento era esencial, se tienen que crear 
los cuerpos de acompañamiento, animadores de este proceso, estos no 
son procesos que le pertenecen al CELAM, el CELAM acompaña, propi-
cia, fomenta como ya decía, de la mano de la vida consagrada, la Clar en 
América Latina, de la Pastoral Social Cáritas, para poder propiciar un en-
tramado también de articulación, con quienes están en el territorio. Había 
ya experiencias de las iglesias de frontera en esta región sobre todo en el 
Gran Chaco, los acercamientos también a experiencias de otros lugares 
que fueron llevando a esta configuración. 

Fue muy importante el ejercicio comunitario de tener una Comisión Ani-
madora de coordinación, de encomendarle a monseñor Macín también 
este rol de de acompañamiento de este proceso y desde el CELAM donde 
hemos también dispuesto un acompañamiento permanente, operativo, 
incluso con un secretariado interino que esperamos que también luego la 
Red pueda definir un secretariado permanente desde el territorio, siempre 
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contando con el acompañamiento y el apoyo del CELAM y de su Centro 
de Programas y Redes de Acción Pastoral en todo este camino.

Al mismo tiempo creo que es importante decir, conforme se fue confi-
gurando el camino de la Red, se estableció la necesidad de hacer una 
lectura profunda del territorio, de hacer un diagnóstico de la realidad, de 
intercambiar también las perspectivas para establecer los ejes de trabajo, 
y dos años y medio después en conjunto la decisión de ir adelante, en 
querer hacer una fundación formal de la Red. Ciertamente, como ya se ha 
dicho, hubo algunas decisiones particulares en el caso también de Brasil 
que estimaron que, a pesar de haber acompañado todos estos dos años 
y medio, el modelo en que se estaba configurando el proceso, si bien 
profundamente comunitario, necesitaba otro ritmo y otro tiempo para la 
realidad brasileña, entonces esto ha sido también algo que nos expresa 
que estas son redes que se construyen desde la realidad, desde las nece-
sidades, pero también había una necesidad explícita de seguir avanzando, 
de responder a las urgencias de los gritos de la realidad y con la certeza y 
la esperanza de que así como Brasil estará haciendo también un proceso 
de configuración a nivel particular de una respuesta a esta realidad, ven-
drá un momento de reconectarnos en este sentido también que quiere ser 
siempre sinodal y de comunión pero sin dejar de avanzar en los procesos 
discernidos con tiempo, con profundidad y con modelo comunitario.

Pues bien estamos ante la irrupción de un nuevo sujeto eclesiológico de 
la Iglesia, hermanado con las otras redes del mundo, tanto en la Cuenca 
del Congo como en Asia y Oceanía, en Europa, incipientes también en 
Norteamérica, con Mesoamérica, con la Amazonía y esto va configurando 
una riqueza profunda de la apertura de la Iglesia a responder a los signos 
de los tiempos de vivir su misión de anuncio pero también de denuncia en 
clave de territorios.

Compartimos la profunda esperanza, ya habrán escuchado también el sa-
ludo de monseñor Cabrejos que ha sido una presencia permanente de 
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apoyo a estos procesos, lo mismo del Dicasterio de Desarrollo Humano 
Integral, el cardenal Czerny desde donde existe esta plataforma también 
de la Alianza de Redes Eclesiales Territoriales, cuenten con todo nuestro 
apoyo, que el Señor los y las ilumine, que sea un discernimiento profundo 
para establecer a donde los llama Dios, las llama Dios a responder en los 
próximos cinco años y necesariamente definir los aspectos esenciales de 
la identidad, los modos organizativos que les permitan servir mucho más, 
cada vez al proyecto del reino pero siempre permaneciendo abiertos, si-
nodales y en permanente discernimiento.

Muchas gracias, que Dios nos siga bendiciendo y enhorabuena por esta 
gran noticia para la Iglesia, para el Reino y para este territorio. 

Gracias.
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II. Saludo de Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte,  
presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano 

Estimados hermanos y hermanas, saludo con alegría y esperanza de lan-
zamiento de la Red Eclesial del Gran Chaco y el Acuífero Guaraní, que 
asume y responde al desafío urgente de proteger nuestra casa común, 
desafío que incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible e integral.

El lanzamiento de esta red recuerda promisoriamente el evangelio de Lu-
cas: Jesús dijo a Simón: remad mar adentro y echa de las redes para pes-
car. Simón contestó: Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar 
nada pero por tu Palabra echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tan-
tos peces que las redes estaban por romperse. Lucas 5-46.

Esta nueva red continúa el camino que inició el Sínodo de la Amazonía 
y anuncia el nacimiento de un nuevo sujeto territorial, que se propone 
escuchar a los pueblos que viven en esos queridos territorios de América 
del Sur y escuchar simultáneamente el clamor de la tierra, del agua, de 
los bosques y de los animales que en su enorme diversidad muestran la 
maravilla de la creación.

La Red Eclesial Gran Chaco y el Acuífero Guaraní será un himno de ala-
banza, expresado en el cuidado de las personas, sus comunidades y los 
bienes naturales, hoy desafiados por múltiples procesos que los excluyen 
y dañan, a veces de modo irreparable. 

Como nos dijo el Papa Francisco en Laudato Sí, es urgente un nuevo diá-
logo sobre el modo cómo estamos construyendo el futuro del planeta; 
necesitamos una conversación que nos una a todos porque el desafío am-
biental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a 
todos.
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Sé que esta reunión es el fruto de un largo camino de diálogo y discer-
nimiento, desarrollado durante más de dos años entre muchas personas, 
por lo que sus cimientos son sólidos y fueron construidos con espíritu fra-
terno, pidiendo siempre la presencia del Espíritu Santo. 

De ese largo camino recuerdo en particular la participación de varios de 
los miembros de esta Red en la Asamblea Eclesial de América Latina y el 
Caribe y su contribución en la formulación de varios de los 41 desafíos 
pastorales para nuestra Iglesia, que nos propuso la Asamblea y que ahora 
se recoge en el texto hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias; sé 
también que han trabajado en el conocimiento de los territorios que se 
extienden sobre el Acuífero Guaraní y que integran el Gran Chaco y que 
seguirán haciéndolo, reuniendo el conocimiento científico, la sabiduría an-
cestral de nuestros pueblos originarios y de nuestros pueblos criollos, y el 
conocimiento religioso. 

Recuerden siempre que como nos enseña el Santo Padre: una ecología 
integral requiere apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje 
de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la esencia de lo 
humano. Recuerden también la inmensa riqueza del proceso de incultura-
ción del Evangelio en nuestras civilizaciones y culturas originarias porque 
allí encontrarán abundantes subsidios para alimentar su acción en los te-
rritorios, porque nuestro tiempo, como nos recuerda el Papa Francisco, se 
alienta una pérdida del sentido de la historia, una especie de desconstruc-
cionismo donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero, 
son las nuevas formas de colonización cultural, los pueblos que enajenan 
su tradición toleran que se les arrebate el alma, pierden junto con su fi-
sonomía espiritual, su consistencia moral y finalmente su independencia 
ideológica, económica y política.

Destaco también como fuerte signo de futuro y esperanza que hayan ele-
gido para el lanzamiento de la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní 
a la querida ciudad de Santa María de la Asunción, madre de comunidades 
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y nuevos pueblos y madre del proceso de inculturación del Evangelio en 
los pueblos indígenas y campesinos del Gran Chaco y el Acuífero Guaraní, 
y también que hayan previsto al concluir su intercambio de conversaciones 
y diálogos, ofrecerlos en oración a nuestra madre en el Santuario de Nues-
tra Señora de los Milagros de Caacupé, patrona del Paraguay y venerada 
en toda la región. Esta Red es parte de un proceso universal y permanente 
de nuestra Iglesia, cerca cada vez más pueblo de Dios en camino, es decir 
un instrumento privilegiado para escuchar al pueblo de Dios, escucha de 
Dios hasta escuchar con él el clamor del pueblo, escucha del pueblo hasta 
respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama, como nos dice el Santo 
Padre en Episcopalis Comunio.

Por último quiero elogiar y felicitar el compromiso que han asumido como 
Red de trabajar por los cuatro sueños que el Papa nos propuso en Querida 
Amazonía, exhortación con la que nos ha animado a asumir el documento 
final del Sínodo sobre la Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para 
una ecología integral.

Mediante esos sueños y a modo de síntesis de sus grandes preocupacio-
nes por la situación de la humanidad y la naturaleza, el Papa Francisco 
expresó, no sólo las espiritualidades de los pueblos de la Amazonía sino 
las de la mayoría de los pueblos del mundo y de casi todas las religiones 
del planeta, fue recogiendo esos sueños en sus múltiples peregrinaciones 
alrededor del planeta y en sus constantes diálogos interreligiosos. Con 
ellos propone un mundo muy diferente al que desarrollan hoy los grandes 
estados y corporaciones que participan y se enfrentan en el sistema de 
poder global.

Concluyo estas palabras recordando el sueño social: Una humanidad com-
prometida con los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, 
de los últimos en la que su voz sea escuchada y su dignidad sea promo-
vida; el sueño cultural, todos los habitantes del planeta preservando la 
enorme riqueza cultural que expresan de modos diversos, la belleza y la 
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creatividad humana; el sueño ecológico los pueblos de todas las culturas 
custodiando celosamente la abrumadora hermosura natural de la Tierra y 
la vida desbordante de sus ríos y sus selvas, sus desiertos y sus mares, sus 
montañas y sus llanuras; y el sueño Eclesial, todas las comunidades cris-
tianas y de otras religiones o espiritualidades capaces de entregarse y de 
encarnarse en el mundo, hasta el punto de regalar a la humanidad nuevos 
rostros eclesiales. 

Hermanos, hermanas reciban mi bendición y mis oraciones. Paz y Bien 
para todos y todas.
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III. Carta de Mons. Rafael Cob Garcia  
Presidente de REPAM y Hno. João Gutemberg  
Sampaio Secretario Ejecutivo de REPAM

 

Manaus (Brasil), 29 de noviembre de 2022. 

Muy estimado Mons. Ángel Macín, 

Obispo de Reconquista y coordinador de la REGCHAG 

Acompañamos con mucha alegría a todos los participantes del encuentro 
de lanzamiento de la Red Eclesial del Guan Chacho y Acuífero Guaraní (RE-
GCHAG), que se realiza del 28 al 30 de noviembre, en Luque, Paraguay. Es 
una gran alegría para nosotros saber que es una Red que se inspira y está 
vinculada a la Red Eclesial Panamazonía (REPAM), oficialmente constituida 
en 2014, y a la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM), fundada 
en 2019. 

La creación de Redes Eclesiales dedicadas a la causa de la Ecología Inte-
gral es un signo de esperanza para la humanidad que necesita urgente-
mente cuidar y defender nuestra Casa Común, como garantía de posibili-
dad y calidad de nuestra vida. El equipo de articulación de la REPAM está 
muy contento con el nacimiento de su “hermana” en el panorama eclesial 
propuesto por el Papa Francisco al llamar a todos los habitantes del Plane-
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ta a alabar y cuidar de la Creación. Le pedimos que transmita a todas las 
personas implicadas en la creación de nuestra Red, toda la admiración y 
el apoyo de nuestros líderes y lideresas de la REPAM. Que todos seamos 
“fuente de vida en el corazón de la Iglesia”. En el mismo espíritu sinodal, 
pedimos que el Dios de la vida ilumine siempre nuestras acciones para 
que caminemos juntos en defensa de la creación. Fraternalmente,

Hno. João Gutemberg Sampaio Secretario Ejecutivo

Mons. Rafael Cob Garcia Presidente
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IV. Carta del Arzobispo de Yucatán, Gustavo  
Rodríguez Vega, Presidente de REMAM y Pbro.  
Patricio Sarlat Flores, Secretario Ejecutivo REMAM

Mérida, Yucatán, MÉXICO. 29 de noviembre de 2022. 

Mons. Ángel Macín 

Obispo de Reconquista Coordinador de la REGCHAG 

Estimado Monseñor, Reciba de parte de la Red Eclesial Ecológica Mesoa-
mericana (REMAM) un fraternal saludo. Deseamos expresar por este me-
dio nuestra felicitación a los miembros de la Red Eclesial del Gran Chaco 
y Acuífero Guaraní (REGCHAG) en el contexto de su fundación. Nos hace 
recordar con alegría el momento en que nos fundamos como REMAM 
hace tres años. no ha sido un camino fácil, particularmente por las dificul-
tades que vivimos por la pandemia del COVID 19, pero el Señor nos ha 
permitido seguir unidos y hoy nos pide “remar mar adentro” (Lc. 5,1-11). 
Queremos invitarles a soñar, en el espíritu de “Querida Amazonia”, con 
parresía, desde su territorio concreto, con sus particularidades. Nos gus-
taría conocer sus esfuerzos, preocupaciones y desafíos; reconociendo que 
estamos todos en la misma barca y que tenemos solamente una Casa Co-
mún. Nos sumamos, además, a las palabras expresadas por la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM), nuestra hermana mayor: “La creación de Redes 
Eclesiales dedicadas a la causa de la Ecología Integral es un signo de es-
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Gustavo Rodríguez Vega 

Arzobispo de Yucatán 

Presidente de REMAM 

Pbro. Patricio Sarlat Flores 

Secretario Ejecutivo REMAM

peranza para la humanidad que necesita urgentemente cuidar y defender 
nuestra Casa Común, como garantía de posibilidad y calidad de nuestra 
vida”. Estamos seguros que la identidad propia de REGCHAG nos enri-
quecerá a todos, llenando así nuestra Iglesia de múltiples rostros, expe-
riencias, retos y desafíos. El Señor, que es fundamento de nuestra unidad, 
les bendiga abundantemente. Invocamos al Señor de la Vida, para que Él 
lleve a feliz término esta buena obra que ha iniciado en ustedes, al mismo 
tiempo que nos encomendamos a sus oraciones. Fraternalmente,



V. Mensaje del Dicasterio para el Servicio del  
Desarrollo Humano Integral en ocasión del Lanzamiento 
de la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní  
(REGCHAG) 

 

Les saludo a todos ustedes en el nombre del Cardenal Michael Czerny, 
prefecto, y de todo nuestro Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Hu-
mano Integral (DSSUI). 

Cardenal Czerny ha tenido el privilegio, y lo ha asumido como un com-
promiso de su propio servicio en la Iglesia, de acompañar el nacimien-
to y desarrollo de las diversas Redes Eclesiales Territoriales al servicio de 
distintos biomas y los diversos territorios que están más amenazados en 
nuestro planeta. En este acompañamiento ha podido constatar el valor de 
la opción clara y valiente por la defensa de la dignidad y de la vida, por la 
justicia socio-ambiental, por el acompañamiento inter-cultural de los pue-
blos tradicionales y las comunidades, y en la defensa y acompañamiento a 
los más vulnerables, que estas redes ofrecen. 

Esta misión es propia de la Iglesia, ya que bebe de la rica tradición de la 
Doctrina Social de la Iglesia que sigue desarrollándose en el diálogo de la 
fe con la realidad de nuestro mundo, porque integra los llamados de los 
documentos del Concilio Vaticano II, sobre todo el Decreto Ad-Gentes, 
y se sostiene en el rico magisterio de los diversos Pontífices del tiempo 
reciente. 

Es evidente que la vocación en la Iglesia que ustedes representan expresa 
una comunión profunda con lo que el Papa Francisco ha ofrecido como in-
vitaciones impostergables e ineludibles en sus Encíclicas y Exhortaciones, 
sobre todo con los llamados a: 1. una conversión pastoral en la Evangelii 
Gaudium; 2. una conversión socio-ambiental en Laudato Si´; 3. a una con-
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versión intercultural y a asumir los sueños social, cultural ecológico y ecle-
sial en Querida Amazonía; y 4. a ser instrumentos eficaces en la construc-
ción de una tan necesaria, y en ocasiones tan lejana, humanidad fraterna, 
justa y solidaria como expresa Fratelli Tutti. 

Todas estas claves dan cuenta del llamado principal: el compartir la bue-
na nueva del Evangelio, y contribuir para la construcción del Reino en 
tiempos complejos, sobre todo con una mirada particular por aquellos 
bienaventurados, a los que Jesús más ama, los pobres, los que lloran, los 
humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de 
corazón limpio, los que trabajan por la paz, y los perseguidos por causa 
de la justicia. 

El Cardenal Michael Czerny celebra el camino que, como ya había expre-
sado, ha podido acompañar muy cercanamente desde el inicio. Ustedes 
quieren hermanarse con el valioso e inspirador itinerario hecho por la Red 
Eclesial Panamazónica (REPAM) del año 2014, ejemplo pionero de este 
camino en la Iglesia; pero también en unión con las otras redes que le 
siguieron muy poco tiempo después con la creación de la Red Eclesial de 
la cuenca del Congo (REBAC) del año 2015, la Red Ecológica Eclesial de 
Mesoamérica (REMAM) del año 2018-2019, la Red Eclesial del Río sobre 
el Océano en Asia y Oceanía (RAOEN) del año 2020, y los importantes 
esfuerzos de articulación territorial en Europa con la Alianza Europa Lau-
dato Si (ELSiA) también en el año 2019, y los iniciales esfuerzos que se van 
dando también en Norteamérica. Todas ellas articuladas en la Plataforma 
llamada: Alianza de las Redes Eclesiales para la Ecología Integral (ENA por 
sus siglas en inglés), la cual está en conexión orgánica con el Dicasterio 
que él preside como Prefecto.

Estas experiencias, en su conjunto, reflejan una expresión viva de una Igle-
sia que quiere responder a los graves signos de los tiempos que estamos 
viviendo; tanto en los gritos de los más pobres, como en el ensordecedor 
grito de nuestra hermana madre tierra. Es muy importante que como re-
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des sigan adelante caminando juntas, respetando las diferencias, pero en 
unidad desde la diversidad. La intuición más profunda de su vocación es la 
respuesta al proyecto de Dios que está siendo amenazado en las territoria-
lidades específicas. Por eso, es importante mirar lo que las otras redes han 
realizado, pero asegurando que ustedes hagan su propio camino desde 
la escucha del pueblo y la mirada analítica de la realidad, desde el juzgar 
y discernir a lo que el Señor les llama, y en un actuar que siempre tenga 
también un elemento de contemplación.

El Cardenal Prefecto expresa que es importante recordar en todo momen-
to que como redes deben permanecer siempre abiertas a la novedad, 
siempre con flexibilidad para adaptarse a los cambios, siempre dispuestas 
a acoger las diversas presencias territoriales dentro de sus espacios, de 
modo que sean reflejo del rostro de una Iglesia que es casa de puertas 
abiertas. Siempre en búsqueda de responder a lo que Dios les llama desde 
la presencia encarnada en los territorios, desde las voces de los pueblos y 
comunidades, comprendiendo la fragilidad de los ecosistemas tan amena-
zados, y en la tarea diaria por la justicia social ante diversos intereses que 
expolian, amenazan y destruyen. 

Vuestra presencia ha de ser siempre un verdadero signo de comunión, y, 
a pesar de las diversas visiones y ritmos que componen nuestra Iglesia, 
están llamados a permanecer abiertos para recibir a quienes por el mo-
mento consideran que todavía no es tiempo de sumarse a esta iniciativa, 
a escuchar a todos, pero sin dejar de avanzar en el espíritu de comunidad 
que han creado. Su fuerza reside en esta comunión. 

Es importante que se respete el principio de subsidiariedad en la Iglesia, 
pues de esa manera se fortalecerán las acciones de la Iglesia particular sin 
sustituirlas, y de ese modo podrán, como Red Eclesial en el macro-bioma 
del Acuífero Guaraní y el Gran Chaco, mirar con más claridad las amena-
zas de mayor envergadura. Aquellas ante las que sólo puede responderse 
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desde la acción integrada en red, y reconociendo nuestra pequeñez frente 
a los graves problemas que el mundo enfrenta el día de hoy. 

Las redes eclesiales y territoriales están recién emergiendo y son la base 
de una Iglesia sinodal. La Red Gran Chaco Acuífero Guaraní, con las otras 
redes hermanas del mundo como REBAC, RAOEN, REMAM, y REPAM, de-
ben promover acciones de ecología integral que respondan a la creciente 
vulnerabilidad de los excluidos. La complejidad de la ecología integral 
que es multidimensional, se visualiza en la sencillez de la imagen que nos 
da el Papa Francisco: un bote navegando en el río Pilcomayo o el río Ber-
mejo, y todos estamos remando en él, sin importar fronteras político ad-
ministrativas, escuchándonos el uno al otro, conectándonos, alimentando 
juntos el liderazgo que emerge, con la mirada amplia y de largo alcance. 

La coherencia de la Red vendrá de contar con una visión común, para no 
depender de un liderazgo central que fuerce las relaciones, ni la agenda. 
Sabemos que los jóvenes, mujeres e indígenas son los protagonistas en el 
Chaco de esta nueva Iglesia en salida, y que el acceso al agua y a la tierra, 
a sistemas alimentarios sostenibles que eviten mayor deforestación y ge-
neren oportunidades labores plenas, el respeto a los derechos humanos y 
derechos de la madre tierra, así como la inclusión digital, son sólo algunas 
de las dimensiones de la ecología integral. Si esta visión es importante 
para cada uno de ustedes, si sus corazones se abren a ella, la estrategia y 
la estructura derivarán como resultado.

El Card. Czerny nos invita a soñar pues, en una red que se mueve en las 
tensiones de lo local y lo global, que genera diálogo creativo y creador de 
un nuevo modelo de gobernanza y de desarrollo territorial, que trasciende 
fronteras humanas y trabaja bajo la integralidad de la creación. 

En este comienzo el Cardenal Prefecto invita a no claudicar, a hacer el 
camino necesario para comprender la realidad de este macro-bioma del 
Acuífero Guaraní y el Gran Chaco, a discernir con seriedad la identidad 
de esta red, sus prioridades, su estructura mínima, y, sobre todo, el modo 
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en que ella responde a necesidades urgentes y concretas. No es posible, 
ante la emergencia climática que la mayoría de los científicos e instancias 
internacionales reconocen, pasar más tiempo sin actuar mientras nuestra 
casa está en llamas, y los más pobres están en grave peligro. 

El DSSUI considera que es importante que sean una red que se caracte-
rice por ser una respuesta articulada a las necesidades concretas de este 
territorio y de quienes habitan ahí. Es importante, como decía el Card. 
Claudio Hummes, que: “no tengan miedo; es necesario avanzar, y sobre 
todo escuchar, escuchar y siempre escuchar”. También ese admirable pa-
dre de todos nosotros decía algo que vale para el nacimiento de esta Red 
Eclesial del Acuífero Guaraní y el Gran Chaco: la Iglesia no habrá cumplido 
su misión, o habrá fracaso en ella, hasta que los pueblos sean sujetos de 
su propia historia.

Que este llamado, y las invitaciones del Papa Francisco en Laudato Si ́ 
para una conversión hacia la Ecología Integral, sean las columnas sobre 
las que este proyecto de red que ya lleva algo más de dos años con el 
cercano acompañamiento del CELAM y la activa participación de la CLAR 
y las CÁRITAS ALyC, sea una elocuente expresión de los mejores ideales 
del Concilio Vaticano II, y de lo que ahora estamos viviendo en el Sínodo 
de la Sinodalidad, donde somos invitados como Iglesia, y con todas las 
personas de buena voluntad, a caminar más juntos en comunión, partici-
pación y misión.

El Cardenal Czerny asegura, de parte del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral, su cercana presencia, con el acompañamien-
to que pueda ofrecerles, y sobre todo con la actitud de escucha que carac-
teriza nuestra nueva estructura, para acompañarlos en la reflexión. Es un 
tiempo nuevo, como Dicasterio no se poseen todas las respuestas, pero, 
hoy más que nunca, él mismo está dispuesto y comprometido a asumir 
junto a ustedes las preguntas esenciales, y a encontrar el modo de respon-
der a estos desafíos. 



RED ECLESIAL GRAN CHACO Y ACUÍFERO GUARANÍ

27

Con otros términos, nuestra Sección de Escucha-Diálogo se ocupará de re-
coger “las tristezas y las angustias [...] sobre todo de los pobres y de cuan-
tos sufren” (Gaudium et Spes, 1). A través de esta Sección, la REGCHAG 
puede compartir sus principales preocupaciones. Cecilia y yo somos las 
personas de contacto para Ustedes. Estas “tristezas y angustias” las com-
partimos con la Sección Investigación-Reflexión para una adecuada inves-
tigación y reflexión. A su vez, la Sección Comunicación-Restitución tiene 
el rol de comunicarles y restituirles la hallada reflexión o respuesta. Pero 
también comparte con las comunidades a través de una amplia comunica-
ción vuestras buenas prácticas. Así que cuenten con el apoyo de Cecilia y 
yo en cada oportunidad de escucha y diálogo en apoyo a los ministerios 
que promueven el desarrollo humano integral. 

En esto reside el sentido de nuestra vocación hoy como Dicasterio, y en 
ello acompañamos al Papa Francisco que nos recuerda siempre que es 
necesario escuchar, hablar sin miedo, y buscar lo que el Espíritu Santo 
nos quiere decir a través de su Iglesia y de todo el pueblo de Dios que la 
compone.





Antecedentes y  
objetivos del Encuentro  
de Lanzamiento de REGCHAG
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a. Breve Recuento Histórico - Situación actual  
del Acuífero Guaraní y Gran Chaco

 

Acuífero Guaraní 

Se trata del tercer acuífero más grande del mundo, detrás del Areniscas de 
Nubia en África y la Gran Cuenca Artesiana en Australia. Ocupa 1.200.000 
km cuadrados los cuales se reparten en Brasil un 70%, en Argentina un 
19%, en Paraguay un 6% y en Uruguay un 5%. Por el norte toma contacto 
con el Pantanal brasilero que a su vez se conecta con la Amazonia. El límite 
oeste en el Paraguay es difuso. En territorio argentino se estima que se 
prolonga en el norte hacia la cuenca del Bermejo y el límite sur es también 
difuso por lo que no se descarta que continúe hacia la región pampeana 
y eventualmente hacia la patagónica también pudiendo llegar a conec-
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tarse con la zona de los grandes lagos precordilleranos. El volumen total 
de agua del acuífero se estima en unos 30.000 km cúbicos y las reservas 
explotables son de unos 2000 km cúbicos al año. La recarga del acuífero 
en los lugares en que aflora es de solo 5 km cúbicos al año.

El área más importante y fundamental de recarga y descarga es el corre-
dor transfronterizo entre Paraguay, Brasil y Argentina más conocido como 
la Triple Frontera. Como este  reservorio de agua dulce más grande del 
mundo se halla ubicado en gran parte debajo de la cuenca fluvial del 
Río de la Plata, es justamente ella la encargada de retroalimentarlo, así 
como también recibe aportes desde los Andes a través del acuífero Puel-
che. Técnicamente, las disponibilidades de agua potable serían suficientes 
para abastecer una población del orden de los 360 millones de personas, 
con una dotación de 300 litros diarios por habitante. 

El país que más lo explota es Brasil abasteciendo aproximadamente 400 
ciudades del sur del país, Uruguay tiene en el oeste 135 pozos públicos 
algunos usados para la explotación termal y abastecimiento público, Para-
guay tiene 200 pozos para uso humano en su región oriental y en Argenti-
na se explotan cinco perforaciones termales de agua dulce y una de agua 
salada en noreste del país. 

El Gran Chaco

El Gran Chaco está distribuido  entre cuatro naciones — Argentina (un 
60%); Paraguay (23%); Bolivia (13%) y Brasil (4%) — que albergan una am-
plia gama de ambientes y ecosistemas agrupados en tres grandes blo-
ques.

La porción húmeda son dos franjas que corren de norte a sur del bioma, 
una en el oeste, al pie de las sierras subandinas, desde los departamentos 
de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija en Bolivia, hasta las provincias argen-
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tinas de Salta, Tucumán y Catamarca. La otra, situada al este, comprende 
la porción más meridional del Pantanal brasileño y atraviesa los departa-
mentos de Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes en el país guara-

ní, y las provincias de Formosa, Chaco y norte de Santa Fe, en Argentina. 
Encerrado entre ellas, el Chaco subárido, verdadero corazón de la región; 
y en el sur, casi confundiéndose con el espinal y la pampa, el Chaco árido, 
en las provincias de Córdoba y San Luis.

Un estudio efectuado en 2015 por la Fundación Pro-Yungas para la im-
plementación de corredores biológicos en el Chaco argentino daba cuen-
ta del amplio abanico de ambientes que presenta la región: “Pastizales, 
esteros y sabanas (secas e inundables), bañados, salitrales, sierras, ríos, 
bosques y arbustales”. La enumeración finaliza con una afirmación con-
cluyente: “Esto se traduce en una alta diversidad de especies animales y 
vegetales que hacen del Gran Chaco un área clave para la conservación 
de la biodiversidad regional”.
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b. Problemáticas en los territorios

Uno de los problemas existentes es el riesgo de deterioro del Acuífero 
Guaraní y del Gran Chaco debido al aumento de los volúmenes explo-
tados y al crecimiento de las fuentes de contaminación tanto puntuales 
como difusas. Esa situación exige un gerenciamiento adecuado sobre las 
condiciones de aprovechamiento de los recursos por parte de las esferas 
de gobierno en todos sus niveles en conjunto con los empresarios a los 
que se les otorgan permisos o sin permisos con una mirada clara en temas 
de derechos humanos.

Dicho lo anterior, podemos encontrar problemas que se desprenden de 
la explotación, de la pobreza, de actividades de extracción, monocultivos, 
etc. 

En el aspecto social: existe una ruptura del tejido social, existe una dis-
tinción en el orden social. Es así que los grupos vulnerables como: los 
pueblos originarios y campesinos se encuentran con una falta de oportuni-
dades sistemáticas dentro de estos procesos, oportunidades con carencia 
de equidad e igualdad. 

En el aspecto cultural: la identidad cultural es un derecho humano de los 
pueblos originarios que no es reconocido como tal, al no hablar la len-
gua, no respetar usos y costumbres, introducción de ideas occidentales, la 
migración como resultado de la vulneración a su propia cultura y falta de 
consultas que cumplan su labor de escucha a los miembros de las distintas 
comunidades afectadas. La cosmovisión es vista como mero romanticismo 
de su entorno y no permea en las decisiones que se puedan tomar sobre 
su territorio.

En el aspecto político: la falta de políticas públicas que puedan mitigar 
la pobreza en la que viven las comunidades originarias y campesinas por 
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medio de la creación de oportunidades que generen igualdad de condi-
ciones en estos espacios, la violación sitemática de los derechos humanos 
a los que son sujetos las personas de los Estados involucrados en esta 
región. La falta de oportunidades se genera desde la pérdida o el poco 
valor que se le da a las políticas públicas para generar un crecimiento sus-
tentable y sostenible para las comunidades. La falta de políticas públicas 
sin contemplar a las personas a las que van dirigidas es un gran problema. 

En el aspecto económico:amenaza del capitalismo deshumano expresado 
en la agresiva ampliación de la frontera extractivista para minería, agrícola 
con el tema del monocultivo (soja), extracción de hidrocarburos, presas o 
hidroeléctricas, sequía en ríos viendo los intereses de las grandes empre-
sas y de las grandes potencias. 

En el aspecto ambiental: la deforestación masiva de bosques, pastizales 
o bosques secos generan que el resto de la biodiversidad desaparezca, 
agroquímicos que contaminan la tierra, el agua y el impacto ambiental 
que esto genera frente a la destrucción del bioma de la región del Acuífe-
ro Guaraní y del Gran Chaco. 

En el aspecto iglesia: para muchos y muchas la ausencia de la iglesia en 
los procesos comunitarios, en los procesos personales es insuficiente, tam-
bién se entiende que el tema vocacional a nivel mundial, nivel regional y 
nivel local no vive su mejor momento. Aunado a lo anterior es importante 
decir que en algunas zonas de la región existe la presencia de mormones, 
de evangélicos y menonitas que ante esta ausencia ellos aprovechan para 
manipular a las personas que se suman, entendiendo que cada quién pue-
de creer en lo que su corazón dicte.
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c. Antecedente Sinodal 

El 15 de octubre del 2017, Papa Francisco convocó una Asamblea Sinodal 
Especial sobre la Panamazonía, indicando que el principal objetivo fue 
“encontrar nuevos caminos para la evangelización de aquella porción del 
Pueblo de Dios, sobre todo de los indígenas, muchas veces olvidados y 
sin una perspectiva de un futuro sereno, también por la causa de la crisis 
de la foresta amazónica, pulmón de fundamental importancia para nuestro 
planeta”.

El Sínodo Amazónico es un gran proyecto eclesial y ecológico que mira 
a superar los confines y redefinir las líneas pastorales, adecuándolas a los 
tiempos contemporáneos. La Panamazonía está formada por nueve paí-
ses: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam, Guyana 
y Guyana Francesa, se trata de una región que es una importante fuente 
de oxígeno para toda la tierra, donde se concentran más de un tercio de 
las reservas forestales primarias del mundo. Es una de las mayores reser-
vas de biodiversidad del planeta, conteniendo el 20% del agua dulce no 
congelada.

La primera vez que el Papa tocó territorio amazónico (en Perú) el 19 de 
enero del 2018, expresó su preocupación por los indígenas afirmando: 
“Probablemente, los pueblos originarios amazónicos, nunca estuvieron 
tan amenazados como ahora. La Amazonía es una tierra disputada desde 
varios frentes”. En esa ocasión inauguró oficialmente la preparación para 
el evento que tendría lugar en octubre del 2019.

La Justicia Social y los derechos de estos pueblos son una indicación prio-
ritaria para el Papa Francisco que reiteró: “El problema esencial es cómo 
reconciliar el derecho al desarrollo, incluso social y cultural, con la tutela 
de las características propias de los indígenas y de sus territorios”.
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d. Introducción sobre la Red Eclesial Gran Chaco  
y Acuífero Guaraní, Mons. Ángel Macín

DIÓCESIS DE RECONQUISTA

UNA RED ECLESIAL PARA EL GRAN CHACO Y EL ACUÍFERO  
GUARANÍ 

Sueños e interrogantes

Un grupo de participantes de la Asamblea Sinodal para la Amazonia (Mons 
Valenzuela, Arzobispo de Asunción, Mons. Macin, Obispo de Reconquista, 
Mauricio López Oropeza, Secretario Ejecutivo de la REPAM, Miguel Cruz, 
Perito Sinodal), ya desde Roma comenzamos a pensar en la posibilidad 
de replicar en nuestra región algunas de las experiencias y propuestas del 
Sínodo

Alentados por el CELAM, iniciamos un camino de intercambio y encuen-
tros virtuales, primero con un grupo pequeño de participantes del Sínodo. 
Ese encuentro tuvo lugar el 2 de julio de 2020, en pleno avance de la 
pandemia en nuestros países. En esa reunión se decidió ampliar la convo-
catoria a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, laicos de 
distintas organizaciones, para comenzar a discernir la posibilidad de vivir 
una experiencia sinodal en nuestra gran región del Chaco y del Acuífero 
Guaraní. Acordamos que en nuestra zona hay muchos desafíos por enca-
rar en forma conjunta. Otra certeza fue que tenemos que leer la acción 
del Espíritu, que nos llama a generar nuevas expresiones de ser Iglesia y a 
encontrar nuevos caminos de evangelización. La base para las invitaciones 
fueron las estructuras ya existentes (Grupo de obispos de frontera, ONGs, 



RED ECLESIAL GRAN CHACO Y ACUÍFERO GUARANÍ

37

grupos eclesiales orientados a la acción social, universidades, etc.). Desde 
el comienzo compartimos una coincidencia fundamental: no pretendemos 
añadir una estructura a las ya existentes, sino más bien buscar modos de 
articular o fortalecer cada grupo mediante el trabajo en red.

Se realizaron luego tres reuniones: el 28 de septiembre de 2020, el 26 de 
octubre de 2020 y el 14 de diciembre de 2020, con la presencia virtual de 
aproximadamente cuarenta representantes de diferentes áreas. Un núme-
ro importante de participantes se mantuvo estable. Con el transcurrir de 
las reuniones se fueron sumando agentes de Brasil, con quienes no se ha-
bía podido establecer contactos fluidos al principio. Los temas abordados 
fueron:

La relevancia de una red eclesial en la región. Esta pregunta siempre tuvo 
una respuesta positiva.

La búsqueda y descripción de objetivos comunes. Entre otras cosas, se 
habló del cuidado del agua, de la biodiversidad, de las culturas; siempre 
se tuvo en cuenta la situación de los más postergados (indígenas, campe-
sinos, etc.). También se reconocieron desafíos comunes como el extrac-
tivismo, los monocultivos, la deforestación, la contaminación ambiental, 
entre otros.

El discernimiento sobre la cuestión de si estamos ante una unidad geopo-
lítica-cultural, o si habría que diferenciar dos redes: el gran Chaco por un 
lado, y el Acuífero Guaraní, por otro. Los debates fueron interesantes, y 
con argumentos muy variados. El consenso al que se fue llegando consiste 
en plantear una gran red Chaco-Guaranítica, integrada por dos sub-regio-
nes con sus características propias. Algunas imágenes que fueron emer-
giendo: un solo bioma con dos pulmones, animados por un único Espíritu; 
el agua, como aquella fuerza vital que nos contiene y moviliza.

A principios de 2021 se hizo una reunión virtual de tipo más técnica, para 
estudiar la geología y la base científica de las orientaciones que se van 
definiendo. De hecho, la ciencia sostiene la idea de considerar la zona 
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como una unidad. En pocos días tendremos una reunión con algunos de 
los miembros de esta red provisoria, para ir pensando el próximo encuen-
tro, hacia finales de marzo, para comenzar a avanzar en algunos pasos, 
que vayan definiendo y confirmando el surgimiento de este nuevo sujeto 
eclesial. Así, entre sueños e interrogantes, se va tejiendo esta trama que 
puede devenir en un nuevo impulso misionero para este amplio territorio.

Para concluir, quiero compartirles algo que me parece importante, como 
una palabra confirmatoria. En el día de la fecha, en un breve intercambio 
y después de comentarle brevemente sobre estas cosas, he podido cons-
tatar la alegría del Papa Francisco por el camino que estamos intentando, 
y su aliento para continuar con esta búsqueda con el protagonismo de 
todos.

Sede Episcopal de Reconquista, Argentina, 28 de febrero de 2021

Mons. Ángel José Macìn Obispo de Reconquista 
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e. Metodología del Encuentro Fundacional  
de la Red Eclesial Pan Amazónica 

Los momentos del evento de lanzamiento de la red fueron divididos en 
tres partes: Ver Juzgar y Actuar.

En el proceso del Ver, los países integrantes de la red presentan los diag-
nósticos de sus territorios. Paraguay, como país anfitrión presentó primero, 
luego Bolivia, seguido de Argentina y finalmente Uruguay país invitado. La 
Comisión de Comunicación cerró el momento con la presentación. 

La presentación de los diagnósticos fue en base de los resultados obte-
nidos por cada uno de los países, a lo que se sumó un testimonio de la 
persona del territorio que formó parte de cada país integrante. 

La metodología escogida fue la de la Conversación Espiritual y para ello, 
se conformaron seis grupos con todos los participantes, incluidos los invi-
tados; fue asignado un miembro de la Comisión Animadora para cada uno 
de los grupos. 

En la primera ronda, cada uno comparte los frutos de su oración, que ha 
llevado por escrito sobre las preguntas planteadas, en este caso las pre-
guntas son: ¿Qué es lo que más me MUEVE-INTERPELA acerca de la rea-
lidad que relatan los diferentes diagnósticos de cada país? ”Diagnóstico 
regional sobre el Chaco y el Acuífero guaraní? ¿A qué nos sentimos llama-
dos e invitados como parte de este proceso ante esta realidad descrita en 
los diferentes documentos (claves que nos ayuden para definir el rumbo 
y su futuro)? Durante esta primera ronda no hay reacciones o comentarios 
de los participantes sobre lo que alguno va comunicando. Cada uno debe 
estar atento a lo que le mueve interiormente mientras escucha: armonía, 
acuerdo, consuelo, disgusto, choque o desacuerdo.
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Para la segunda ronda, haremos un tiempo intermedio de silencio de 5 
minutos entre la primera y segunda ronda para acoger y decantar el com-
partir. 

Si alguien quiere, puede compartir el fruto de estos 5 minutos de silencio.

En esta ronda se trata de compartir sobre aquello que lo ha afectado, 
positiva o negativamente en la primera ronda. Especialmente, compartir 
nuevas claridades o perspectivas que se han abierto en su visión de las 
cosas durante la primera ronda. 

La tercera ronda es un tiempo para agradecer lo que han visto claro y lo 
que han sentido en este ejercicio, manteniendo un clima de comunicación 
espiritual. En este momento los participantes expresarán sus recomenda-
ciones y llamados sobre el análisis de contexto del Gran Chaco y Acuífero 
Guaraní.   



Encuentro de Lanzamiento  
de la REGCHAG: 
Luque (Paraguay), 28, 29 y 30 de noviembre de 2022
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a. Estructura y contenidos del encuentro fundacional  
de la REGCHAG

AGENDA - LANZAMIENTO DE LA RED ECLESIAL GRAN 
CHACO Y ACUÍFERO GUARANÍ (REGCHAG)

Fecha Hora Tema Metodología
27/11/2022 Llegada de los participantes

28/11/2022

08:30 Presentación de los delegados.

Ver
09:30 Introducción a los diagnósticos.
10:00 Descanso.
10:15 Presentación de los diagnósticos (delegados por países y testimonio).
12:15 Avances del diagnostico regional.

Juzgar
12:30 Almuerzo.
13:30 Descanso.
14:00 Introducción a la conversación espiritual.
14:15-15:45 Reflexión con puntos a discernir (cita). Primera ronda por grupos.

Actuar

16:00 Descanso.
16:15 Puntos a discernir y oración.
16:30 Segunda Ronda.
17:15 Puntos a discernir y oración.
17:30 Tercera Ronda.
18:00 Plenaria.
19:00 Misa.
20:00 Cena.
21:00 Trabajo de la comisión.
22:00 Fin.
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Fecha Hora Tema Metodología

29/11/2022

07:00 Desayuno.
08:00 Introducción al día de trabajo, oración y cita bíblica. Juzgar
08:15 Sinodalidad y territorio por Monseñor Pedro. Juzgar
09:15 La comisión dará los puntos o ejes recogidos en la plenaria más los apor-

tes de Monseñor Pedro. Juzgar

10:15 Puntos de la comisión rescatados en plenaria y la reflexión de Monseñor 
Pedro. Juzgar

11:15 Descanso.

11:45 Cierre del juzgar por Monseñor Macin. Juzgar
12:15 Almuerzo.
13:15 Descanso.
14:15 Reflexión con puntos a discernir (cita). Actuar
14:45 Trabajo por grupos (primera ronda escucha). Actuar
15:45 Descanso.
16:00 Trabajo por grupos (segunda ronda compartir). Actuar
17:00 Descanso.
18:00 Trabajo por grupos (tercera ronda compartir). Actuar
19:00 Misa. Actuar
20:00 Cena.
21:00 Trabajo de la comisión. Actuar

30/11/2022

07:00 Desayuno.
08:00 Introducción al día de trabajo, oración y cita bíblica. Actuar
09:00 Puntos de la comisión rescatados en plenaria. Actuar
09:30 Plenaria. Actuar
10:30 Descanso.
10:45 Plenaria. Actuar
11:45 Acuerdos. Actuar
13:00 Almuerzo.
14:00 Descanso.
15:00 Salida a Caacupé.
17:00 Misa de cierre.
20:00 Intrecambio cultural.



1. VER

Contemplar y sentir la realidad  
del Gran Chaco y Acuífero Guaraní.  
Visión Panorámica de la REGCHAG
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Diagnóstico Paraguay 
Luis Villanueva, miembro de la  
Secretaría de Paraguay 

En Paraguay existen 17 departamentos y se han abarcado seis, de los cua-
les tres corresponden a la región oriental y tres a la región occidental; Caa-
guazú, Caazapá y Canindeyú, los cuales son región oriental, y Presidente 
Hayes, Alto Paraguay y Boquerón corresponden a la región occidental. Las 
organizaciones y personas que participaron son del proyecto Tembiaporâ 
Guaraní Joaju Reko Pavê, de la Pastoral Indígena, miembros del Movi-
miento de Profesionales Católicos, la Pastoral Social Diocesana Benjamín 
Aceval, miembro de Altervida, Pides, la Pastoral Misionera del Espíritu 
Santo y la ley de Asociación de Educadores Indígenas del Paraguay.

En cuanto a la etapa de trabajo y sistematización dentro de la red Gran 
Chaco Chaco y Acuífero Guaraní, oficialmente inició 10 de enero del 2022 
y fue en una primera reunión que se hizo en el local de la CONAPI donde 
hubo tres grandes objetivos, socializar con referentes eclesiales, laicales 
y organizaciones nacionales sobre el Sínodo Gran Chaco Sudamericano y 
Acuífero Guaraní, escuchar a los diferentes referentes locales sobre posi-
bles actividades nacionales y locales sobre el Sínodo Gran Chaco Sudame-
ricano y Acuífero Guaraní Paraguay y elaborar un plan de acción en base 
a propuestas presentadas por los referentes locales; se había creado un 
grupo de la red social whatsapp donde se fue integrando a 30 personas.

Durante esa etapa se realizaron reuniones periódicas de la Secretaría Pa-
raguay, para la ejecución de actividades a partir de un plan de acción y 
para la preparación del evento de lanzamiento de la red en Paraguay. Se 
consolidó el grupo con la invitación a otros miembros e instituciones para 
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conformar la red Paraguay. Los encuentros fueron de manera presencial 
o híbrida a nivel general y local con el fin de poder ver la manera de ir 
entrando en el tema a nivel país, revisión bibliográfica y de elaboración 
de matrices para recopilación procesamiento y análisis de la información. 
La sensibilización del tema a personas e instituciones entre ellas se cita la 
Coordinación Nacional de Pastoral indígena, la CONAPI, la Asociación de 
Educadores Indígenas del Paraguay, Pastoral Indígena, Pastoral Social del 
Paraguay, al obispo encargado de la Pastoral Social Nacional y al obispo 
de San Pedro del Ycuamandyyu un encargado de la sinodalidad a nivel Pa-
raguay; reunión con el cardenal Alberto Martínez sobre el proceso llevado 
a cabo por la Red Paraguay, el trabajo de campo consistió en la aplicación 
de la encuesta a nivel nacional a las personas e instituciones miembros de 
la red, recopilación de los resultados de la encuesta, redacción del infor-
me, socialización del informe, redacción final del informe por parte de la 
Secretaría de la red Paraguay.

Los ejes temáticos: el primer bloque fue sobre territorio, agua y biodiver-
sidad uniendo los dos sueños: sueños sociales y sueño ecológico. En el 
segundo bloque fue de población e identidad el sueño cultural y en el 
tercer bloque la vida eclesial.

La metodología de trabajo fue mixta, cuantitativa con una muestra proba-
bilística intencional que se tomaron pocos protagonistas de cada una de 
las regiones de manera tener unos datos generales sobre el mismo.

Justificación del trabajo: La República del Paraguay es un país medite-
rráneo ubicado en el corazón mismo de América del Sur y es importante 
reconocer que las riquezas naturales y las grandes potencialidades de esta 
región y específicamente se menciona al Gran Chaco Paraguayo con sus 
características y peculiaridades muy diferentes al resto del Paraguay; y el 
gran Acuífero Guaraní riqueza de valor inigualable que está en el suelo 
paraguayo pero también como en otras regiones o países vecinos se en-
cuentran con un alto grado de vulnerabilidad, tanto el ecosistema como 
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las poblaciones que lo habitan. El deterioro y la explotación irracional del 
suelo y del agua para el Chaco y Acuífero Guaraní no es otra situación más 
que un peligro para el país y para toda la región de América del Sur.

Qué favorece al cuidado del medio ambiente: el cuidado de los recursos 
naturales, la casa común, la producción agroecológica de alimentos, la 
siembra de árboles nativos, el cuidado de los ríos y la organización comu-
nitaria para defender el ambiente, todas las acciones que emprenden en 
pos de la defensa de sus tierras y territorio, favorece la cohesión, armonía, 
identidad como pueblo de las familias indígenas, seguridad y soberanía 
alimentaria dentro de la autogestión y la auto de los determinación en 
su desarrollo socioeconómico cultural como pueblos originarios. Favorece 
tener conciencia sana, valorar y amar y cuidar la vida y la creación.

Qué no favorece al cuidado del medio ambiente: la corrupción imperante 
en el Estado paraguayo y la sociedad, no hay sanciones ejemplares a los 
destructores del medio ambiente, sistema judicial inoperante y cómplice 
de la destrucción de la naturaleza; no se usan bien los recursos que se 
piensen que los demás no favorecen querer solo el dinero, la tala y quema 
de bosques y campos, la contaminación de los cursos de agua, no favore-
ce la destrucción, la contaminación que lleva a la muerte, ahí hay una una 
imagen creo que es bien clara, representa la gran destrucción que se fue 
dando por años a los bosques del Paraguay y que si bien hoy ya se ven 
menos no porque se haya sancionado, sino porque cada vez hay menos 
árboles, pero esa era una foto común años anteriores en nuestra región.

Se realizaron dos preguntas en relación a los conflictos que existen hoy en 
el territorio y quiénes son los principales destructores de su territorio; uno 
de los conflictos tenía la tendencia de tierra que poseen y la gran cantidad 
de población. Una de las amenazas y destructores en el avance de la so-
jización, cultivos extensivos, esto seguro que va a ir saliendo después en 
el trabajo de los grupos. Las comunidades indígenas han perdido mucho 
de su territorio original y deben seguir luchando y protegiendo sus tierras 
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actuales; el modelo de producción agropecuaria insostenible y dominante 
que no valora la naturaleza y la dignidad humana, en especial de los más 
débiles. Se deforesta sin un conocimiento adecuado de la naturaleza del 
Chaco. Se fragmenta el territorio degradando grandes superficies dejan-
do meros eucaliptos sin área de conservación extensa y sin conectividad 
sin importar la biodiversidad y la cultura de los pueblos originarios. Se 
debe mencionar la falta de independencia del Poder Judicial y la preva-
lencia de prebendarismo, clientelismo y nepotismo en el Estado que poco 
contribuye con la vigencia de injusticia; así mismo el débil desarrollo en 
la población paraguaya de la cultura de la ética, de la paz, de la toleran-
cia y un deficiente sistema educativo que desarrolle la capacidad crítica y 
pensante de los educandos. La extracción ilegal de maderas, gente que 
vende madera. Conflictos en las estancias ya que por provocar incendio y 
culpar a los miembros de la comunidad por cerrar el camino de acceso a 
la comunidad. En las comunidades también se encuentran caudillos polí-
ticos, quienes son responsables de malentendidos menores. El avance de 
la frontera agrícola del agronegocio, las compañías hidrocarburíferas, los 
comercios ilegales de cigarrillos, carbón y la falta de aplicación y observa-
ción de las leyes y normativas que le asisten como pueblos indígenas, vio-
lentando todos sus derechos. El acaparamiento de las tierras de algunos 
y el despojo de muchos indígenas y campesinos, los destructores son los 
terratenientes que deforestan masivamente y con los millones de litros de 
agrotóxicos contaminan al aire, agua y tierra. En el departamento del Alto 
Paraná hay muchos conflictos de tierra, muchas disputas entre colonos, 
campesinos e indígenas.

Otra consulta realizada fue sobre la vida eclesial. En qué tema está más 
activa la presencia de la Iglesia. Las respuestas dadas son: Fortalecimien-
to cultural y organizacional, acompañamiento a familias, asistencia social, 
acción de promoción humana, asistencia social y comunitaria, acompaña-
miento a conflictos zonales, territoriales, cuidado del ambiente.
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¿Qué podría ayudar a comunicar mejor su realidad con los medios de in-
formación? Y las respuestas fueron dentro ya del eje de comunicación y 
prensa, las redes sociales, formar voceros comunitarios para comunicar su 
realidad con veracidad y credibilidad, capacitación contacto, materiales 
de fácil distribución en medios de información y redes sociales que den 
cuenta de su realidad cotidiana, tener una cobertura de señal digital per-
manente, porque las hostilidades no cesan; tener medios y personas con 
formación, creo que sería la adquisición de herramientas para mejorar la 
comunicación a través de Internet, podrían ser celulares computadoras 
tablets y otros.

En cuanto a la matriz, en el bloque 1 Territorio, agua y biodiversidad, en 
el sueño social pusimos así como nos habían recomendado, facilitadores 
y obstáculos. Tenemos como facilitadores montes y animales silvestres, y 
voy diciendo en a su vez los obstáculos; la deforestación desmedida, ríos 
naturales que contengan peces, sequía y contaminación de los ríos territo-
rios, ancestral de los pueblos indígenas usufructuado hoy por petroleros, 
ganaderos, carboneros, árboles propios de las regiones, una deforesta-
ción indiscriminada, aire puro que viene de la naturaleza, agronegocios 
que han contaminado todo.

Dentro del sueño social Territorio, Agua y Biodiversidad, facilitadores ríos 
naturales que circulan sin obstáculos fueron desviados y secados; saberes 
ancestrales, la cultura dominante los absorbe, ecosistemas propios de la 
región, su destrucción masiva, el cuidado del medio ambiente por los pue-
blos indígenas, interés de lucro y dinero fácil, los abuelos indígenas como 
transmisores del conocimiento sobre la naturaleza son poco escuchados; 
árboles que solo existen en ciertas zonas se destruyen sin ningún tipo 
de control. El Acuífero Guaraní, la deforestación de la región, las lluvias 
abundantes, el clima ha cambiado sobremanera, biomas del Gran Chaco, 
la explotación indiscriminada, bosques subtropicales van desapareciendo.
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En cuanto a población e identidad, dentro del sueño cultural: pueblos 
autóctonos de las regiones, sus territorios son invadidos. Población sin en-
fermedades importadas, enfermedades que se instalaron en los pueblos 
indígenas. Poblaciones indígenas propias del lugar, cultura que los absor-
be y los paraguayizan. Lenguas propias de los pueblos, lenguas en peligro 
serio desde desaparición.

Vida eclesial, facilitadores y obstáculos: Iglesias que acompañan las lu-
chas, pocos laicos y consagrados fieles a la misión asumida. Inculturación 
de la liturgia, no son aceptados en muchos lugares; surgimiento de comu-
nidades cristianas amenazados por no tener un acompañamiento cercano. 
Pastoral Social Diocesana, deben trabajar en todas las diócesis. Presencia 
de misioneros indigenistas, son cada vez menos. La asistencia social de la 
Iglesia no se vislumbra siempre. Contención por parte de las comunidades 
cristianas, necesidad de un mayor acompañamiento e institutos religiosos 
que marquen su presencia, muchos de ellos se van retirando por falta de 
miembros activos en edad de acompañar las grandes tareas. Y ahí, un 
aguyje (gracias) especial por esta escucha. Bueno, esto sería el resumen 
del trabajo nuestro que es el resumen grande que imagino después se 
va a estar compartiendo en los grupos. Y no sé si hable muy rápido, si se 
entendió, no se entendió, pero el material está.

Villalba Benítez, líder indígena Mbya Guaraní  
del territorio Paraguay 

 

La población indígena en Paraguay y su organización social tiene como 
núcleo principal la familia. La familia valora la vida. El aprendizaje de la 
cultura dentro del hogar, se realiza socialmente y respecto a lo económico, 
siempre se practica el dar y recibir, compartir también en la alimentación. 
Respecto a la organización política, los líderes comunitarios están al frente 
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de las comunidades pero actualmente son débiles y poseen limitada sabi-
duría en cuanto a liderazgo, en comparación con líderes de antes. Es una 
preocupación que existe en pueblos indígenas del Paraguay.

La religión es un pilar fundamental dentro de la comunidad, dentro del te-
rritorio que es el lugar sagrado, como un templo. Organización social: las 
comunidades indígenas poseen educación propia, con base en sus cono-
cimientos ancestrales y la práctica de la cultura es traspasada a los niños; 
la educación no tiene distinción de edad en las escuelas. 

En la organización de salud, el pueblo indígena mantiene sus prácticas de 
medicina tradicionales. Existe un limitado acceso a profesionales de salud 
en las comunidades.

La seguridad alimentaria es una materia pendiente de fortalecer en las 
comunidades. Es necesaria la alimentación para que el niño indígena y la 
comunidad puedan fortalecer su cultura y tener una vida mejor.

La población sigue manteniendo su costumbre al margen de la unidad de 
planificación familiar, las comunidades indígenas no lo aceptan. 

Dentro de las comunidades indígenas, la migración sigue bastante fuerte. 
Los indígenas se trasladan a estados fronterizos por varios factores, prin-
cipalmente por las necesidades que pasan en la comunidad. En Paraguay 
existen muchos niños indígenas en las ciudades y uno de los factores es la 
invasión de sus territorios ancestrales, lo que los empuja a buscar alterna-
tivas y terminan mendigando en las urbes. 

Esto se debe a que el Estado no brinda la suficiente atención a la proble-
mática de la población indígena. Hay pocos proyectos y los que siguen en 
marcha, no están terminados, no hay seguimiento de los proyectos en las 
comunidades indígenas. 

No existe un trabajo interinstitucional y tampoco hay visitas a los territorios 
por parte de representantes del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio 
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de Educación y Ciencias, el Ministerio del Ambiente, esto limita el fortale-
cimiento de sus territorios.

Las gobernaciones y municipios contribuyen mínimamente con el régimen 
de almuerzo escolar.

Las iglesias católicas son en Paraguay las únicas aliadas que acompañan a 
la comunidad, mediante apoyo, asistencias, acompañamiento a la titula-
ción de la propiedad. Sin embargo, las iglesias evangélicas representan un 
problema, debido a que dividen a las familias.

La necesidad más urgente es asegurar los territorios sobre el Acuífero 
Guaraní; el Gobierno lo llama Parque de Reserva San Rafael, que cuenta 
con 74.000 hectáreas de bosque nativo y por debajo, según los investiga-
dores, pasa el Acuífero Guaraní. Las comunidades pretenden que esa ex-
tensión de territorio pase a dominio de los guaraníes, zona a la cual llaman 
Tekoha Guasu. En la región oriental existen cinco pueblos guaraníes, los 
cuales desean preservar y habitar dicha zona. 

Hay mucho peligro por la deforestación, la plantación masiva de soja, la 
ganadería, las empresas transnacionales, lo que afecta la existencia de 
agua en esa zona del Chaco. De acuerdo a los pronósticos, las fuentes de 
agua de las comunidades indígenas terminarán contaminadas en unos 10 
o 15 años. 

El proyecto y desafío de las comunidades indígenas es siempre de poder 
mantener la cultura y el fortalecimiento cultural,a fin de evitar que empre-
sarios puedan sacar provecho de los líderes. 

Un desafío también, queremos fortalecer nuestra educación propia, es im-
portante trabajar en nuestra propia educación; actualmente se trabaja en 
el currículum propio del mbya guaraní, que apunta a terminar el proyecto 
de un diseño pluricultural y multilingüe a ser implementado dentro del 
pueblo indígena.
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También fortalecer, ya hay una ley de salud indígena, fortalecer, promo-
cionar promotores indígenas, promotores de salud indígenas que trabajen 
con su propia comunidad, con su gente, junto con los centros de salud de 
cada departamento.

Fortalecer la seguridad alimentaria; hablamos de fortalecer las semillas 
tradicionales. Es la única forma que vamos a mantener nuestra cultura, 
porque también estamos en peligro de terminar con nuestras semillas tra-
dicionales que se implantan en las comunidades, porque estamos invi-
tados a plantar semillas transgénicas, entonces eso va a eliminar nuestra 
seguridad alimentaria que es tradicional.

Queremos trabajar con protección y conservación del territorio indígena, 
hay un proyecto que nos llegó y queremos trabajar, mantener y preservar 
la territorialidad de la comunidad indígena, cuidar los manantiales que son 
las venas de los ríos que se encuentran dentro del territorio paraguayo, 
entonces cuidar las comunidades. Reforestar, plantar árboles nativos, tam-
bién es nuestro desafío porque hay que hablar también de la actualidad y 
de la realidad que están pasando las comunidades indígenas. Y nos senti-
mos también un poco culpables de por qué nosotros no cuidamos nuestra 
casa y lo debemos cuidar, porque en la naturaleza está nuestra cultura, 
nuestra salud, nuestra educación.

Apuntan a mantener la espiritualidad de su ciclo de vida; cuentan con 
solo dos estaciones el Año Nuevo y el Año Antiguo, Ara Pyahu y Ara Yma; 
Ara Yma sería el invierno, que todas las familias descansan en su hogar 
y le hacen descansar a la tierra y el Año Nuevo empieza de septiembre 
hasta fines de enero, donde la fiesta es en nuestro lugar sagrado, en nues-
tro templo, ahí aprendemos la cultura, nos bautizamos, recibimos nuestro 
nombre, bautizamos las semillas, se bendicen los nuevos alimentos en el 
año nuevo; son prácticas que siempre mantenemos y yo creo que con esa 
mirada, con estos fundamentos vamos a poder seguir con este nuevo sue-
ño que el papá Francisco nos invita a cuidar nuestra casa común.
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Yo creo que todo depende de la sociedad, de donde vivimos, nosotros los 
pueblos indígenas estamos muy abiertos de trabajar con ustedes los no 
indígenas, de seguir luchando y de poder realmente hacer un nuevo hito 
importante de este caminar juntos, con un sueño en igualdad, de escribir 
todos juntos una misma idea.
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Diagnóstico Bolivia 
Néstor Cuéllar, miembro  
de la Secretaría de Bolivia 

En Bolivia como CIPCA y como instituciones nacidas de la Iglesia Católica 
hemos venido formando algunos cambios trascendentales que se dieron 
en Bolivia, favorables a las poblaciones indígenas originarias y campesinas. 
En el Chaco boliviano hay 12 millones de hectáreas aproximadamente, 
área geográfica donde se asientan 16 entidades territoriales autónomas, 
en términos genéricos serían 14 municipios y dos autonomías indígenas 
originarias campesinas ya constituidas. Hay dos que vienen en proceso. 
Se está forjando dentro de la geopolítica chaqueña cambios que van a ir 
transitando hacia un reconocimiento pleno, puro, eficiente de los dere-
chos de los pueblos indígenas; Bolivia, en términos de América Latina a 
nivel Chaco, ha avanzado un poquito más de otros países en términos del 
acceso de la tierra, en términos de ejercicio de Derecho, pero consideran 
que que este tránsito es minúsculo y apuntan a transitar a un cambio más 
eficiente, a un cambio donde se garanticen plenamente los derechos de 
los pueblos indígenas.

En Bolivia hay una Constitución Política, un paquete de normativas muy 
sustanciosas, muy enriquecedoras, pero al momento de operativizar, de 
aplicarlas hay una muralla que de alguna manera impide el ejercicio pleno 
y la consecuencias de todo esto es que las poblaciones en el Chaco están 
y se sienten vulneradas.

Se trabaja de manera conjunta con la Fundación Arakuaarenda, con Acro 
Chaco, la Fundación Jubileo. En Bolivia hay un mecanismo de Cáritas con 
alto grado de autonomía entre la Cáritas; está Cáritas Nacional, Cáritas 
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Sucre, Cáritas Tarija, Cáritas Nativas, el convenio de salud que es parte 
también de la Iglesia.

Semanalmente tienen reuniones dentro de la Comisión boliviana, normal-
mente lunes y martes donde se organizan cómo asumir las responsabili-
dades programadas. El diagnóstico fue realizado en las 16 entidades te-
rritoriales autónomas, si bien el muestreo no fue muy significativo, pero se 
optó por trabajar con algunos sectores urbanos, pero mayoritariamente 
con comunidades rurales, con comunidades indígenas, que de alguna for-
ma tienen distintas percepciones sobre los medios de vida, sobre la casa 
común y sobre el cuidado de la casa y de los bienes comunes que tene-
mos en nuestros territorios. 

Bolivia no tiene territorio sobre el Acuífero Guaraní, pero es área de recar-
gas, por lo que consideran que las acciones y los modelos de desarrollo 
instaurados en ese país van a afectar directamente sobre la calidad de 
agua que hay en el Acuífero, entonces creen necesario repensar las ac-
ciones, incidir en instancia pública del nivel que sea y con otros actores 
trabajando estas acciones que estamos desarrollando los medios de vida 
común y en el territorio.

Durante el diagnóstico, recibieron comentarios sobre la tierra en tiempos 
pasados. Ahora cambió mucho el tema de producción, antes se producía 
mucho, se aprovechaba mejor. El cambio climático ha afectado en gran 
parte, ahora se produce menos. Creemos que las condiciones climáticas 
que se están dando son más recurrentes, afectan al diario vivir de la fami-
lia, porque en las comunidades lo que se sabe hacer es trabajar la tierra.

Otro de los testimonios versó sobre que antes no tenían tierras propias, 
no producían, no se aprovechaba la mano de obra local; en la actualidad 
cuentan con tierra propia para diferentes producciones, la ganadería, la 
cría de diferentes especies para la producción, son percepciones que han 
ido saliendo de las entrevista. 
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El Chaco boliviano tradicionalmente en es territorio petrolífero; hay pozos 
en su momento Camiri fue la capital petrolera de Bolivia, porque era don-
de salía todo el petróleo y fue por eso que en 1932 se tuvo una guerra 
con el Paraguay por tema de petróleo y las transnacionales que afectaron 
muchas cosas, pero después de eso aparece el gas, dentro de esas doce 
millones de hectáreas, hay buena cantidad de campo hidrocarburífero y 
petro - gasífero que están exportando a la Argentina y a Brasil. Y eso está 
teniendo una repercusión sobre el territorio y sobre la calidad del agua; 
nos hablaba una persona, que las exploraciones petroleras contaminan el 
agua y en algunos casos hacen que se pierdan las fuentes de agua, todo 
debe de haber visto las protecciones sísmicas que se hacen cuando están 
en la búsqueda de campo o de pozo de reservorios de gas, se hacen en 
explosiones en el suelo y eso hace que se pierdan las fuentes de agua y la 
mayoría de los asientos de las comunidades están sobre vertientes y eso 
está teniendo un impacto a corto plazo, porque a los cinco, ocho años se 
pierden las fuentes de agua y eso hace que la familia, las comunidades 
empiecen a movilizarse dentro del territorio, migrando a otros lugares, 
buscando otras opciones de mejorar su calidad de vida y se está perdien-
do mucho el líquido. Ahora sí se ve la carencia del agua, porque cada 
año la seca está más complicada, tiene mucho que ver con el mal uso de 
suelo y es lo que creo que estamos ahorita con problemas comunes con 
el Paraguay de la ampliación de la frontera agrícola, de los modelos de 
desarrollo, creo que son temas que nos van a permitir de aquí en los seis 
grupos que estemos trabajando más tarde poder rediseñar cuál va a ser 
nuestra acción y cuál va a ser el pensar y el actuar de la Red sobre estos 
problemas comunes.

Últimamente una contaminación por el dique de cola que pasa en Potosí, 
parte del río Pilcomayo, que también están involucrados los países veci-
nos; es elemental repensar sobre los modelos de desarrollo y los modelos 
económicos. Los modelos económicos que se están trabajando dentro de 
los territorios y que de alguna manera están afectando sustancialmente 
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sobre las poblaciones vulnerables, población indígena, poblaciones cam-
pesinas.

La mayoría de las personas encuestadas contaba que sí han detectado en-
fermedades que pueden atribuirse a la contaminación del agua. También 
han dicho que la mayoría tiene conocimiento y la importancia que tiene 
un acuífero; lo más sagrado era el territorio, porque el territorio tiene una 
connotación mucho más amplia de lo que es la tierra, es la que le da la 
producción, le da de comer y es donde emana el agua, el territorio. Las 
acciones que se enfocaban antes eran sobre conservación de los recursos 
naturales, ahora se ve que no hay ese tipo de incentivo de conservar la 
naturaleza y es aquí donde debemos de ir buscando ese punto de equili-
brio entre la explotación y la conservación, donde podemos garantizar el 
uso de los recursos y de los bienes comunes disponibles en nuestra casa 
común, en nuestro territorio para asegurar también la alimentación de las 
poblaciones actuales y ahí pensar en la conservación para la futuras gene-
raciones, el cuidado de la creación es ejecutar que a partir de las acciones 
futuras que planeemos vamos pensando en el cuidado de la creación.

Nos hablaban sobre las prácticas de conservación del agua que se están 
dando en algunos grados, pero en una parte dice que todavía falta, que 
las prácticas de cuidado del agua lamentablemente no es una práctica na-
tural, se está desarrollando un uso abusivo podríamos decir. En las 16 enti-
dades territoriales del Chaco boliviano hay carencia de agua, de hecho el 
Camiri, que tiene 25.000 habitantes, solamente hay agua en la mañana y 
en la tarde ya no hay, entonces esos son fenómenos recurrentes y que año 
a año se van acentuando en estas ciudades, capitales de municipios y que 
no están llegando a tener ese reflexiones, ese proceso de concientización 
de los habitantes, porque todo quejas nomás, estamos mal, estamos mal, 
pero no estamos entrando a esos procesos donde nos permita analizar la 
problemática más profunda.
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El territorio del Gran Chaco en Bolivia ha sufrido grandes cambios 
medioambientales en los últimos años. Esta transformación de la matriz 
energética, este transitar con modelos de desarrollo que van contrario a la 
conservación, son los que se están instaurando y lastimosamente algunos 
gobiernos municipales, departamentales y algunos programas del Gobier-
no Nacional están contribuyendo a este fenómeno. El agua de los ríos, las 
vertientes y quebradas han disminuido en su caudal por la degradación 
de los bosques, los incendios forestales, la contaminación del agua. Esta 
situación ha generado la escasez del líquido elemento para los servicios 
básicos, la agricultura y la crianza de animales, pero también una paupe-
rización de la vida en la región como problemas de salud pública para los 
miembros de la comunidad, son fenómenos se van dando y son testimo-
nios que nos han aportado hasta llegar a este tema de la conclusión.

En el Chaco boliviano hay una buena cantidad de mestizos. También hay 
indígenas guaraní;  poblacionalmente en Bolivia tenemos 36 naciones in-
dígenas, de las 36, dos viven en tierras altas, que son los quechuas y ay-
maras, pero las 34 están en tierra baja, pero en términos poblacionales, 
son pequeños. Según el censo de origen en el año 2012, que recién esta-
mos saliendo de un problema social, 89.000 personas censadas solamente 
eran consideradas guaraníes y aquí va a término de considerarse e identi-
ficarse, que lastimosamente en Bolivia las cifras oficiales son las que lanza 
el Instituto Nacional de Estadísticas, que es el INE y es ahí donde también 
se va luchando, intentando incidir para que al momento de realizar el pro-
ceso se ocupen otros términos que sean mucho más digeribles para que 
la población pueda ser identifica.

Como la mayoría se identifica como mestizos, las prácticas ancestrales 
están vinculadas estrechamente por la propia identidad que estaba al cui-
dado de la preservación del territorio, las amenazas que le decíamos en 
la pérdida sistemática de la lengua. Lo otro es el tema de la inundación 
que se está dando en Bolivia, justamente porque las condiciones de ha-
bitabilidad no están dadas en estos territorios y los jóvenes son el grupo 
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social altamente vulnerable porque no encuentra opciones de estudio, 
no encuentran opciones laborales y las condiciones laborales con las que 
se les da en los centros urbanos son lamentables, sin reconocimiento de 
Derecho, entonces ahí creo que son también acciones que debemos ir 
repensando para el trabajo. La presencia de las empresas petroleras, los 
colonizadores; en Bolivia habrán escuchado mucho de Evo Morales, de 
Luis Arce, de los interculturales, de la ocupación territorial, que de algu-
na manera, en algunos casos creemos y consideramos, en algunos casos, 
que habemos bolivianos de primera y bolivianos de segunda porque hay 
unos que tienen mayores derechos sobre otros, entonces ahí creo que el 
Estado no está contribuyendo mucho en este avanzar hacia la democrati-
zación, hacia el ejercicio pleno derechos colectivos que tienen los pueblos 
indígenas y es ahí donde los colonos y los interculturales que tienen otras 
perspectivas, tienen otra visión de desarrollo, van aplicándolo en territorio 
de que a veces o muchas veces son áreas protegidas, son áreas de con-
servación, pero todo eso se vulnera y el Estado es el principal culpable de 
todas estas acciones.

La encuesta la realizamos en una población mayoritariamente católica y 
que ven a la Iglesia como una de las instituciones que ha aportado muchí-
simo en el ejercicio pleno del derecho. 

En el año 1987 más o menos empezaron a darse las grandes transforma-
ciones en Bolivia, sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas. En el año 1992 se realizó la primer marcha sobre el territorio y 
dignidad en Bolivia, que salieron desde Trinidad y llegaron hasta la sede 
de Gobierno donde se le solicitó al Estado el reconocimiento de los pue-
blos indígenas y ahí empezaron a darse las grandes transformaciones, en 
el año 96 aparecieron en la ley “Inra” que era la del reconocimiento de 
la tierra comunitaria de origen y es ahí donde el pueblo guaraní, de los 
12 millones de hectáreas que tiene en el Chaco, demanda 10 millones de 
hectáreas y hasta hace unos años atrás el Chaco solamente, del Pueblo 
Guaraní, logró titular 1.8 millones de hectáreas favorables a la comunidad 
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pero sobre eso hay posesiones y hay otros tipos de elementos que están 
afectando a la contribución de una vida plena de las comunidades en 
esos territorios. Lo que nos hablaban del tema de la presencia de algunas 
instituciones religiosas son sobre los centros que hay, el tipo de capilla 
que hay acá y la atención que se le da y cómo va avanzando. Les decía yo 
que la Iglesia Católica ha contribuido en las acciones de asistencia, pero 
aparte de eso en la época del 94 más o menos por ahí, había un mon-
señor en Camiri que realizó la Coordinadora Interinstitucional, que eran 
como siete instituciones dependientes de la Iglesia y empezaron a com-
prar haciendas, propiedades de ganaderos que tenían peones, que te-
nían, Guaraní trabajando dentro de estas haciendas, en una condición casi 
de esclavitud porque comían en gabetas, comían con lo que podían, se le 
pagaba un salario diario exageradamente mínimo y las condiciones eran 
de violaciones, de vulneración de derechos de los jóvenes, de los niños, 
el patrón era el que mandaba ahí, entonces ahí la Iglesia Católica juega 
un rol importantísimo, la Iglesia Católica también crea otras instituciones, 
Cárita que empezó a hacer una cosa fenomenal en el término de sistemas 
de agua, de vivienda, que a partir del 2009 todas estas competencias se 
vuelven públicas en Bolivia entonces ahí ya las instituciones de desarrollo, 
la organización de la sociedad civil como que nos agarran de las manos 
para poder ir avanzando, porque tenemos una fiscalización plena, dura 
en Bolivia nosotros de parte del Gobierno hacia las instituciones de desa-
rrollo. Los encuestados nos han hablado mucho sobre el rol que juega la 
Iglesia Católica en Bolivia, también muy aparte de las asistencias sociales, 
entre el rol de negociación, el rol de convocar al diálogo, de constituirse 
en puente para el encuentro entre estos estos actores sociales y políticos 
de Bolivia, la Iglesia permite se constituye en puente para acercarlos, para 
que puedan sentarse en la mesa y dialogar sobre cuáles son las salidas 
más fructíferas, más adecuadas a los momentos de tensión. Recién en 
Santa Cruz, unos amigos nos hablaron de un paro de 35 días creo que han 
sido, donde hemos estado bloqueados, no podíamos circular, teníamos 
más problemas y eso de alguna manera repercute sobre la economía y la 
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microeconomía que tenemos en Bolivia. Así tomamos un ratito general, 
de 10 bolivianos que hay, dos bolivianos solamente tienen condiciones 
laborales formales, el resto es informal, y de esos ocho el porcentaje es 
alto de jóvenes, entonces ahí se va viendo este tema de la vulneración de 
derechos, pero la Iglesia también como les decía, el acceso a la tierra, la 
mediación de conflicto y la Iglesia cuenta con la confianza, cuenta con la 
confianza de la gente, de la población y ver en la Iglesia las religiosas y 
los religiosos que puedan constituirse en formadores de encuentros, de 
diseñar, de análisis de modelos de desarrollo.

La vida eclesial; existe como decía una profunda religiosidad en la pobla-
ción y la inserción en las comunidades del Gran Chaco, la Iglesia tiene una 
presencia cercana a la comunidad, no solo por prácticas y humanitarias, 
sino con el acompañamiento hace en torno a temas de tierra y territorios, 
mediaciones en situación de conflicto y el tema de relacionamiento a nivel 
institucional.

En las comunidades nos comunicamos de varias formas, pero la prácti-
ca de comunicación más frecuente se establece a través de las nuevas 
tecnologías. Ahora estamos viendo que el internet, los teléfonos y la era 
digital está entrenando profundamente, pero aquí es donde tenemos que 
nosotros ver cuál es la pedagogía digital o la pedagogía como la quisié-
ramos llamar, adecuada porque hay como que una alfabetización digital 
necesaria para poder instaurar en estos nuevos grupos sociales y que eso 
es lo que tenemos avanzar; sobre la necesidad de decir que básicamente 
hay que mejorar la señal de internet porque es algo que está ahora muy 
de moda. Como las prácticas de comunicación más frecuentes son a tra-
vés de las nuevas tecnologías, existe la necesidad de mejorar el internet, 
también se emplean medios de comunicación como radios y dos o tres 
medios televisivos.
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Paulina Cuevas, lideresa indígena  
del territorio Bolivia 

Los pueblos guaraníes han sido vulnerados en sus derechos, los indígenas 
fueron maltratados para despojarlos de sus tierras. La mujer siempre trata 
de mediar y trata de dialogar y es insistente nunca se cansa.

Respecto a la recuperación de tierras, el padre Iván compró la tierra para 
los hermanos guaraníes y en especial en la comunidad de Chimeo. Como 
comunidad indígena Guaraní Chimeo, cuentan con 5.552 hectáreas y una 
de ellas son 45 hectáreas que realmente le dona para los grupos de hom-
bres y para el grupo de mujeres. 

En la parte de la identidad, quizá por la esclavitud el pueblo guaraní ha 
perdido un poco de su de su idioma, de su cultura; lo que queremos y 
vamos recuperando de nuevo de a poco a poco, porque realmente vemos 
que si bien nosotros vivimos en nuestra propia tierra, porque no recupe-
rar nuestra identidad, nuestra cultura, revalorando la identidad que han 
llevado nuestros nuestros padres, entonces nosotros valoramos mucho a 
nuestro a nuestros padres, que realmente quizás ellos no han llevado una 
vida muy armoniosa, pero sí nos ha enseñado los valores, no ha enseñado 
nuestros principios como guaraní que somos y saber valorar primero nues-
tra tierra donde vivimos. Y ha sido una de las preocupaciones para noso-
tros recuperar nuestra identidad, con nuestros jóvenes, con nuestra con 
nuestra niñez, y quizá hemos tenido el tema de poder trabajar como pue-
blos guaraníes en conjunto, en tema de educación, en poder insertar en la 
ley el tema de poder que en las unidades educativas se replique el tema 
del idioma, pero que realmente no es el 100% que se le está enseñando 
a nuestros hijos, pero que es unas de la metas que nosotros hemos podi-
do consolidar en poder trabajar desde nuestros hogares, entonces noso-
tros lo estamos haciendo y estamos replicando en nuestras zonas eso, en 
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cada una de las comunidades estamos tratando de concientizar uno con 
nuestras hermanas, con nuestros hermanos de poder que realmente no se 
pierda nuestra cultura como pueblo guaraní.

Otra de nuestras preocupaciones es la recuperación de nuestra alimenta-
ción, debemos recuperar nuestras semillas nativas, volver a valorizar nues-
tros alimentos, como la bebida, por ejemplo, la chicha que elaboramos 
con maíz y también poder sembrar el comanda, el poroto, el ajo; entonces 
eso es lo que estamos haciendo por ahora en nuestra gestión, como mu-
jer de poder concientizar, tenemos una visión, tenemos una meta, se que 
recuperar el tema del idioma, el tema de la alimentación, estamos siendo 
inquilinas en nuestra propia casa, también la medicina tradicional.

Los indígenas necesitan apoyo, el indígena siempre está predispuesto con 
ese corazón abierto, lo que queremos es siempre que respeten cómo vi-
vimos, cómo soñamos ser el día de mañana, queremos poder trabajar 
coordinadamente sobre el tema del agua.

Esperamos que las ONG nos puedan apoyar y que sigan apoyándonos 
porque realmente quizás tenemos una misión por cumplir y la visión creo 
que es trabajar todos en común por nuestra tierra, por nuestra naturaleza y 
en especial como es el tema del agua que es el líquido elemental, porque 
sin agua no hay vida, entonces.

Gerardo Aramayo, líder indigena  
del territorio Bolivia 

A nivel de la Asamblea del Pueblo Guaraní que abarca toda la región del 
Chaco boliviano. En la región del Chaco y en las comunidades tanto como 
el departamento de Chuquisaca de Santa Cruz y Tarija, la necesidad es el 
agua,  porque si hay agua, habrá una buena producción, si hay produc-
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ción, habrá buena salud y si cuentan con buena salud, estarán listos para 
recibir una buena educación. 

En lo referente a la tierra, el Gobierno ha dotado espacios territoriales al 
pueblo Guaraní, pero son espacios que no están consolidados, algunos 
tienen solamente la notificación, pero no la titulación. Hemos planteado 
hace poco al Gobierno que necesitamos la consolidación de nuestro terri-
torio en todo el pueblo Guaraní de Bolivia, también pedimos una planifi-
cación en cuanto a la deforestación, eso daña a nuestro medio ambiente, 
las quemas que ocurren continuamente, eso también contamina y afecta 
también para el cambio climático según nuestro punto de vista que noso-
tros habíamos visto.

La sísmica en Bolivia se ha situado en gran parte del territorio, de norte a 
sur, de este a oeste, lo que altera los cauces de agua. 

Agradezco bastante a las fundaciones y organizaciones que están coo-
perando y apoyando el cuidado de la casa común y una de ellas Cáritas, 
que están brindando siempre ese asesoramiento. El cuidado de la casa 
común, recientemente nosotros habíamos lanzado una campaña aplicar 
las tres erres, de Reducir, Reciclar y Reutilizar y creo que esa es una de 
las campañas que deberíamos realizarlos todo para poder cuidar nuestro 
medio ambiente, cuidar nuestra tierra, nuestra casa común y otra cosa, 
que también se decían medios de comunicación por el cual de repente 
nosotros habíamos optado por hacer campaña, son las redes sociales. Hoy 
en día usted puede buscar la página APG Bolivia ahí pueden encontrar 
información, usted puede buscar también la página Capitanía Carmen, 
lo encuentran ahí va a tener buena información de todos los trabajos que 
venimos realizando. Usted quiere buscar una comunidad también busque 
la comunidad por su nombre y lo va a encontrar porque gracias a Dios 
nosotros venimos trabajando toda esta gestión, tratando de sistematizar 
nuestra información para publicar porque hay muchos medios de comuni-
caciones, que van, acuden a nosotros como dirigentes, nos sacan las infor-
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maciones, pero no la publican todas, solamente la que le conviene a ellos 
para no quedar mal con el Gobierno Municipal, Gobernación y Gobierno 
Nacional, pero nosotros hemos creado nuestra propia página para poder 
manifestar lo que verdaderamente sentimos, lo que verdaderamente esta-
mos viviendo para que podamos ser escuchados y gracias a Dios tenemos 
hasta los medios de comunicaciones locales e internacionales que nos 
siguen y sacan la información.
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Diagnóstico Argentina
Verónica López, miembro de la Secretaría  
de Argentina y Juorgelina Duarte, lideresa  
indígena mbya Guaraní del territorio Argentina

Hace poco más de dos años en Argentina se estaba reuniendo la Red 
Regional en Argentina, 35 personas que representan a distintos actores y 
trabajando sobre qué podía hacer la Red, porque es una red eclesial, lo 
primero que se plantea es hacer una consulta. Para ello, la Red Argentina 
se dividió en tres comisiones; la Comisión de Conocimientos y Saberes, la 
Comisión Eclecial y la Comisión de Identidad y Población. Estas tres  comi-
siones hablaron trabajaron en una encuesta con tres ejes; el eje territorio, 
el eje identidad y el eje eclesial. 

La primera idea fue que los 35 que son parte de la red contesten la en-
cuesta para entender, las problemáticas comunes y después que cada uno 
de los miembros pudiera hacer la encuesta en los aliados del territorio, en-
tonces obtuvimos como respuesta 41 respuestas virtuales y algunas más 
que llegaron de forma presencial o por works, que la gente del territorio 
fue recopilando la información y tuvimos otro problema de qué manera 
organizamos esta información y se basaron en el texto de Querida Ama-
zonía,  para organizar a través de los cuatro sueños; el sueño eclesial, el 
sueño ecológico, el sueño cultural y el sueño social. Pero no solamente a 
ver bueno, a ver qué parte del sueño tomamos, tomábamos lo que nos 
facilitaba en ambas regiones, que cada una de las regiones tiene muchos 
biomas también y muchas realidades y los obstáculos que teníamos den-
tro de dentro de las zonas que consultábamos.
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Los actores que forma parte de la Red Argentina, está el CELAM que un 
poco nos ayudan, colaboran digamos en todo lo que fue la puesta en 
marcha en función de toda la experiencia latinoamericana que tienen, la 
diócesis de Reconquista en Cuzco, la Universidad de Santiago del Estero, 
la Asociación Civil Laudato Sí, Cáritas Nacional, la Diócesis de Formosa, 
Cuidadores de la Casa Común, Endepa, Universidad Católica de Salta, 
Confar Nacional, Comisión Nacional de Justicia y Paz, Diócesis de la Nue-
va Oran, Signis y Tepeyac, que es una asociación civil que está en territorio 
y que articula. Entonces cada una de estas organizaciones, algunas están 
en el acuífero y otras están en el gran Chaco y otras están en ambas, pero 
la envergadura de los factores territoriales nos permitía poder tener no 
solamente a ellos, sino toda una comunidad detrás de tantos años de tra-
bajo. ¿Vos conoces alguna de ellas, sí? 

Endepa como organización nacional trabaja más de cerca con el pueblo 
Mbya Guaraní, de la parte de Misiones es Semita, sobre todo en el aspec-
to legal y jurídico en defensa del territorio. También Cáritas desde otra 
lucha por los derechos de los pueblos indígenas. 

Los resultados de la encuesta arrojaron que la vida de la Iglesia, justamen-
te en las zonas del Acuífero Guaraní y Gran Chaco, estaban vinculados 
al territorio por uno de los temas fundamentales que era la ayuda y la 
colaboración en el acceso de la tierra, por ejemplo, que por lo que estás 
diciendo vos en lo que te tocó a vos, lo viviste en carne propia.

La presencia de los pueblos en los territorios del Gran chaco y el Acuífe-
ro Guaraní: observamos cómo un 80% de respuestas que son obstáculos 
en cuanto a lo que es el territorio, la identidad del pueblo, es decir, fun-
damentalmente hay un 80% de problemáticas que tiene que ver con el 
conflicto de acceso a la tierra, la falta de agua, la tercera es el desmonte 
con ambiente de transición, no pueden cuando vamos a ir trabajando el 
sueño social e intentar en el aspecto positivo nos vamos a dar cuenta que 
si le preguntas cómo está el monte hoy no pueden hablar del hoy, sino del 
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pasado, porque lo positivo del monte los lleva el pasado, no al presente, 
no pueden conectar con el monte del presente, sino con el monte del pa-
sado, de lo que fuera un momento entonces el acceso a la tierra, la falta 
de agua en los desmontes con ambientes en transición, antes lo que era 
montes, hoy es monocultivo.

Al hablar de pueblos indígenas y sus tierras, está de moda la palabra “la 
tierras sin mal” y la gente que no pertenece al pueblo, piensa que es un 
lugar que uno se muere y va y busca como la vida eterna, pero en rea-
lidad es es vivir tranquilo en el monte teniendo todo lo que es la biodi-
versidad, el agua, el monte y todo, entonces nos encontramos con esas 
contradicciones porque estamos viviendo en una sociedad donde todo 
tiene precio, hay que sacar lo más posible de la madre naturaleza y es al 
revés, es totalmente ella nos da todo pero nosotros también tenemos una 
obligación con la madre tierra. Entonces los mbya, desde que somos muy 
chiquitos, yo me acuerdo desde que era muy nena yo no conocía lo que 
era jugar con muñecas, entonces yo veía los países cuando tenían sus es-
pigas, tenían los pelitos de los choclos de distintos colores, tenía algunos 
blancos, otros medio rojo como mi pelo y otros negros cuando ya está 
listo para comer, entonces yo tenía una debilidad de ir y sacarlo entonces 
mi abuela decía no tenés que pedir a la cuidadora al espíritu porque hay 
alguien que está cuidando, entonces los pueblos indígenas desde muy 
niños, sabemos que cada cosa tiene su espíritu y su dueño y hay que pedir 
permiso, creo esa filosofía de vida es lo que nos lleva a proteger algo y 
entonces no llevamos separados una cosa de la otra del medio ambiente, 
en realidad es un ambiente entero porque es tan importante el ambien-
te, el aire que respiramos de repente, si yo corté el árbol y no pensando 
que se árbol tiene su ciclo de vida, tengo que cortarlo de tal manera que 
puedan seguir después brotando, no cortarlo de cualquier forma, o sea yo 
uso, pero también tengo que saber cómo usarlo, entonces los niños y ni-
ñas de una comunidad mbya sabe desde niños que todo tiene su espíritu, 
todo tiene su dueño, que uno es uno más un elemento más la naturaleza, 



M E M O R I A

72

no nos creemos superior, que los que ven esa lógica la vida a veces nos 
encuentra con eso te decía con el tema del territorio de Tierra que todo 
tiene propiedad, entonces si uno no tiene papel parecido a todo lo que yo 
viví durante toda mi vida, de mi modo de vida cambió con esa situación.

El Sueño Social es fundamentalmente el rescate de la memoria, es volver a 
esa memoria, de lo que fue, de lo que es el monte nativo, lo que el monte 
nativo puede dar y digamos que volver a las prácticas culturales, la articu-
lación con las organizaciones para restaurar el acceso a la tierra, vos sabes 
que hay salieron dos ejemplos más paradigmáticos en las encuestas, uno 
fue la mesa de la tierra en Santiago del Estero y otro el proceso de la Ca-
jonal en Salta, en en el norte con las comunidades, entonces que recién 
ahora se está restaurando ese orden a partir de una gran intervención 
primero en la explicación de los derechos, pero también en esa memoria 
activa que se hace presente a través de los pueblos que nos vienen recla-
mando. Entonces es importante para los que respondieron la encuesta, 
rescatar esos procesos en los que la vida también está interviniendo de 
forma permanente y constante, sale como una acción muy positiva en 
estos procesos de mediación también en el acceso a los derechos de la 
tierra, y al vínculo si se quiere con el tema de la memoria.

Los pueblos indígenas no luchan por un territorio por puramente egoísta, 
sino que es para el bien de la humanidad y creo que yo estoy muy feliz 
ya son muchas personas acá en consonancia con esta lucha que venimos 
haciendo desde hace muchos años.

Con respecto al sueño cultural, muchos decían que está vinculado a lo que 
dice Querida Amazonía de las culturas amenazadas y el segundo lugar 
los pueblos están en riesgo, lo que se ve como obstáculo es la falta de 
articulación de políticas públicas del cuidado de la casa común, así como 
grandes avances como por ejemplo la Ley de Bosques, los derechos pre-
existentes en las constituciones y demás, pero no vemos, digamos, no se 
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ve para concretar ese sueño una articulación de políticas públicas, que no 
favorece tampoco en el vínculo. 

Se conoce que en la vida eclesal los actores de la Iglesia a veces se trans-
forman en mediadores, otros en denunciantes y otros por ignorancia, di-
gamos no intervienen, por la relevancia, de conocimiento de la cultura y la 
diversidad de los pueblos.

Como facilitadores del sueño cultural, lo que se veía en la gran magnitud 
de las respuestas es rescatar este proceso de intercultural es decir, resca-
tando cosmovisiones, derechos, espiritualidad, es decir, hay una matriz de 
mucho trabajo que se está haciendo, que no es relevante a nivel masivo, 
pero sí está dando frutos y mucha intermediación de la Iglesia en ese sen-
tido que tiene que ver con este comprender la problemática de la intercul-
turalidad y el rescate de las condiciones, de los derechos y la espirituali-
dad, pero también que tiene que cobrar envergaduras en la incidencia en 
la educación pública y en la educación ciudadana.

Para el pueblo Mbya Guaraní cuidar el territorio significa cuidar su propia 
vida, no es algo que está separado, la vida del pueblo indígena es la vida 
misma. Es la plenitud la vida plena buscar el equilibrio mental, espiritual 
y no solamente, tener la alimentación, por ejemplo, no es solamente ali-
mentarme fisiológicamente, sino que también es la alimentación espiritual 
porque ahí donde dijo hoy Germán dijo el tema de los nombres, de cómo 
nosotros se bendice la semilla o hacemos ceremonia para que el año que 
viene nos den bien las plantaciones, reciben los niños y niñas a través de 
bautismos comunitarios su identidad, es una identidad que lo voy a llevar 
para toda la vida, es lo que te define y se hace a través de la ceremonia 
con maíces tradicionales, autóctonos, yo no voy y lo compró el maíz, semi-
lla para plantar, entonces yo guardo todos los años voy guardando y voy 
protegiendo esas semillas. 

Desde el sueño ecológico, se notaba con mucha insistencia que la proble-
mática central el agua, el agua transversal a todos, en sus múltiples mani-
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festaciones, como red de agua potable, como abastecimiento en comuni-
dades alejadas, como así también sus caudales, en el caudal de las aguas 
y en las lluvias anuales como va afectando, digamos la actividad económi-
ca, el monocultivo, los glifosatos, es decir todo lo que es la contaminación 
del agua como eje transversal, y el acceso al agua vinculada al impacto 
inexistente de políticas públicas, porque a veces, el 80% de población no 
tiene acceso al agua, al agua potable y sobre todo agua segura. 

En cuanto al diseño ecológico como facilitador es volver, digamos a lo 
que todos sostenían la mayoría, volver a las actividades originarias, pero 
también innovar en nuevas prácticas vinculadas con accesibilidad a los de-
rechos, pero teniendo en cuenta la memoria de esas economías naturales, 
las economías del monte, las economías que naturalmente se desarrollaba 
en la zona teniendo en cuenta también lo que había provocado el desastre 
que de una manera u otra de las economías regionales en este sentido, 
porque hay muy poca concentración, digamos de pocos en el desarrollo 
económico que no llega a la base de todos, la mayoría de las comunida-
des de hoy en día no tienen un acceso al trabajo digno y tampoco pueden 
vivir equilibradamente con los productos naturales.

Los seres humanos por lo general la mayoría, que uno va al supermercado 
y quiere comer no importa si es época de sandía, pero congelada igual 
quiero comerla, con tal de comerla. Entonces creo que uno tiene que 
volver a respetar los ciclos naturales de la vida, para no estar exigiendo 
y exigiendo a la madre de la naturaleza, que nos dé hasta agotarse, creo 
que es la presión desmedida del ser humano es lo que nos lleva a esta 
situación.

Existen algunas cuestiones que tienen que ver con obstáculos en el sueño 
eclesial, cosas que revisar de la vida de nuestra Iglesia en en las distintas 
regiones, tanto en el gran Chaco como en el Acuífero, y tienen que ver 
con la inculturación, por ejemplo, social, espiritual, litúrgica, prácticamen-
te responden 90% de que no existe esa práctica cultural, y cuando se da 
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es algo esporádica u ocasional, pero no existe esa práctica de forma per-
manente y sistemática.

Como facilitador, en el sueño elecial, se valora muchísimo la Iglesia en la 
capacidad de contribuir mediando en el diálogo de los distintos actores, 
protagonistas de toda esta problemática que hay en ambas regiones y 
si sostienen como una capacidad muy importante que tiene la Iglesia es 
sostener un diálogo interreligioso respetando una visión compartida, vin-
culada a la familia, por ejemplo, el espacio común más que lo intercultural, 
es el vínculo mediante la familia y bueno y haciéndose eco digamos de 
esta problemática que son territorios devastados por las problemáticas 
ambientales, que es el vínculo que hoy en día fundamentalmente muchos 
dentro de la iglesia, con los que se relacionan las problemáticas, cómo se 
relacionan con las comunidades.

Finalizando la presentación se rememora sobre la existencia de un mate-
rial fundamental del 2016, Guaraní Retâ - Familia local, que incluye a los 
cuatro países donde se asienta el pueblo guaraní, con su respectivo mapa, 
que se erige como  herramienta de lucha por los territorios.  
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Diagnóstico Uruguay 
Herbert Villarreal, invitado en calidad  
de observador por parte de Uruguay

Uruguay participó en calidad de observador con dos representantes del 
Centro de Documentación Pastoral de Investigación.

Menciona que Consur trata de recoger los procesos referentes a cómo se 
produce la alimentación, ambientalmente sustentable, la implicancia de 
defender el agua, la tierra y la vida, procesos en los que muchas comuni-
dades, instituciones, organizaciones de Uruguay están vinculadas. Cristia-
nos en Red que es el espacio laical en el cual muchas organizaciones en 
Uruguay están vinculadas, Mons. Morino, el obispo de Tacuarembó que 
falleció hace pocos años, quien se anticipó a Laudato Sí. 

El resultado del task force que solicitó el Dicasterio de Desarrollo Humano 
Integral a la Cumbre de Lima, hecho en coordinación con el economista 
Javier Igris, refleja el impacto que tiene la pandemia en seguridad alimen-
taria, salud y trabajo, documento que vale la pena tenerlo como contexto. 
Hay que tener cuidado de que las redes no se transformen en burbujas 
que se aíslan. 

En Uruguay, socialmente, la defensa del agua por la vida está instalada. 
Decíamos el proceso de las comunidades, instituciones y centros de Uru-
guay, lugares del que aportamos para cada proceso, crear sinergias e ir 
dando pasos en acción, comunión y visión desde lo local, lo regional, lo 
social, lo eclesial.

Bien, acá yo traigo una carta que el conjunto de organizaciones mandaron 
al proceso de la Red en el cual Mons. Bodeant de la Conferencia Episco-
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pal, nos pidió mediáramos para que justamente estuviera este proceso 
dónde estamos convencidos de la urgencia del tema acuífero y seguire-
mos trabajando en él, pero somos conscientes que todavía hay un proceso 
que debemos hacer a la interna y que sea institucional y construyendo el 
fortalecimiento de redes territoriales internas. 

Comenta que el diagnóstico de Uruguay es una visión integral del país so-
bre la situación del Acuífero desde Laudato Sí, la sinodalidad y por otro lo 
que implica el ser parte de la naturaleza de este reclamo como paradigma. 
Los datos sobre el acuífero guaranítico recogidos por Uruguay también 
incluye lo que ha sucedido en ese país entre el 2010 y 2017 con la cons-
trucción de un plan nacional de aguas.

Expone que América Latina se focaliza en el agua, ya no solo como fuen-
te de alimento, fuente para empresas, sino que fuente energética la cual 
peligra entonces también puesto que está instalando sé la idea del hidró-
geno verde como una energía limpia, pero que en realidad es basada en 
el agua va a generar fuertes problemas para el acuífero también. Entonces 
si la década pasaba, o las dos décadas pasadas, hubo deforestación o el 
tema de la minería, ahora el tema del agua la va a utilizar la estrategia de 
paradigma alternativo que es energías limpias, condición necesarias, pero 
no suficiente como dicen los economistas puesto que la base que se toma 
para destruir la condición de la base que implica el agua, que la coloca-
ción ya también lo había generado.

Recientemente participó de un seminario en Chile donde hablaron los ma-
puches en la zona de la Araucanía y uno de los temas que la CEPAL está 
instalando que vale la pena compartirlo, digamos, es decir que se está 
produciendo de alguna manera la necesidad de un cambio de las visiones 
unidimensionales que están dadas y que reclaman de una transición verde 
injusta. Yo creo que esto es muy importante como esta producción para 
el propio acuífero como para la alianza desde la justicia social, que las 
transiciones no solamente debe ser ambientalmente sustentable, tienen 
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que ser justas en las condiciones sociales, de igualdad, de acceso y de 
distribución, pero también como mecanismos de un nuevo paradigma, 
para que no transformen en otra forma de explotación y dominación. Otro 
aspecto que también vale la pena ver es como la capacidad política de 
nuestros estados, de los de América Latina tiene condiciones, las repú-
blicas y democracias restrictivas en sus pactos sociales, es decir que los 
pactos sociales a lo máximo están instalados en la cuestión de la igualdad 
social, pero en no la cuestión de la sustentabilidad ambiental, entonces 
este tema parece necesario entonces esa transición verde es un marco 
que puede ayudar dado que se está dando un contexto en América Latina 
que lo reclama. 

En cuanto a iglesia hay una gran preocupación, la Conferencia episcopal 
nos planteó la disposición en este sentido, pero también el respeto a la 
sinodalidad como el laicado y las comunidades religiosas se están acer-
cando a esta demanda.

María Marquez, invitada en  
calidad de observadora por parte de Uruguay

Uruguay cuenta con el Plan Nacional de Aguas cuyos objetivos son: agua 
para el desarrollo sostenible, el acceso al agua y el saneamiento como 
derecho humano y la gestión del riesgo de inundaciones y sequías. El plan 
prevé dentro del mismo la participación como una herramienta, la partici-
pación de la ciudadanía, una planificación gestión y control de los recursos 
hídricos.

Por otro lado, está el proyecto de protección ambiental y desarrollo soste-
nible del sistema Acuífero Guaraní, en el que participan Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, que tiene dos áreas, por un lado se plantea crear un 
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mapa Hidrológico del sistema de Acuífero Guaraní y por otra parte dos 
proyectos pilotos, el objetivo de estos proyectos pilotos es que sean ex-
periencias replicadas en áreas con problemáticas similares a los que hay 
en Uruguay y servir como base para la gestión.

Uno de los planes pilotos se estableció en Concordia - Salto, Salto por Uru-
guay y Concordia por Argentina, donde hay diferentes objetivos técnicos, 
por ejemplo, objetivos como controlar la el riesgo de salinización, elaborar 
normativas y pues está el otro piloto que comparte Rivera por Uruguay y 
Santana do Livramento en Brasil donde tiene también diferentes objetivos 
técnicos, como elaborar mapas de vulnerabilidad, y dentro de los resulta-
dos que surge este proyecto SAL y bueno surge un poco esto, que lo que 
se insinuó como una única Cuenca con un solo gran reservorio, un manto 
acuífero único, que se complejiza con diferentes hidrogeneidades que se 
ven en el territorio cuando se considere se  estudia más en detalle y con 
más profundización.

A partir de la investigación de la Facultad de Ciencias, una de las cosas 
que se ve es que la medición de la calidad del agua bruta está en un de-
terioro y se identifica la ganadería y la agricultura, tambos y productos 
como fertilizantes y pesticidas, como los papeles principales que afectan 
a la calidad de los cursos del agua. A su vez, en cuanto a las opiniones de 
la población, realizadas también por la Universidad de la República, dan 
cuenta de que la población en su conjunto se encuentra poco sensibiliza-
da con la temática y quienes sí, declaran desconocer las medidas tomadas 
por instituciones competentes para para solucionar los problemas de con-
taminación en el agua.

Finalmente menciona que Uruguay considera fundamental atender los 
riesgos asociados a la demanda creciente de hidrógeno verde; el hidró-
geno verde se obtiene mediante nuevos impulsos de energías renovables 
y su valor digamos radica en su capacidad de sustituir a los combustibles 
fósiles, pero como el hidrógeno verde se obtiene a partir de la separación, 
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o sea, de la electrólisis del agua que sería la separación de átomos de oxí-
geno e hidrógeno bueno en este sentido consideramos necesario atender 
a las condiciones de producción de hidrogenador del Uruguay y bueno y 
estar como atentos a lo que va a pasar con este tema.
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Diagnóstico del Equipo  
de Comunicación
María José Centurión y Jorge González,  
encargados de la coordinación de  
comunicación previo al lanzamiento de la Red

Se realizaron entrevistas a Fernando Rueda, comunicador de la Conferen-
cia de Religiosos América Latina de la Clar, a Carlos Ferraro presidente de 
la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de la Comunicación, 
Signis; también a Daniela Andrade que es de Iglesias y Minerías, que es-
tuvo en los inicios y durante largo proceso en la REPAM, al padre Julio 
Caldeira de la REPAM, a Ángel Murillo del CELAM. 

Para la comunicación interna la Red emplea la plataforma Zoom, princi-
palmente para las reuniones de los miembros, de las comisiones también 
de trabajo, la Comisión Animadora, el Whatsapp para los grupos locales 
y también para intercambio entre miembros; el correo electrónico y las 
cartas físicas, correo electrónico para las convocatorias a las reuniones vir-
tuales, para el envío de las actas de los resúmenes de las reuniones que 
se hacen, llamadas telefónicas entre los miembros para también entre los 
directivos de la red, y un único encuentro presencial regional que sería lo 
que pasó en Buenos Aires entre la Comisión Animadora y ahora esta reu-
nión primera entre los miembros de la red. 

La Red maneja algunos criterios de participación en estas reuniones, para 
lograr cierta efectividad cierto uso optimizado del tiempo de estas reunio-
nes, por ejemplo criterio que se asistan a las reuniones virtuales sabiendo 
que el tema vamos a hablar o alguien generalmente Miguel o monseñor 
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Macín orientan la palabra, el uso del tiempo y el uso de la palabra, ade-
más también se toma nota de las decisiones que salen de esas reuniones y 
entre otros criterios. Se comunican las decisiones después a los equipos y 
que esa tarea de animar la comunicación en estos dos años y medio tam-
bién recayó sobre Miguel Cruz como sobre monseñor Macín también; en 
Buenos Aires en ese grupo focal recuerdo que debatimos cómo hacemos 
de cara al encuentro en Paraguay, cómo hacemos, vamos a probar algo 
nuevo dijimos ahí, qué tal si en vez de que Miguel hable con cada per-
sona o miembro de la red, ahora hacemos que la comunicación vaya en 
doble flujo, Miguel solamente habla con los ejecutivos nacionales, con la 
Secretaría Nacional y probamos cómo funciona ese flujo de comunicación, 
y probamos y estuvo funcionando también, entonces eso en cuanto a la 
comunicación interna de la red y también decir un poco para pasar a los 
siguiente, que la riqueza de estos dos encuentros presenciales, tanto de 
Buenos Aires como aquí también, es como no presenta un nivel de comu-
nicación de encuentro mucho más profundo, mucho más humano, mucho 
más energéticamente nutritivo también, como hay limitaciones que cono-
cemos bien en esa comunicación virtual que también un desafío que tiene 
la red y su comunicación. 

La realización del diagnóstico fue en base a un cuestionario en línea el 
cual contestaron 20 miembros de la red; fueron consultados sobre su per-
cepción, cuáles serían los propósitos de la red, queríamos saber un poco 
cuánta información y si estaba socializado en la mayoría de los miembros 
de la red. Trataron cosas como es la red debería de generar un espacio 
para actuar conjuntamente en favor de ambos territorios, valorizar la ri-
queza natural y cultural de estos territorios también, acercar a la iglesia a 
estos territorios sus necesidades, constituirse en un nuevo actor eclesial, 
con aclaración de que no pretende reemplazar a los otros actores eclesia-
les que ya están sino articular y dinamizar desde ese nuevo lugar de nuevo 
lugar eclesial, e incidir al interior de la Iglesia y la sociedad, lo que saltó 
permanentemente cuando le preguntamos qué debería tener una estra-
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tegia de comunicación o una tarea ineludible de comunicación de la red 
que debería ser y tener una estrategia de comunicación hacia el interior 
de la iglesia, salió bastante eso en nuestro diagnóstico, y también eviden-
temente en la sociedad, ante tomadores de decisiones, ante los distintos 
públicos que vamos a ir definiendo. 

Por último aportar a defender los derechos y el desarrollo humano integral 
de los pueblos que viven  en ambos territorios.

En cuanto al traer al interior de la Iglesia, por ejemplo la hermana Rosita 
hablaba ella como una referente eclesial el territorio y decía la hermana 
Rosita tenemos que realmente ver para en las catequesis, en las parro-
quias hablar de estos temas, que se incorpore como contenido el tema 
de la ecología, o sea que la gente se empodere en estos temas para que 
pueda denunciar, porque no pueden denunciar si no conocen, o sea eso 
eso salió también mucho y coincidieron varias de nuestras fuentes en eso 
y también en que el valor agregado de esta red es su espiritualidad, ese 
acompañar, ese esperanzar en territorio, eso también salió mucho.

Como parte del diagnóstico también se hizo un monitoreo de todas las 
publicaciones en medios de prensa y portales eclesiales donde apareció la 
REGCHAG, como protagonista, como noticia y encontramos 17 aparicio-
nes en medios de prensa, agencias de noticias o portales eclesiales, por-
tales o medios eclesiales, entonces la mayor cantidad de estas aparicio-
nes o presencias pública fue en portales o medios eclesiales y en menor 
grado en agencias de noticias o portales meramente informativos, o sea 
no están vinculados necesariamente con la Iglesia, 76% de 24%; en todas 
estas apariciones públicas se encontró que se usó 10 distintos nombres o 
formas de nombrar a la red y a raíz de eso ya en Buenos Aires comentamos 
esto y el grupo animador ya unificó un nombre, el uso de un solo nombre, 
que quedó como conocemos, la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Gua-
raní y a continuación unas siglas también, REDCHAG. 
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En un proceso posterior a esta unificación del nombre Red Eclesial Gran 
Chaco y Acuífero Guaraní, la REGCHAG que es como la personalidad, la 
identidad que tiene la red comunicacionalmente aquí, hubo un proceso 
también de elección de un logo, ese logo lo hizo un comunicador mexi-
cano que se llama Fernando Ochoa; hizo inicialmente tres propuestas del 
logo con colores que representan un poco a todos, personas, flora, fauna 
que integran el territorio chaqueño y del Acuífero Guaraní también, de 
esas tres propuestas en reuniones de la red, entre los miembros se eligió 
una propuesta y luego el lunes pasado, hace 8 días exactamente, esa una 
propuesta que tenía otra vez tres variantes, se eligió la ultimísima que 
quedó, que esta identidad gráfica que ustedes pueden ver aquí, en su 
termito, en las calcomanías, próximamente en remeras, quepis seguro; fue 
como que hubo humo blanco, impresionante, algo así sentía, como que 
ganó la Selección de nuestro país más o menos.

El trabajo demuestra las coincidencias encontradas en los tres países en 
cuanto a la comunicación: la forma más asidua o frecuente de informarse 
y comunicarse se da a través de estos canales, primordialmente por el 
teléfono celular a través de las aplicaciones Whatsapp y Facebook, en 
segundo lugar medios masivos convencionales, principalmente radio FM, 
en algunos lugares hay comunitarias y en algunos lugares hay también FM 
grandes regionales incluso y radios AM también, pero en menor propor-
ción a la FM y también las formas tradicionales como los encuentros y la 
importancia de ciertos espacios comunitarios, como los clubes deporti-
vos o los centros comunitarios para fomentar este tipo de comunicación 
incluso campanas, petardos y otras formas de comunicación tradicional 
también. También vimos que el idioma más utilizado por lo menos pú-
blicamente es el castellano según lo que encontraron en los tres países, 
y después después, pero esto está ordenado alfabéticamente no quiere 
decir jerárquicamente, todos estos idiomas también de los pueblos ori-
ginarios indígenas, enxet, mbya guaraní, guaraní ñandeva, guaraní, qom, 
quechua. 
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La señal de internet es muy escasa todavía en los territorios, o si bien hay 
señal es muy intermitente, tienen wifi por ejemplo en comunidades indí-
genas, pero se cae cada tanto, no se puede sostener para que las perso-
nas del territorio puedan participar de una reunión, Juorgelina por ejem-
plo decía que video es imposible, yo solo audio puedo grabar y tiene que 
ir a un lugar donde tiene una señal específica, sale de esa señal y ya no lo 
logra. Eso todavía es una realidad la falta de penetración de Internet a los 
territorios, por eso habla mucho del tema de las radios comunitarias, las 
radios indígenas que cumplen un rol fundamental dentro de los territorios 
y las comunidades y que se repite mucho también en los diagnósticos.

Comunicadores los territorios de los tres países resaltaron la diferencia-
ción entre edades sobre el acceso a la información, por ejemplo, los más 
jóvenes sí primero celular, pero las personas adultas o ancianas primero 
consume la radio, y si los jóvenes escuchan era porque su padre está es-
cuchando, o su madre, entonces ahí también hay como una diferenciación 
etárea que podríamos seguir indagando.

En cuanto a oportunidades y eso no lo tomamos para seguir desarrollando 
esa estrategia o las líneas estratégicas de comunicación para la red, vimos 
una necesidad y una oportunidad también en que la red siga debatiendo, 
ya lo está haciendo desde hace dos años y medio y en este último trecho, 
somos testigo de eso Majo y yo, es seguir debatiendo sobre qué funcio-
nes específicas le van a dar a sus comunicaciones, en esas direcciones y 
en otras más también. Por ejemplo, nosotros no abordamos la parte de 
relacionamiento con la jerarquía, por ejemplo, pero básicamente, enton-
ces es un debate una profundización del debate sobre las funciones es-
pecíficas de la comunicación, en función a los objetivos estratégicos que 
proponga la red podría ayudar mucho a precisar las acciones concretas, 
una estructura que deberá tener la comunicación que elija e incluso los 
temas qué abordar, incluso si vamos a hacer, si vamos a generar contenido 
permanentemente o vamos a monitorear nada más o vamos a todas sus 
funciones. 
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Por último también en el mapeo y en la conversación con los demás ac-
tores, expertos temáticos, comunicadores en territorio, comunicadores de 
redes fraternas, todos los actores coincidieron en lo siguiente: existe un 
gran vacío o escasez de contenidos en todos estos medios y canales que 
están en en el territorio, existe un vacío, escasez, de contenido relaciona-
do a la forma de vida de los pueblos que viven en estos territorios y las 
amenazas que enfrentan a temas, ejes temáticos como medio ambiente, 
agua, cultura ecología integral, espiritualidad y sobre todo Acuífero Gua-
raní, que decían los colegas Uruguay justamente eran notables cómo al 
abordarle a los colegas, a los actores en general con los cuestionarios en 
las entrevistas directamente se tiraban y hablaban del Gran Chaco, una 
mínima cantidad de personas habló o abordó sobre el Acuífero Guaraní y 
tenemos una sospecha con Majo ahí de que todavía sigue siendo como un 
tema que es como intangible, como ajeno nuestra vida cotidiana, como 
algo subterráneo para ser un poco más gráficamente, y eso lo vemos como 
una gran oportunidad comunicacional para la red que tal vez sería uno de 
los primeros actores que instala con más fuerza ese tema, entonces esa es 
una oportunidad. 

El resultado del mapeo refleja que se conoce sobre el acuífero pero hay 
desinformación sobre concretamente dónde está, cómo que hablaban 
muy abstractamente y no se podía referir cosas concretas, eso también 
salió mucho en los diagnósticos, uno más o menos lo que sabía bien, 
después todo era Gran Chaco, se repitió mucho Gran Chaco. La Red ya 
cuenta con presencia en Facebook, Instagram y Twitter. 



2. JUZGAR

Reflexionar sobre nuestra experiencia 
y nuestra misión eclesial para  
responder a la REGCHAG
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2.1 Momento de reflexión bíblica, a cargo de  
Mons. Ángel Macín, coordinador de la REGCHAG

 

Vamos lentamente transitando hacia el segundo momento, del Juzgar y 
Actuar, ya observada por la experiencia, se observaba y se discutía también 
si el Ver nuestro es un Ver aséptico, es decir ajeno a todo presupuesto o si 
en el Ver ya incluimos algún elemento y en una parecida la balanza se in-
clinó porque el Ver el del cristiano, del que tiene fe, siempre tiene un tono 
de fe en su mirada, la esperanza como nos decía la oración de esta maña-
na. No estamos en una actitud de decir bueno solamente vemos bueno, 
ahora recién comenzamos la etapa del discernir entonces ya la presenta-
ción supone una interpretación, dar diagnósticos supone una interpreta-
ción y una interpretación del tema, pero pusimos el acento en tratar de 
hacerlo lo más cercano a la realidad posible, ahora nos toca de discernir 
eso con alguna propuesta que fue experimental así como fructuosa en el 
CELAM, yo me encuentro también en la Diócesis, lo hice en la Asamblea 
Diocesana y resultó una experiencia muy linda para la gente que es esto 
de conversatorio espiritual, que incluye el silencio, que incluye la escucha 
y el intercambio de emociones, el intercambio también de pensamientos. 
Y se hizo una conversación espiritual, no puede estar ausente el espíritu, 
no puede estar ausente Jesucristo con con su palabra, entonces vamos a 
iniciar este ejercicio lo podemos llamar, más que un ejercicio es como un 
momento que después nos va a ayudar para mañana comenzar a tomar 
algunas cosas que tienen que ver con la iluminación que la Iglesia está 
haciendo ya de toda esta problemática y a ver las opciones que vamos a 
ir construyendo entre todos en vistas a la acción. 

Y entonces para invitarlos a la Escucha de la Palabra de Dios, pensamos 
en Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 11. Fue una coincidencia, no nos 
pusimos de acuerdo con Monseñor Miguel Cabrejos y que él mencionara 
el texto y nosotros lo eligiéramos y se lo quiero decir porque también me 
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parece que en esos pequeños detalles nos habla el Espíritu, que es esto 
de la invitación de Jesús a sus discípulos a echar las redes. Lo voy a leer 
pausadamente después voy a hacer algún comentario y vamos a dejar un 
momento de silencio y si alguno siente que puede compartir una frase, 
volver a repetir una frase o compartimos sentimientos, lo puede hacer, 
pero no a modo de debate sino en una actitud de escucha.

Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar 
la Palabra de Dios y él estaba de pie a la orilla del lago de Je-
rusalén. En eso, vio barcas amarradas al borde del lago, pes-
cadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las 
barcas que era la de Simón y le pidió que se alejara un poco 
de la orilla, luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud 
desde la barca.

Cuando terminó de hablar dijo a Simón: lleva la barca mar 
adentro y echen las redes para pescar.

Simón respondió: maestro por más que lo hicimos durante 
toda la noche no pescamos nada, pero si tú lo dices echaré las 
redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que la 
redes casi se rompían. Entonces hicieron señas de sus compa-
ñeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudar-
los. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se 
hundían. 

Al ver esto Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor 
apártate de mí, que soy un hombre pecador. Mientras tanto 
sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca 
que acababa de hacer, lo mismo les pasaba a Santiago y a 
Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón.

Jesús dijo a Simón: No temas, en adelante serás pescador de 
hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron 
todo y lo siguieron.
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Palabra de Dios, te alabamos Señor.

Algunas observaciones que nos puedan ayudar a la escucha; la situación 
de la gente que se acerca a Jesús para recibir su palabra y se agolpa, 
esto da pie a que Jesús se suba una barca y le pida a Simón alejarse de la 
orilla. Suele aparecer en ciertos relatos bíblicos esta posición de Jesús de 
hacerse el necesitado, más que hacerse necesitado, ponerse en posición 
del que necesita, es como una expresión del misterio de la Encarnación 
inclinarse al ser humano. Lo percibimos en el relato de la Samaritana, Je-
sús se sienta cerca del pozo y pide un poco de agua. Es él el que se acerca 
primero haciéndose necesitado de nuestro amor.

Luego de la continuidad de la enseñanza que le permite a Jesús tal vez 
poder mirar a todos, poder estar en una posición más serena para la en-
señanza, aparece esta invitación, este imperativo que dice Simón ‘lleva la 
barca mar adentro y echa las redes para pescar’.  Digo imperativo porque 
ese es el verbo que está de fondo, es una orden que Jesús le da. Y bueno, 
echar las redes, o ir mar adentro y echar las redes es tirarse a la profundi-
dad, es ir también hacia lo desconocido, y creo que también sin forzar el 
texto se puede decir que en este ámbito donde estamos escuchando este 
texto de la palabra el Señor nos dice hoy a nosotros vayamos hacia el terri-
torio, pero vayan hacia lo profundo del territorio, no se queden solamente 
con lo primero que percibe, vayan a lo profundo de los diagnósticos y de 
la realidad que viven las personas, que viven en nuestra madre tierra.

Simón respondió ‘maestro por más que lo hicimos durante toda la noche, 
no pescamos nada’ esto comentando de manera muy lúcida, tal vez mu-
chos de nosotros ya lo hemos intentado varias veces y venimos un poco 
cansados, y también esta expresión de Pedro nos identifica. 

De todas maneras, dice Pedro, en tu nombre, ya que lo dices, echaré las 
redes. Así lo hicieron y luego la pesca es abundante. Llama la atención 
también esto de llamar a los compañeros de la otra barca para llevar o 
arrastrar juntos la red, tal vez eso no se esté hablando, como bien nos ob-
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servaban nos decía Nelson hoy, de la necesidad de no generar burbujas 
con las redes, sino de vincularnos y articular también la vida de las redes 
para que este servicio al reino sea más efectivo y sea según el Señor.

En este momento de teofanía, Pedro se arrodilló delante de Jesús y rea-
liza una profesión de fe, apártate de mí porque soy un pecador, es decir, 
reconocen a Jesús a alguien diferente; se había quedado sin palabras, 
dice, cuántas veces nosotros también nos quedamos sin palabras y como 
el viejo Galar tenemos que salir al encuentro de los oráculos del Señor, lo 
mismo el resto, se había quedado sin palabras. Jesús notando eso dice 
‘Simón no temas, no tengas miedo’ una palabra que estimo nos dice tam-
bién a nosotros. ‘No temas, no tengas miedo, no tengan miedo, en ade-
lante serán pescadores de hombres’.

Tomamos esta imagen del lanzamiento de la red, porque es una imagen, 
una metáfora bíblica que nos ayuda, porque también están las redes so-
ciales y otras figuras que podrían iluminar, pero creo que para nosotros 
la Palabra de Dios es la referencia primera, no necesariamente la única, 
pero la referencia primera y la pesca, serán pescadores de hombres, pa-
rece una metáfora muy sencilla tal vez porque aquellos que lo conocemos 
nos dejamos llevar por el canto ‘Tú has venido a la orilla’ ese canto suave 
y lindo que a mí me encanta, pero la pesca si uno profundiza después 
en la expresión y toma sobre toda la única referencia bíblica del Antiguo 
Testamento que habla de la pesca, que está en Ezequiel, es una metáfora 
dura, es una metáfora muy dura porque supone la muerte de los peces 
también, entonces en esta expresión pescadores de hombres según lectu-
ras sucesivas que traté de hacer de este texto y de otros textos similares, 
esta expresión pescadores de hombres contiene decir anticipadamente el 
misterio pascual, ser pescador de hombres es llevar a las personas y a la 
creación entera a vivir el misterio pascual, es decir el criterio de la muerte 
y resurrección no se puede alcanzar esa vida plena sin aceptar y atravesar 
la muerte y al final el Señor responde también a nadie a la última inquietud 
que se presentaba al día, a propósito de la síntesis, la determinación de 
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los discípulos enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y lo 
siguieron a Jesús. 

Hace tiempo atrás conversando en un grupo bíblico en una parroquia de 
Reconquista de la Diócesis, que está organizada de esa forma, una señora 
mayor decía o le llamaba la atención, estábamos comentando la visita de 
María su prima Isabel y allí se habla de la prontitud con que María sale a 
visitar a su pariente, estando embarazada y ella usaba lenguaje que me 
resultó muy simpático y muy tierno, lo quería compartir con ustedes, ‘ella 
podría irse quedarse a cuidar a su nenito, pero fue a cuidar a Isabel y ne-
nito de ella’ me pareció una imagen tan linda para hablar del cuidado de 
la vida, de la prontitud que requiere el descubrimiento de la vida eterna.

Que este texto entonces pueda volver a iluminar nuestro corazón en la fe, 
en la esperanza y ayudarnos a mirar lo que sabemos, lo que conocemos, 
lo que hemos presentado, a mirarlo con los ojos del Señor.

Nos tomamos cinco minutos de silencio, si alguno quiere repetir alguna 
expresión lo puede hacer, no ponemos música, aunque tengamos que 
escuchar el ruido del ventilador, hacemos silencio.

Bueno y así entrando en este clima de serenidad, algunos de ustedes 
decían hoy sin prisa, tenemos que seguir caminando, entonces moviliza-
dos por experiencia del encuentro, movilizados por lo que escuchamos, 
testimonios, datos; movilizados sobre todo por la Escucha de la palabra. 
Vamos a continuar en este clima ya de un modo diferente, ahora Miguel 
nos va a explicar, pero siempre en silencio y compartir sentimientos, emo-
ciones y también primeras inscripciones para discernir nuestro camino. 
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2.2 Sinodalidad y Territorio, 
a cargo de Mons. Pedro Jubinville

El tema territorio para mí es medio nuevo. Me acuerdo que la Pastoral 
Social viene con esa esa frase de enfoque del territorio y como que yo 
no entendía qué quería decir, pero me sonaba bien, es importante esa 
pertenencia, ese cuidado, entonces por ahí voy. Como les digo, estoy ha-
ciendo asociación libre, no soy un gran teólogo, no me apoyé en muchos 
documentos del magisterio en eso, lo que sí lo que les propongo llegar al 
territorio a través del prisma de la sinodalidad y los 10 ejes del documento 
preparatorio al Sínodo, a mí me ha resultado muy no sé, es a la vez senci-
llo y profundo y te hace pensar y te hace conversar y les pido si a ustedes 
les lleguen ahora frases, por favor, intervengan y digan porque para mí 
es estamos pasando de Ver al Juzgar como estamos entrando en la parte 
donde nos dejamos inspirar y yo creo que ahora hay que ponerlos en ese 
modo de inspiración, de poesía. Bueno los 10 ejes, el primero es que que 
se viene de ser compañeros y compañeras, cuando caminamos juntos, 
saber quienes son nuestros compañeros y compañeras, reconocerlos, re-
conocerlas, hay una inmensa diversidad. Creo que aquí estamos viviendo 
una experiencia que nos hace ver estas trayectorias, historias. Creo que 
hablar de te hace decir bueno entonces también hay que reconocer el te-
rritorio mismo, con un compañero, con un humilde locutor, la comunidad 
social, los procesos que vivimos juntos. Intenté sacar fotos todos de San 
Pedro, desde la zona de donde vengo, que está aquí la frontera sur esta-
ría como a 120 kilómetros y se extiende hasta Concepción, el río que nos 
separa aquí abajo y ahí sería como 200 kilómetros más al norte.  Entonces 
reconocer eso, que están asfaltando de nuevo parte de San Pedro, pero 
vivimos exactamente esto, los tiempos en plena transición, la ruta es como 
un instrumento de ida y vuelta muy fuerte, los camiones de soja pasan más 
rápido. 
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Ahí son fotos de de nuestra zona que hay también ganadería. Allá en la 
foto de Fray Bartolomé que habría fundado la reducción indígena. Una 
de las diversidades que tenemos, tenemos algunos puntos bastante anti-
guos. Bueno, qué era exactamente la población indígena al comienzo no 
creo que haya, no hay como un fuego así fijo pero en los puntos de los 
colonos eran pequeños pueblos sobre los ríos, hay como en varios ríos 
importantes todos con nombres guaraní, como que que está cerca de la 
supuesta tumba de Bartolomé que habría fundado una reducción francis-
cana, en un pequeño pueblo que no es como otros súper desarrollado. 
Hay comunidades indígenas un poco en las afueras de Lima. 

Compañeros, compañeras, el sínodo nos invita a reconocer con quiénes 
estamos caminando juntos y el territorio como un indicador.

El segundo tema es la escucha, son los ejes y todos van a responder a la 
misma pregunta: ¿cómo caminamos juntos? y después ¿cómo escucha-
mos?

La foto dice un poco esa escucha que ahora gritan los ecosistemas, esta-
mos teniendo no sé si porque somos más sensibles o porque es real, creo 
que son las dos cosas, pero hay más eventos extremos de viento violen-
tos, recién tuvimos ahí un pequeño tornado que hizo estragos, justamente 
creo que escuchar a la tierra de los cambios climáticos, la biodiversidad, 
las inmensas mutaciones ecológicas, la bondad porque la Tierra da y mu-
cho, este año, por ejemplo después de dos años más o menos de sequía 
que afectó muchísimo la producción, ahora hay una abundancia, las ver-
duras son grandes y son abundantes, pero justamente con eso vino una 
destrucción, vino un granizo muy fuerte que destruyó muchas cosechas. 

Voy a hablarles de tres personas que también me inspiraron, que me ayu-
daron a pensar en ese tema, entonces está mi papá; mi papá es un hom-
bre que estudió tiene una carrera de intelectual, vamos a decir, pero del 
centro de Canadá en la provincia que se llama Manitoba, que ahora es el 
nombre de una colonia menonita en el norte. Es un tipo que donde esté 
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sabe dónde está el norte, el sur, este y oeste y ve el territorio, mi papá y 
goza por el territorio.

La otra persona que le hizo pensar en ese tema es, tuvimos un encuen-
tro de la articulación latinoamericana y la primera foto era el Encuentro 
Nacional, pero en ese encuentro latinoamericano hace tres años, hay un 
grupo que vino con Berta Cáceres, la trajeron como una mártir, santa y 
me tocó muchísimo esa representación, realmente la mujer tiene su brío y 
creo que algo me hizo entender qué es el territorio, porqué vale la pena 
prestarle importancia; y la tercera persona ya murió, le conocí era el papá 
de mi amigo y llegó a ser mi amigo, un hombre que estuvo en las Ligas 
Agrarias y en la famosa persecución de Jejuí de 1975 y ellos se mudaron 
un poquito afuera, cerca de Lima, estaba en la parroquia, era un luchador, 
un militante, era un hombre que pasaba del kokue rape, el camino de la 
chacra y sabía cada planta y podía darle la vuelta.

Y sus últimos días era catequista de niños, son personas que me ayuda-
ron a entender esa apertura también. Y por eso así las narrativas que las 
hay muchas, como escuchar no es te vas a ir, qué es lo que está pasando 
de una vez y el análisis puro no existe, lo que hay son narrativa y muchas 
narrativas que, bueno yo con mi cultura de norteamericano liberal, en-
tonces eso no es científico, eso es no sé teoría complot y y eso, de todo, 
entonces hay que sentarse a escuchar y compartir encontrar la puerta por 
donde nos vamos a encontrar y esto existe, existe el tajy amarillo y existe 
la estación eléctrica y nosotros dependemos de esto y está en el territorio, 
el territorio no miente, si le escuchamos no habla solamente de lo que 
queremos escuchar, esto es lo que me parece importante.

Tomar la palabra es el tercer eje y decía con parresía entonces tuve que 
buscar en el diccionario qué quería decir “hosanna”, y decir con verdad y 
con caridad entonces, vuelve a nosotros y vuelvo a una cosa para hablar tal 
vez de las famosas narrativas, una narrativa muy fuerte en mi territorio es la 
de la colonización, y una colonización reciente, cuando había una concen-
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tración cada vez más fuerte de los departamentos del sur, pequeñas tierras 
y malas tierras, y hubo muchísima, en vez de mejorar las infraestructuras y 
hacer que territorio del sur sea sostenible, abrieron dos ejes nuevos. 

Así que en nuestra zona hubo como una colonización, pensada, pero sin 
plan de colonización en los años fin de los 70 y los 80, y fue también un 
instrumento político la tierra. Nosotros somos el eje norte, los otros vinie-
ron ahí, se juntaron varios pueblos en los 80 y son lotes típicos de 10 hec-
táreas, un kilómetro por 100. Y entonces hay estos viejos puestos como 
Lima, San Pedro, Santani, son antiguos y están estos nuevos pueblos que 
son mucho más económicamente culturalmente dinámicos, no hay pro-
blemas, negocio trabajar para el monte, plantar, cambiar, mudarse otra 
vez y más recientes podemos decir desde los 90, ahí tomó asentamientos 
le llamaban, entonces eran sobre producto de ocupaciones forzadas, por-
que no había ofrecimiento del Estado para ingresar y tenemos la realidad 
muy fuerte, hasta ahora se busca tierra para entrar y la represión es cada 
vez más dura. Entonces eso son un poco las narrativas nuestras y dentro 
de eso, es todo para el campesinado criollo, las comunidades indígenas 
están ahí como islas, entre la tierra meno,  los campesinos, paraguayos 
recientemente establecidos y son realmente pequeñas las unidades en la 
zona, son 100, 200, 300 hectáreas y ahí viven 10 a 30 familias fácilmente, 
de los mbya, ahora los guaraníes son más numerosos también. Y hay tam-
bién algunos pueblos que vinieron desde Chaco que Stroessner le regaló 
algunas tierras y otros que solamente cruzaron el río a trabajar en estancias 
en la ribera este del río Paraguay. 

Entonces tomar la palabra comparecía, entonces vencer el miedo y creo 
que es uno de los grandes desafíos, hablar, solemos ser mucho más pru-
dentes de esperar a ver que sucede y hay mucho silencio, cuesta justa-
mente ese encuentro y nosotros, hemos perdido muchísimo en esa capa-
cidad de debate, de diálogo, de hacer participar a todos realmente.
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Creo que también pensando en sínodo y territorio, es como una misión 
de encontrar la voz de la tierra y saber hablarle. Tal vez también entre las 
muchas voces de todos hay que aprender a hacer silencio, para que surja 
un verdadero profetismo, creo que en las artes son también una voz muy 
importante, es la poesía es muy importante, el canto, hablar bien, también 
danza, las artes aquí más fuertes son las de la palabra y la investigación 
científica, yo creo que tiene su lugar hoy día como una palabra dentro de 
la conversación sinodal que viene justamente para decir cosas de la tierra, 
es como un puede traducir cosas de la tierra. Estamos acabando ahora un 
ciclo de investigación sobre la agricultura familiar campesina, empezamos 
justo antes de la pandemia, la pandemia nos cambió todo. Aplicamos 
un cuestionario a casi 3.000 familias y sale un retrato que explican esto, 
por ejemplo que nuestro campesinado envejece, la productividad está 
directamente relacionada a la formación escolar; hay un gran problema de 
transmisión de los patrimonios también, a veces una familia funciona muy 
bien, es próspera, inventan algo genial, y antes de pasar a otra generación 
ya no se puede. Bueno, entonces la palabra de la tierra.

Celebrar es el cuarto eje, yo creo que celebrar y pensando en el territo-
rio, entonces el fruto de la tierra, la pesca, la caza, las fiestas populares, 
las comilonas, procesión, rituales de la vida cotidiana. Las celebraciones 
indígenas, que las hay, que están ahí. Nosotros tenemos dentro del terri-
torio casi mil comunidades, rurales sobre todo, y que quieren ser cada vez 
más modernas, pero ceden los domingos al centro de la palabra, no estoy 
idealizando porque ahora mismo estamos en un momento muy difícil de 
reunirnos; lastimosamente de un ideal vamos a decirle, aparece la palabra 
autonomía del poder, nosotros desde la comunidad celebrar, compartir, 
inventar que estamos cada vez más para muchas comunidades en un es-
quema de repetición y dinero como intermedio entre entre la parroquia y 
la realidad de la gente, pero existen y ahora en nuestro plan de pastoral 
que justamente es el mismo texto de ayer, echar las redes mar adentro, 
queremos realmente.
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Creo que hay un gran desafío por esa fragmentación del sentido a la vida, 
estamos sintiendo muchísimo esto con los jóvenes y creo que nos hace fal-
ta una buena noticia, celebrarla en un sentido para vivir y celebrarlo para 
cristianos es justamente la referencia a Dios y a Jesucristo, vamos a tener 
una bendición muy grande en julio, va a venir un joven teólogo argentino 
pero vive en el Salvador, Francisco y ya estamos en contacto y con jóvenes 
vamos a hacer un mes de teología y ojalá podamos ampliar el movimien-
to, porque no es solamente eso de repetir el ritual sino conectar, lo que 
estamos haciendo acá también. 

Misión es el quinto eje del caminar juntos, entonces lo que básicamente 
nos invita a reflexionar en cómo nosotros como comunidades hacemos 
proyectos colectivos de vida, de anuncio esperanzador, entonces pensar 
allí en territorio, yo creo esos proyectos son justamente, bueno la palabra 
producción yo siento un peso cultural que hay que relativizar, pero creo que 
también es eso, cuidado, restauración, reconciliación, pues el documento 
habla mucho de misión como diálogo y yo creo que eso, ayer la homilía de 
Luis que nos invitaba esperanza y yo digo también hay una cosa, desde la 
gente, la misión cristiana, que tiene y bueno, también le debemos eso de 
la abundancia indígena, la creatividad, creo que es muy importante. Ahí 
yo digo que la misión tiene que entrar por la puerta y no hacer campañas. 
Después de Aparecida yo me quedé mal, porque tuvimos esa fiebre mi-
sionera, campaña por todas partes, casa por casa; casa por casa pasa bien 
todavía porque estamos en una cultura donde sí que pase alguien y venga 
a saludar y comparta un momento, está bien, en la ciudad es otra cosa y es 
como una táctica que estamos copiando de otros y no entra por la puerta, 
justamente no entra por quiénes son y para realmente llegar si te interesa 
esa gente, entonces entras en su vida, en la ciudad, como cuando si te vas 
el domingo a la mañana y están durmiendo después de una semana de 
trabajo, te van a echar. Yo creo que es muy importante y creo que todo el 
mundo de del diálogo con las culturas indígenas, sabe eso, se entra por la 
puerta, se entra por uno, después por dos y con paciencia y no te impones 
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y no llegas con tu palabra para declamar nomás, sino que viven un largo 
tiempo de encuentro y tal vez un día surja la posibilidad de compartir a un 
nivel de ni sabemos cómo se va a dar. Yo creo mucho en una misión así 
que el momento del Evangelio llega que ni el misionero no lo sabe y por 
eso como que nosotros formándonos como organización eclesial estamos 
un poco presos de misión, nos cuesta decir, por eso yo creo que de toda 
la parte que viene después es discernimiento, pero hace parte también de 
la misión rezar, hacer experiencias, contactos, visitas volver a rezar sobre 
esas experiencias, a la luz de la palabra, a la luz solo que hemos sentido. 
Yo he vivido esa gracia una vez con un grupo parroquial urbano, en una 
comunidad de barrio y hemos decidido acercarnos al mercado que estaba 
al lado y fue una aventura hasta hoy, pero empezó así como visitas, contac-
tos, diálogos, y poco a poco descubrir quién, por dónde podíamos entrar 
ahí y es increíble y todas las funciones del Nuevo Testamento no son con-
versiones de los paganos, sino conversiones de la Iglesia, la comunidad 
cristiana como que se metió esa aventura, se fortaleció, está viva porque el 
diálogo de ese encuentro le hace vivir y yo he vivido y doy gracias a Dios y 
me parece que es la misma pregunta que está para cada una de nuestras 
comunidades, a quiénes nos manda y lanzamos a hacer esas experiencias, 
por eso creo que el mundo indigenista y eso como que, pero a veces 
como que es un encuentro de especialistas y cuando yo sé que hay muchí-
sima resistencias y barreras entre los vecinos y las convivencias, nosotros 
estamos hablando con Pepe ayer, a veces toda la identidad campesina se 
sitúa en contra, nosotros no somos abajo, nosotros atrasados como ellos, 
como piensan es al mismo tiempo una negación de su propia raíz. 

Entonces, cómo vamos a facilitar, a través de un largo proceso, encuen-
tros, visitas y poco a poco descubrir y quién sabe qué va a surgir.

Esto es un texto, tienen que leer el documento para la etapa continental; 
es el pueblo de Dios que palpita y que todas nuestras síntesis naciona-
les están ahí y todas las realidades están ligadas con franqueza. Es sobre 
justamente el límite de la Iglesia y el mundo, eso entonces, el enfoque 
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intercultural que sea más decidido, este enfoque empieza por caminar 
juntos, junto a los demás, apreciando las diferencias culturales, entendién-
dolas como factores de crecimiento, el encuentro entre la Iglesia Católica 
de Camboya y los montes y laicos budistas crean una nueva cultura, des-
pués podemos ser de diferentes en la religión pero unidos buscamos el 
bien común; son las iglesias que representan a una pequeña minoría en 
el contexto en el que viven las experiencias más intensamente de esta 
estructuralidad. Por ejemplo existe lo que podríamos llamar la porosidad 
de nuestras iglesias, cuya línea de demarcación con la sociedad civil está 
paradójicamente menos marcada que en otros lugares, no hay ningún pro-
blema en hacer las cosas dentro o fuera de la Iglesia, somos una iglesia 
de salida por definición, porque siempre estamos en casa de otros y esto 
nos ha enseñado la escucha, la la creatividad, el lenguaje y las prácticas 
de África del Norte. 

Con otras iglesias y religiones, dialogar, con las otras iglesias. Nosotros 
realmente ahí estamos en falta mucho en San Pedro, otra vez en contra 
más bien, pero podemos tener proyectos comunes, ahora nos quieren 
meter en un proyecto común, que es como una cierta defensa de la fami-
lia, que con un cierto enfoque que se está volviendo muy duro y también 
situamos ante los cristianos de la prosperidad y que están entrando ahí 
y muchos estamos creando oposición porque la prosperidad ahora (inte-
rrumpen). 

Esta es la familia del joven menonita que fue secuestrado. Entonces du-
rante ese tiempo hubo un contacto, San Pedro es una parte del territorio 
del EPP, Ejército Popular Paraguayo, hay miembros de nuestras comuni-
dades que pasaron a esas acciones. Antes el contacto era muy limitado, 
es difícil, imposible entrar pero en la desgracia nos encontramos, incluso 
estuve en el funeral, como cuando anunciaron dónde estaban los restos 
de Abrahan Fehr.
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Participar es otro de los ejes, tema de liderazgo. Que la ciudad también 
hace parte del territorio.

Decidir y discernir; yo creo que es una decisión al territorio, está bien des-
cubrir de nuevo el cuerpo; que el cuerpo hace parte del discernimiento, 
no es un puro intercambio de ideas y después nace el el proyecto y ahí 
tenemos que aprender, por ejemplo, que no sea un objetivo de locos que 
uno ya exhaustos por los compromisos de miles de lugares, van a llevar 
como una cosa imposible crear, más ansiedad y desgaste. Mira que esos 
procesos son lentos y llevan mucho tiempo, muchas reuniones. Quere-
mos a veces que, como en la reunión se intercambia la idea y la idea ya 
va a salir en acción y ya vamos a hacer eso nomás, como una relación, 
una función lineal y no es así; yo por ejemplo, cuando en la diócesis, si se 
piensa en la asamblea en alguna idea, bueno, el próximo mes en todas 
las coordinaciones de la diócesis, desde todas partes van a decir, pero tal 
vez un tercio no está porque llovió y los otros dos tercios, vuelven el mes 
siguiente y no se acuerdan de lo que se dijo y a pesar del whatsapp y los 
flyers y eso, pero las cosas son muchas, no se transmiten así con un flash y 
hay que pensar eso en nuestras estrategias de comunicación y en nuestro 
discernimiento mismo, el cuerpo no es transparente, es opaco y los cuer-
pos sociales también.

Formarnos una formación integral, que incluya la acción, la concentración 
y la vida comunitaria; yo creo que es otra razón de una gran pérdida de 
energía y de tiempo pero es súper importante, porque si no. Me acuerdo 
de un capuchino que nos decía yo no quiero saber nada de tí si no saben 
vivir en familia, no quiero de tu profetismo sino saber vivir en familia y yo 
creo que eso es sabiduría, como que las relaciones cortas también son un 
test de nuestra autenticidad; hace una formación, nosotros estamos ahí 
en ese como diócesis. Ahí justamente después un texto y cita a la confe-
rencia de España, que habla de esto, no se trata simplemente de aportar 
conocimiento técnico; la formación en la sinodalidad atraviesa todas las 
dimensiones de la vida cristiana, una formación integral que atienda la 
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dimensión personal, espiritual, teológica, social y práctica, imprescindible 
una comunidad de referencia porque hay un principio de caminar juntos 
que es de la formación del corazón que trasciende los saberes concretos 
y abarca la vida entera. 

Entonces eso, el territorio es sinodalidad, creo que tal vez dejo aquí, que 
quede inconcluso porque no hay conclusiones, sino más bien una medita-
ción que continúa.

2.3 Puntos y ejes rescatados en la plenaria 

El espíritu de la Red nació con esta actitud de no dogmatizar, sino de lle-
gar a acuerdos pero siempre revisarlos para que se tome dinámico nuestro 
caminar y poder ir correspondiendo a diferentes realidades, pero convie-
ne que repasemos porque son bases sobre las cuales tenemos que poner 
también nuestros pies edificar o seguir construyendo detrás, tejiendo esta 
Red. 

Queremos que nuestra Iglesia sea parte de la Iglesia y como entidad no 
viene a sustituir las estructuras o la organización que la Iglesia ya traiga 
desde sus tiempos apostólicos, no sustituye a las diócesis, las conferencias 
episcopales, que son más recientes, del Concilio Vaticano Segundo, tene-
mos un vínculo y tratamos de cultivar un vínculo con las conferencias epis-
copales de los cinco países que confluyen en esta Red, también con otros 
organismos como el CELAM que es lo más parecido que tiene la Iglesia 
Latina a los sínodos de la Iglesia oriental, que es un organismo que ayu-
dó mucho a la incorporación, a la lectura e interpretación y comprensión 
del Concilio Vaticano Segundo en Latinoamérica, entonces es una Red 
Eclesial, pero cuando decimos eclesial no queremos entender esto con un 
sentido cerrado, en el sentido eclesial o así como decía el papa Francisco, 
una iglesia de salida, una Iglesia abierta, una iglesia que trata de llegar a 
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las periferias, una Iglesia abierta al diálogo con otras concepciones, con 
otras regiones, pero siempre afianzando o poniendo un pie firme en su 
identidad.

Es importante poder captar la eclesialidad de la Red porque nuestra iden-
tidad no tiene que ser confusa, sino nuestra identidad llega a ser confusa, 
nuestro diálogo y nuestro intercambio y las alianzas estratégicas o alian-
zas que podamos establecer, también serán confusas y no podrán alcan-
zar resultados que queramos, entonces la identidad se compone o más 
bien está tomada de estas corrientes de personalista, alteridad, es decir se 
construye afianzando lo propio pero también en el encuentro con el otro; 
entonces es una red eclesial y quiere fortalecer los vínculos de comunión, 
de reciprocidad que corresponsabilidad con otras instancias de la Iglesia 
y se ubica en la perspectiva de los primeros números de Lumen Gentium 
que partiendo del ministerio de la Santísima Trinidad, después el capítulo 
cinco del Lumen Gentium habla de la atención entre la Iglesia y Reino, di-
ciéndonos con claridad que la Iglesia está al servicio del Reino.

Este concepto es fundamental para nuestra identidad; la Iglesia es instru-
mento en la historia para que siga creciendo el reino de Dios y ofrece lo 
que tiene a Jesucristo resucitado, también ofrece su creatividad para que 
esto pueda darse hasta que todo pueda alcanzar su plenitud en Cristo, 
todas las cosas, toda la creación como decía la lectura de San Pablo leída 
el primer el primer día, la primera mañana y al mismo tiempo dice también 
ese número cinco del Lumen Gentium que la Iglesia de Jesucristo o que 
Cristo quiso como instrumentos del reino. La Iglesia subsiste en cada dió-
cesis, en torno a los apóstoles. Pero esto simplemente para expresar algo 
de la identidad eclesial, que quiere ser prudente, quiere ser abierta, quiere 
ser dialogante y seguir esta dinámica de tensión, dinámica paradójica de 
servicio al reino para que el reino crezca como decíamos y que nosotros 
con la Iglesia pueda disminuir en el sentido de ponerse al servicio, contan-
do también con un aporte de la Doctrina Social de la Iglesia que interpreta 
estas cosas que el principio de subsidialidad, el no hacer la iglesia o mejor 
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dicho la red no debiera hacer lo que puede hacer la familia cristiana, las 
diócesis, las organizaciones, sino que debiera ayudar a profundizar, tirar la 
red, ahondar en el territorio para fortalecer esas instancias subsidiariamen-
te en algunas ocasiones amplificar esa voz y darle un tono profético.

La Red no está para sobreponerse, al menos así lo pensamos, sino para 
fortalecer y partir del territorio y ese sería el camino de la incidencia, pien-
sa de tipo profética. También a nivel político, pero no asimilando la Iglesia 
o conectando excesivamente la Iglesia con una posición política, ya cono-
cemos en la historia, es un comentario mío, el fracaso de algunos partidos 
que ya en democracia quisieron ser partido de la Iglesia Católica, no fun-
ciona eso y es otra la misión de la Iglesia; tampoco funciona los falsos me-
sianismos, el Mesías ya vino hace 2000 años y a él lo seguimos entonces la 
la red se escribe en esta corriente. Entonces red eclesial, luego la red terri-
torial, que no figura en el título pero lo debatimos mucho y siempre estuvo 
presente, eso se traduce en el protagonismo de la gente del territorio, casi 
les diría hasta hoy y tal vez por lo que fuimos escuchando en estos días, 
siga afianzándose es una cosa innegociable de esta red, es decir tener un 
vínculo cada vez más firme, cada vez más fuerte, quizá la categoría alianza 
puede también pueda iluminar esto, con los territorios, con todo lo que 
significa como apuntaba Pedro hace rato, el territorio partiendo del propio 
cuerpo que es el primer lugar donde habitamos y después de tratarse de 
todo lo que significa el territorio en nuestra vida, entonces que la red sea 
territorial, que le invitamos a acompañar, a profundizar el conocimiento, 
ya antes de esta reunión, al hacer los diagnósticos, nos dábamos cuenta 
que eran sumamente insuficientes y que este conocimiento del territorio, 
que en algunas redes duraban mapeos y demás, tiene que profundizarse 
y no solo a nivel intelectual, sino a nivel experiencial, existencial, presen-
cial y en todo caso en esta línea amplificar la voz de los protagonistas del 
territorio para el anuncio, para contagiar el buen vivir; el Papa Francisco 
cuando dice que tenemos que aprender de nuestros hermanos mayores 
de pueblos originarios, Juan Pablo Segundo nos decía de los judíos, yo 
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me animo a decir que aquí en América Latina nuestros hermanos mayores 
son quienes integran a los pueblos originarios, entonces establecer alian-
zas que se visualizan incluso en este espacio que estamos compartiendo 
y transmitir la vitalidad que ellos nos transmiten, también reconocer en 
esa observación de la realidad y en ese diálogo con las protagonistas, 
reconocer y en todo caso vivir el profetismo como la denuncia cuando 
existen conflictos o la necesidad de cuestionar determinadas situaciones y 
de acompañar las luchas de los protagonistas del territorio.

La red es eclesial, Gran Chaco y Acuífero Guaraní, esto lo hemos conver-
sado mucho, por lo menos un año un año y medio en sucesivas reuniones 
de la Comisión, también de la red y la primera imagen que vino a nuestro 
diálogo juega de dos versiones que serían como dos pulmones, que son 
diferentes, que tienen sus características propias pero que están interco-
nectados con muchos elementos y en estos días fueron saliendo varios de 
esos elementos, desde lo más concreto cuando Gato creo que nos decía o 
en las exposiciones de la presentación del diagnóstico de Bolivia se decía 
que si se cortan contamina la vertiente del Pilcomayo lo sufre en el Acuí-
fero Guaraní, entonces comenzando por ahí por la cultura y tantas otras 
cosas son dos territorios hermanados y animados por un mismo espíritu, 
el Espíritu de Dios que hace posible esta comunión. 

Cuando debatimos sobre los logos, había el tres, uno parecía algo como 
una especie de vela, de navegar, otro que ustedes conocen que tenía va-
riantes y había un tercero que era dos pulmones con los mismos colores, 
etcétera. Bueno, fue el que menos votos obtuvo el logo, yo creo porque 
todos lo pensamos más o menos, pensamos que nos podían confundir 
con un congreso de medicina especializada, pero en realidad esa metáfo-
ra pienso que es la metáfora frontal que nos llevó a unir las dos regiones y 
a descubrir que como les decía, hay muchos puntos de conexión, el agua, 
donde el agua está a nivel profundo está a nivel superficial en el otro lu-
gar, donde el sol y el agua falta y a partir de ahí tantas otras cosas, y en 
esa lógica dijimos primero Gran Chaco y luego Acuífero Guaraní para que 
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se vaya incorporando una realidad que menos yo y acá también salió, no 
se conocía o no se conoce demasiado, el que cantaba y escribía poemas 
sobre esto era padre Julián que falleció, él hablaba mucho del Acuífero 
Guaraní , pero es algo poco contado. Entonces el Gran Chaco está como 
punto de partida para que podamos después abordar la realidad del Acuí-
fero Guaraní. Un único Espíritu que complementa y genera una interrela-
ción indisoluble entre estas dos regiones. 

2.4 Mensaje de cierre de la etapa  
del Juzgar, por Mons. Ángel Macín

Este es el último momento de la fase de discernimiento del juzgar, ilumi-
nado por la fe, con el último aporte de Pedro y una especie de repaso, 
más que síntesis un repaso retrasos y voy a compartir en estos momentos, 
pero bastante breve y el camino que fuimos haciendo en la red sobre mu-
chos de estos temas o muchos de los temas que fueron saliendo en estos 
días y a los cuales ya llegamos no les diría como concepto definitivo, pero 
ya tenemos como cierto pensamiento común y sobre esa base queremos 
seguir construyendo mientras. Respecto a hacer un repaso de la época 
de la pandemia, en plena pandemia, a mediados de 2020 comenzamos a 
andar este camino con algunos pasos previos, inspirados en la Palabra de 
Dios, inspirados en la tradición viva de la Iglesia, la figura de San Francisco 
y los documentos de referencia principales del Magisterio y luego Laudato 
Sí del Papa Francisco y el documento final del Sínodo del Papa Francisco 
pide que se tenga en cuenta y Fratelli Tutti que es el más reciente, son los 
documentos del Magisterio Profeticio de Francisco, habría que incluir aquí 
también el documento programático y ahora como lo expresaba el obispo 
mi hermano Pedro, el TEC que el documento para la etapa continental del 
Sínodo, que es un aporte de la Iglesia Viva que realmente yo comparto 
esa apreciación, ese comentario; entonces un poco en horizonte de la vida 
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de la Iglesia y con el camino Sinodal que estamos recorriendo y que des-
cribió así con mucha inspiración tratandonos de contagiarnos la mística, la 
sinodalidad también Pedro.

Quienes participaron desde un comienzo o comenzaron un poco más tar-
de dirán bueno, después del lado de esto, lo que puedo hacer esto otro, 
pero esa es un poco la síntesis del camino que venimos recorriendo hasta 
llegar a Asunción y acá renovamos un poco o afianzamos, afirmamos es-
tos procesos y aparecieron otros elementos por eso entonces ahora des-
pués de llegar hasta instancia, vamos a leer un texto bíblico voy a hacer 
solamente dos comentarios porque mi hermana mayor ya se anticipó al 
comentario del texto que voy a leer y vamos a dejar unos tres minutos de 
silencio, 5 minutos de silencio para escuchar la palabra y ver que vamos a 
pasar del discernimiento a la acción, es decir con el texto bíblico hacemos 
la transición.

El texto es el de Mateo capítulo 7 en el final del Sermón de la Montaña, 
versículo 21 al 27: “No bastará con decirme ¿Señor, Señor para entrar en el 
reino de los cielos? Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre 
del Cielo. Aquel día muchos me dirán ¿Señor, Señor, en tu nombre hemos 
expulsado demonios y realizamos muchos milagros? Entonces yo les diré 
claramente: nunca os conocí, aléjense de mí los que hacen el mal. Si uno 
escucha estas palabras mías y las pone en práctica dirán de él: Ahí tienen a 
un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, 
se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y desbordaron contra aquella 
casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca.

Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone práctica: aquí tie-
nen a un hombre tonto que construyó su casa sobre arena, cayó la lluvia, 
se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se desbordaron contra esa 
casa, la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra de Dios”.

En estos momentos de silencio, simplemente dos apuntes, dos anotacio-
nes al texto, en primer lugar la palabra en toda la tradición bíblica tiene 
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una fuerza única, viene de la raíz hebrea que significa acción. Después 
incluye también lo que es la sabiduría, lo que es la palabra litúrgica, la pa-
labra profética, pero la palabra en su sentido originario bíblico es acción 
y se apoda en el principio lo mismo de la Sagrada Escritura: Dijo Dios sea 
la luz y la luz fue; la palabra entonces es dinamismo, es algo que el movi-
miento. Y lo otro, la casa; remito a lo que hace un rato como buena profe-
ta, profetiza, la hermana Margot, estamos construyendo una casa. Bueno 
pensemos en los cimientos.





3. ACTUAR

Definición de Estructuras y 
Mecanismos para el camino  
de la REGCHAG
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3.1 Palabras de apertura de la  
etapa del Actuar, por Marcelo Ortega

Nuevamente hermanos y hermanas muy buenos días, vamos a ponernos 
en actitud de oración, vamos a concentrarnos con nuestra mente, nuestro 
cuerpo, nuestro espíritu en este nuevo día, vamos a comenzar entonces 
pidiendo la presencia de nuestro Padre en el nombre del Padre, del Hijo, 
del Espíritu Santo.

Señor, queremos comenzar esta jornada dirigiéndonos a tí, 
agradeciéndote por habernos regalado un día más, para po-
der gozar de tu maravillosa creación. Gracias por permitirnos 
abrir los ojos y descubrirte en todo lo que nos rodea que con 
tanto amor, nos has donado para poder custodiarlo. Vamos 
a comenzar esta oración escuchando con mucha atención un 
Salmo, pero esta invitación es a escuchar, no solo con los oí-
dos, sino también con el corazón.

Oh, Señor nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la 
tierra y tu gloria por encima de los cielos. Hasta las bocas de 
niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confun-
den a enemigos y rebeldes. 

Al ver tu cielo, obra de tus cielos, la luna y las estrellas que has 
dejado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Que 
es el hijo de Adán para que cuides de él. Un poco inferior con 
Dios lo hiciste. Lo coronaste de gloria y esplendor. Has hecho 
que domine las obras de tus manos, tu lo has puesto todo bajo 
sus pies, ovejas, bueyes por doquier y también los animales 
silvestres, aves del cielo y peces y cuantos surcan las sendas 
del océano.

Oh Señor Dios nuestro, qué grande es tu nombre en toda la 
tierra. 
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Regalemonos este momento de silencio, podemos cerrar los ojos. Sinta-
mos la presencia de Dios nuestro Padre. 

Reflexionemos y pensemos que algunas veces, como humanidad tenemos 
actitudes que afectan a la creación o peor aún cambiamos cuando vemos 
que la casa común está siendo dañada.

Ahora vamos a reflexionar y vamos a pedir perdón, en nombre de la huma-
nidad y vamos a pedir perdón.

Comienzo yo, perdón por la deforestación. 

Perdón Señor por creernos dueños de toda la creación. 

Perdón por tanto plástico. 

Perdón señor por la contaminación.

Perdón, Señor por no cuidar la creación y no cuidarnos.

Perdón, Señor por mí indiferencia.

Perdón señor por la sed de nuestro pueblo.

Perdón Señor por la violencia

Perdón, por ignorar a los hermanos que viven en su tierra y sus 
recursos.

Perdón, por un estilo de vida y sostenimiento.

Perdón por permitir que contaminen el agua.

Perdón, Señor por sentirnos fuera de la naturaleza y no dentro 
de ella.

Perdón, Señor por la indiferencia ante el grito de la tierra y el 
clamor de los pobres.

Perdón señor por las guerras.
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Perdón por no escuchar al hermano o a la hermana desde el 
corazón.

Perdón Señor por extinguir tantas especies animales y comen-
zar a extinguir la especie humana.

Perdón Señor por atentar contra tu creación.

Perdón por la contaminación.

Perdón, Señor por no cuidar a la naturaleza.

Señor por no escuchar el ruego de la naturaleza.

Perdón Señor por nuestro silencio entre los poderosos.

Por no valorar la riqueza que se encuentra en el hermano mar-
ginado.

Perdón por la destrucción de la naturaleza.

Perdón, Señor por ensuciar tu creación.

Perdón, Señor por la contaminación del bosque.

Sabemos que nuestro padre siempre nos escucha y ojalá ya no sigamos 
solo pidiendo perdón, sino sepamos actuar para poder de esta manera 
realmente salvar la creación.

Que mejora la danza que cantar con la creación. En este momento vamos 
a disfrutar y vamos a unirnos también a todos los seres vivos de este gran 
Chaco y del Acuífero Guaraní, y de todo el mundo vamos a unirnos con el 
cántico de las criaturas escuchando y sintiendo también en nuestro cora-
zón.

Para concluir esta oración voy a indicar que nos pongamos de pie, vamos 
a hacer esta oración de todos los cristianos católicos, vamos a reafirmar 
esa nuestra fe, les invitó a orar juntos aquello en lo que queremos.
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Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la 
tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que 
fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de 
Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y 
desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espí-
ritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida 
eterna. Amén

El Señor nos acompaña en nuestra segunda jornada, nos dé su fuerza y los 
ilumine con sus siete dones. Muchísimas gracias.

3.2 Estructura de la REGCHAG. Propuesta y votación

Asamblea como máximo órgano de la REGCHAG.

PERIODO: dos años y rotativa

UN OBISPO: Coordinador

COMISIÓN ANIMADORA: dos por países

SECRETARÍA: un secretario/a, Junto a una Secretaria adjunta

ORGANIZACIÓN INTERNA: a cargo de cada país.
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VINCULACIONES INTRA RED: 

Comisiones Temáticas (en base al diagnóstico): 

1. Agua, Tierra, Territorio Y Biodiversidad 

2. Poblaciones y Cultura 

3. Vida Eclesial (wsp, correo) 

4. Derechos, Cambio Climático

(Tener en cuenta el contexto en el que se menciona en LS – Crisis Civiliza-
toria)

  

Comisión de Comunicación: wsp, correo 

Comunicación y difusión de informaciones externas a la Red: Solo de la 
comisión animadora, del obispo responsable y de la secretaría (wsp, co-
rreo). 

Aportes; la soberanía está en el pueblo, la asamblea.

 

Votación

Monseñor Ángel Macín: Vamos a empezar por Paraguay. 

La respuesta a la primera consigna, entonces: Seguimos con la modalidad 
de animación que tenemos hasta ahora, un coordinador, obispo, un secre-
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tario ejecutivo y una comisión animadora con dos representantes de cada 
país. 

Paraguay

Henryk Gaska: Paraguay decidió que sí, por dos años siga al frente Mon-
señor, como ya tiene tanta experiencia y después hemos elegido los repre-
sentantes, que van a ser José (Espíritu Ibarra) y Luis Andrés, de Paraguay. 

Elegimos a Miguel Cruz como Secretario. 

Bolivia 

Monseñor Jesús Galeote: Las decisiones que hemos tomado, para no 
complicar hemos llegado a que siga tal como está, obispo, un coordina-
dor, secretario general y dos delegados por países. Ayer ya quedamos 
que sea Nestor, cariñosamente Gato, y el Padre Rafael que está trabajan-
do también de una forma muy extensa el guaraní, con un equipo grande 
que tiene ya disponible, eso sería lo que proponemos. 

Argentina

Verónica López: Confirmamos el modo de funcionar de la Red Eclesial 
Gran Chaco y Acuífero Guaraní y así firmamos la estructura de la estructu-
ra actual por un periodo de dos años. Coordinador, Monseñor Macín, por 
dos años; Secretario Ejecutivo Miguel Cruz, por dos años. Entendiendo 
este proceso de lanzamiento y afianzamiento de la red a futuro, el Secre-
tario Ejecutivo tiene que ser elegido y que pertenezca al territorio. 
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La Comisión Animadora, son dos delegados que animan las decisiones 
de la asamblea, en este sentido el rol del Secretario Ejecutivo es ejecutar 
las decisiones tomadas por la Asamblea y de las comisiones animadoras. 
Confirmamos a los animadores actuales, es decir a Humberto y a Ernesto 
hasta el 19 de diciembre, que es nuestra reunión.

Monseñor Ángel Macín: Para que se complete el procedimiento yo acep-
to esta nominación por dos años, porque también libremente uno tiene 
que hacerlo y espontáneamente siguiendo la voluntad de Dios, acepto, 
agradezco la confianza. Ya lo dije al comienzo, me apasiona y disfruto de 
estos momentos, pero seguro que en dos años, si no me lleva antes el Se-
ñor, en dos años me retiro de este lugar y quiero estar mirando de frente 
a la pantalla. 

Ahora le pregunto a Miguel si acepta.

Miguel Cruz: Bueno, realmente agradecido con el proceso, realmente se 
hace un esfuerzo grande, colectivo comunitario. Queremos seguir traba-
jando. Queremos seguir fortaleciendo las raíces. He escuchado mucho en 
este espacio la palabra transición y creo que tenemos todavía que seguir 
trabajando en esta transición de la Red y acepto también lo que venga y 
bueno, pues dejó de ser Secretario Ejecutivo interino y les pediría que en 
este espacio, en este momento para la red, que sigamos fortaleciendo, 
que nos aportemos, que nos encontremos, que nos distingamos diferen-
tes, pero con un mismo objetivo y el objetivo siempre será de esta Red la 
gente del territorio, campesinos, indígenas y gente de periferia

Les pido que sigamos fortalecidos caminando juntos y que esto sea el 
inicio de una gran Red, que tenga eco en el mundo y que el Chaco y el 
Acuífero se escuchen, desde Asia, América y todos los continentes como 
un paso colectivo, un paso comunitario que damos y que digamos aquí 
estamos y aquí estaremos y acompañaremos a nuestras hermanas redes y 
construir las ideas de una Iglesia mejor en donde queremos cambiar una 
realidad. Gracias. 
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3.3 Características para construir la Identidad de la Red
 

• Expresión de sinodalidad, ecuménica y abierta al diálogo interreligio-
so e intercultural. Y que recoge a la memoria histórica del caminar de 
la Iglesia y de los pueblos.

• La Memoria está al servicio del futuro, por ello rescatar los valores nos 
abre nuevos caminos hacia el futuro como continuación, y eso es lo 
que lo hace profético, todo es un caminar. Jesus nos dijo que es el 
Camino, no la llegada.

• Como organismo sin una estructura rígida ni piramidal; inclusiva, ca-
racterizada por las relaciones multidireccionales, con mayor horizon-
talidad con mecanismos flexibles. Representatividad múltiple que 
vive la Comunión y Participación como modo de ser y actuar.

• Se nutre desde la espiritualidad integral a partir de las encíclicas Lau-
dato Si, EG, Fratelli Tutti y sobre todo Querida Amazonía y desde 
los saberes y cosmovisiones de los pueblos. Profética: que tenga voz 
para anunciar y denunciar.

• Red que propicia el diálogo multi-actores (urbanos campesinos afro-
descendientes, pueblos originarios y otros) en los territorios para in-
cidir en las estructuras públicas y eclesiales aportando a la justicia 
socioambiental y el bien común. 

• La red se construye desde la periferia hacia el centro, “está en ca-
mino, activa, dinámica, al ritmo junto a los pueblos y naciones en 
territorio.
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3.4 Identidad y Desafíos de la Red

Identidad

• Diálogo intercultural, interreligioso e interinstitucional.

• Una red promotora de la vida.

• Una red eclesial en sintonía con la Laudato Si, Evangelli Gaudium y 
Fratelli Tutti.

• Defensora de la naturaleza y de la fraternidad.

• Hacer territorio la naturaleza y la fraternidad.

• Horizontalidad eclesial.

• Valorando las culturas es decir una red que se sustente en las riquezas 
de las diferentes culturas

• Más que inculturación, interculturalidad

• La red se construye desde la periferia hacia el centro.

• Debe ser una red profundamente dialógica, porque tendrá que inter-
venir en conflictos importantes.

Desafíos

• Tiene que existir una estructura y algo de organicidad al servicio de 
los agentes del territorio.

• Fortalecer los medios de vida en sus propios espacios, en sus propios 
hábitats.
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• Tener un equipo jurídico que acompañe la lucha por la tierra

• Intercambio al interior de los Biomas, tanto en el gran chaco como en 
el acuífero guaraní.

• Incidencia, diálogo y comunicación.

• Biodiversidad, cuidado de la tierra  y del ecosistema. Cuidado de la 
casa común.

• Promotora  defensora de la vida.

3.5 Desafíos/ Orientaciones para la acción

1. Impulsar procesos de formación y capacitación (liderazgos), con las 
poblaciones para la gobernanza y gestión territorial integral en el 
marco del cuidado de la casa común. (Tener en cuenta que la for-
mulación de los verbos refleje la inclusión. Procesos de formación 
desde los PO hacia la Red, rescatando las sabidurías)

2. Animar procesos de sensibilización y concientización de la proble-
mática del Gran Chaco y el Acuífero Guaraní a nivel local, departa-
mental, nacional e internacional. (Prioridad)

3. Trabajar en procesos de defensa de los derechos humanos con én-
fasis en los derechos ambientales del Gran Chaco y el Acuífero Gua-
raní.

4. Constituirse como sujeto eclesial con incidencia y con vínculo con 
las iglesias locales y con la Iglesia Universal y otras redes territoriales.

5. Presentar propuestas alternativas al modelo neoliberal que generen 
la participación de nuevos actores y aglutinen distintas percepcio-
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nes. Promover /difundir la Economía de Francisco. (El desafío es po-
der construirnos como modelo alternativo).

6. Abordar la complejidad de la realidad de manera multidisciplinaria.

7. Socializar y consolidar experiencias exitosas sobre modelos de de-
sarrollo alternativos basados en economía circular, amigables con el 
cuidado de la casa común. Revitalizar las sabidurías locales y de los 
pueblos. (En relación a la sociedad occidental recuperar)

8. Asegurar las estrategias de comunicación, que inciden e involucren 
a los actores.

9. Abordar los temas de Agua-Tierra –Territorio-Biodiversidad en sus 
múltiples facetas y problemáticas, como temáticas estratégicas de 
la Red en los territorios.

10. Generar alianzas que provoquen impacto e incidencia en políticas 
públicas.

11. Favorecer el diálogo entre los actores de ambos territorios, como al 
interior tanto del Gran Chaco como del Acuífero Guaraní.

12. Proponer acciones puntuales, concretas y visibles en los territorios 
que generen una dinámica en la Red, que la empujen hacia adelante 
y que potencien su incidencia. 

3.6 Conferencia de Prensa 
 

La conferencia de prensa estuvo encabezada por monseñor Ángel Macín, 
coordinador electo de la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní. 
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Los primeros pasos en la formación de la red partieron con la encíclica 
Laudato Sí, lo que dio paso a los encuentros para conversar en el marco de 
nuestro territorio, sobre todo el poder concretar las iniciativas del cuidado 
de la casa común y la ecología integral propuestas de ese documento del 
Papa Francisco.

Luego participó del signo de la Amazonía, donde se encontró con monse-
ñor Edmundo Valenzuela Arzobispo Emérito de Asunción y con Mauricio 
López que actualmente está en diferentes funciones en el CELAM para el 
desarrollo humano integral, y comenzó a generarse la idea de encontrar-
nos en esta amplia, región que abarca el gran Chaco y Acuífero Guaraní. 

“Comenzamos a principios de julio de 2020, en plena pandemia, los pri-
meros encuentros fueron virtuales con gente de diferentes instituciones, 
invitados, a partir de el conocimiento personal y fuimos poco a poco ha-
ciendo un camino para definir y para decidir caminar y trabajar juntos en 
esto. Llegamos de esta manera aquí a Asunción, al corazón del Gran Cha-
co y el Acuífero Guaraní, que son como dos pulmones que respiran un 
mismo espíritu, para iniciar para darle nacimiento, para lanzar esta red 
siguiendo las palabras de Jesús, y lo hicimos a partir de un encuentro aquí 
en la ciudad de Luque, en la cercanías de Asunción, estamos concluyendo 
este encuentro”, comenta. 

Afirma que en el nombre de la Red está contenida la identidad y la misión 
de la red “es decir, queremos vivir el sinodalidad, vivir la comunión para 
hacer una iglesia en salida y para llegar a las diferentes periferias sin susti-
tuir, ni reemplazar tampoco superponernos con otras instancias eclesiales. 
Queremos al contrario favorecer las organizaciones locales, las estructuras 
locales y generar un espacio de comunión de discernimiento y de amplifi-
cación de la voz de los territorios”.

“También en nuestra identidad, esta dimensión que es eclesial, somos una 
red inspirada en Laudato Sí, en el pensamiento del Papa Francisco y en la 
más genuina tradición de Doctrina Social de la Iglesia que, quiere vivir en 
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comunión con la Iglesia y quiere generar también esta comunión, este in-
tercambio, esta reciprocidad entre las diferentes organizaciones y también 
traspasando las fronteras entre las Iglesias de los países que componen la 
Red que está asentada en esta región”, complementó. 

Finalmente, sostiene que la territorialidad de la Red está expresada por 
las palabras Gran Chaco y Acuífero Guaraní, dos regiones que tienen mu-
chas semejanzas pero que tienen también sus diferencias, creemos que las 
diferencias son una oportunidad también la semejanzas, para que poda-
mos caminar juntos, esto significa que es una red territorial y entonces, el 
desafío es poder servir al territorio, es poder profundizar nuestro conoci-
miento del territorio, hacer alianzas estratégicas con todas las realidades 
eclesiales que se encuentran en los territorios y también con otros grupos, 
instituciones, que no pertenecen explícitamente a la Iglesia Católica, pero 
que tienen este objetivo de el cuidado de la casa común.

“Por eso es una red especial ecuménica abierta y que quiere conectarse 
y quiere partir una y otra vez desde el territorio. Hemos vivido días muy 
intensos donde se pudo hacer un primer diagnóstico de la realidad, y tam-
bién plantear numerosos desafíos respecto a nuestra identidad, a nuestra 
misión, a nuestra finalidad y en cuanto al estilo con que queremos llevar 
adelante este recorrido, esta calidad”, concluye. 

A su momento, monseñor Padre Pedro Jubinville, obispo de San Pedro, 
expresó que acudió como un invitado y como representante también del 
país anfitrión del encuentro de lanzamiento de Red. “Justamente yo vivo 
en medio de los dos biomas como para celebrar su nacimiento estoy, y 
por eso estamos muy agradecidos, muy felices de haber recibido con bra-
zos abiertos a los delegados y delegadas de Bolivia, Uruguay, Argentina 
y estuvo con nosotros, aunque sin estar presente Brasil, porque comparti-
mos  con ellos esa marca de territorio, más especialmente los biomas del 
Acuífero Guaraní. Es como si la tierra misma nos invita a una comunión 
que traspasa las fronteras y hay muchísimas situaciones que piden una 
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atención global más amplia que las fronteras nacionales, la contaminación 
del agua, el acceso al agua, la tierra. Hemos hablado de todos esos temas 
abundantemente y la postura  de la Red es de visibilizar las experiencias 
donde logra salir de algunos esquemas y sobre todo también que se in-
cida para poder adoptar políticas públicas más sostenibles, que cuiden y 
protegen a los biomas. De esto hemos hablado estos días”, reflexionó.  

Miguel Cruz, el Secretario General de la Red, comentó que nació en Méxi-
co “pero con un corazón guaraní y con un corazón chaqueño, empezamos 
este caminar hacia un tiempo, como mencionó el señor Ángel y ante una 
urgencia y una necesidad de acompañar a los pueblos originarios, a los 
pueblos amigos y a toda la diversidad de pueblos”. 

Agrega que el propósito es escuchar los clamores de las personas que 
viven en esos territorios y “poder acompañar en su caminar, hacer frente 
a las distintas problemáticas que presenta hoy el tema de la ecología inte-
gral en el mundo”.

“Queremos sumarnos al proyecto del Papa Francisco, a nivel universal, 
como Iglesia que nos llama a hacer conciencia respecto al tema de Eco-
logía integral y que nos llama a construir una Iglesia, que ve la periferia 
como centro del software. 

Queremos compartir hoy y decirle al mundo que hoy la Red Eclesial del 
Gran Chaco y Acuífero Guaraní está presente y que hoy empezamos un 
caminar de la vida comunitaria, de todos los que somos parte de esta red, 
y que queremos seguir caminando acompañados, sinodalmente constru-
yendo, un espacio que tenga voz y que sea escuchada”, finalizó.

Por su parte, Rosita Sidasmed, hermana de la Misericordia de las Américas 
e integrante de la delegación de Argentina, destacó que esta red crea es-
pacios para responder a los llamados que sentimos en nuestros territorios.

“Tanto en Argentina como en los demás países sufrimos la devastación 
sobre los territorios, sobre todo en lo que tiene que ver con la expansión 
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de la frontera agrícola, minería a cielo abierto y así la tala desmesurada de 
los bosques, y tantas otras situaciones que compartimos en el territorio”, 
manifestó.  

“Por tanto celebramos que hoy no tenemos fronteras limítrofes políticas, 
hoy nuestro lugar y punto de convocación es el Gran Chaco y el Acuífero 
Guaraní para poder responder, como decía Miguel, a este llamado de pro-
fundizar y tener acciones concretas en relación a la ecología integral es de-
cir, escuchar el clamor de los pueblos tanto urbanos, campesinos, afro y de 
tantos que habitamos nuestras tierras en esta parte del continente y que 
deseamos poder vivir de una manera digna en donde nuestros derechos 
no sean atropellados por intereses económicos, capitalistas y asumimos la 
invitación que el Papa Francisco nos ha dado en relación a una economía 
solidaria, llamada en nuestros ambientes Economía de Francisco y es una 
invitación para que también todos y todas aquellos que deseen profun-
dizar puedan interiorizarse y darse cuenta que otro mundo es posible, de 
otra manera de ser sustentable es posible, no hay un solo camino y en eso 
estamos invitados e invitadas a escuchar la sabiduría de nuestros pueblos 
que nos indican el camino.

Hoy en tiempo de Adviento celebramos esta nueva gestación y este nuevo 
nacimiento para ser escuchados, para escuchar, para dialogar, para cons-
truir alianzas, para salir y sepa todo el mundo que aquí en este pedacito 
del territorio en  Paraguay, acaba de nacer un nuevo sujeto Eclesial, la red 
del Gran Chaco y Acuífero Guaraní. Y Por eso celebramos y agradece-
mos”, manifestó. 

Seguidamente tomó la palabra Paulina Cuevas Cruz, representante de Bo-
livia. “Hemos visto como nuestras aguas ya están contaminadas, ya están 
las heridas hechas y de que realmente nosotros en estos espacios, en es-
tos tres días que hemos estado como delegación de Bolivia y como pue-
blo guaraní, especialmente en una parte del cuerpo y el territorio que real-
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mente vivimos y estamos creo nosotros a ser llamados y poder llevar este 
mensaje a nuestros hermanos y especialmente a los hermanos de Bolivia”.

Entre otras cosas, comentó que durante el encuentro de lanzamiento se 
acordó “trabajar coordinadamente de la mano a este nuevo nacimiento 
de la red y nosotros poder estar dentro de la red, también como pueblos 
indígenas, desde nuestro entorno, desde nuestros hogares, vamos a estar 
acompañando y también ser parte de las necesidades que existen dentro 
del territorio donde vivimos”.

Argumenta que es ser parte de la red es “poder contar nuestra trayecto-
ria, nuestra cultura nuestra identidad, para poder ser parte y ser partici-
pativo a nuestra juventud, de dejar una vida digna, una vida quizás desde 
el nacimiento va a servir para el futuro del día de mañana, para nuestros 
hermanos, para nuestros hermanos y por el futuro que se nos viene por 
detrás de nosotros por nuestros niños y por nuestras niñas que realmente 
se necesita seguir trabajando, se necesita seguir incorporando, que nues-
tra niñez, nuestra juventud del Pueblo Guaraní en especial de Bolivia, es-
tén conscientes de las situaciones que venimos viviendo en esta situación 
que es la Madre Tierra y como es la casa común, de poder cuidarlo ambas 
partes, tanto los diferentes países que estamos y poder también dejar un 
legado para nuestros hijos, para que las enseñanzas que nos han dado, 
para que ellas también puedan ser parte en este en conocimiento, en el 
fortalecimiento que nos han dado hasta en el día de hoy”.

El representante de la delegación de Paraguay, José Espíritu Ibarra, miem-
bro del Movimiento Católico Pax Romana de Paraguay; dijo que la red 
“fue participando de las discusiones a nivel regional con los demás dele-
gados de los países y fuimos identificando problemáticas muy comunes, 
por eso la necesidad de enfocarnos en los territorios del Gran Chaco y 
Acuífero Guaraní, estos territorios donde vive gente con problemáticas y 
realidades muy difíciles, estos territorios sufren que cada vez más de ma-
nera angustiante, sobre en Gran Chaco la deforestación, la la violencia de 
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sus miembros en sus territorios, la violencia en cuanto no se les consideran 
sujetos de sus propios territorios, no se les tiene en consideración como 
sujetos de esos territorios, sus derechos fundamentales no son conside-
rados, son violentados, la misma realidad en la oriental, es dos territorios 
claman justicia, hay un clamor de esta realidad que nos exige dar respues-
tas. Esta problemática en Paraguay con esta situación de degradación, de 
distribución socioambiental nos posibilitó encontrarnos y compartir estas 
realidades con los demás delegados que vienen de otros países”. 

Sobre el encuentro de lanzamiento, informó que durante los tres días “ana-
lizamos la realidad y compartimos diagnósticos, primeras aproximaciones, 
reflexionamos, insistimos en compartir esta realidad que conocemos, pero 
también vivir con los agentes del territorio, por eso es que hay delegados 
indígenas de la región oriental y occidental. Son ellos los que traen más 
de manera vivencial esta realidad angustiante y nosotros como red que-
remos tener una actitud de escucha, pero una actitud de escucha que nos 
llevan al compromiso, a acciones que fuimos identificando acá, que nos 
posibilita actuar conjuntamente como Red del Gran Chaco y del Acuífero 
Guaraní. Las fronteras no nos limitan, al contrario las fronteras nos unen y 
en esa realidad identificamos muchas realidades comunes y muchos pro-
blemas comunes”. 

Refiere además que la red surge para cuidar la casa común como dice el 
Papa Francisco, con gente y territorio que recoja esta realidad. “Estamos 
atentos también hacia los problemas que queremos resolver, queremos 
dar respuestas. Sí somos conscientes que este es un lanzamiento y en 
este lanzamiento estamos convocando a más personas, organizaciones 
que quieran sumarse para seguir caminando juntos en este lanzamiento 
de la Red. Ojalá podamos seguir construyendo procesos sociales que po-
sibiliten una calidad de vida, un mejor buen vivir para la gente de los te-
rritorios, que las autoridades, la organizaciones, la sociedad civil del Gran 
Chaco y Acuífero Guaraní sienta este clamor, este dolor como propio de 
una realidad que exige más que nada urgencia, acciones y prioridades. 
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Este lanzamiento de la red es esperanzador, es testimonial, profético por-
que tenemos que transitar juntos, esperamos que hoy más que una idea, 
un sueño que nos mueve, nos lleve a clarificar las acciones y que demos 
pasos precisos, oportunos que tenemos que ir dando en los territorios con 
las comunidades que sufren, que no son consideradas, que son excluidas 
y que son permanentemente violentadas en sus derechos”, puntualizó. 

Herbert Villareal, quien participó en carácter de invitado representando a 
Uruguay, sostuvo que durante es fundamental “repensarnos sobre todo, 
no sobre en la palabra de los conceptos, sino en la práctica, el comprome-
ternos desde un lugar en el cual nos reconozcamos como parte de la cor-
poralidad del territorio, la corporalidad de los pueblos de reconocimiento 
de que hay personas, hay colectivos que no son aceptados en nuestra 
sociedades y que fundamentalmente poder justamente apropiarnos de 
este proceso, esto que se escuchaba diversidad de voces, los pueblos 
originarios nos muestran que es un fluir y no hay estos límites que muchas 
veces las estructuras políticas nacionales han construido y que reclaman 
entonces de mirarnos como personas, como colectivos, como pueblos 
desde el lugar del territorio de la naturaleza, es decir de pensar en esto 
que el Papa Francisco nos convoca a esta mirada de la ecología social que 
tiene estas dos caras, es decir que la armonía de la naturaleza y de la so-
ciedad reclaman de reconocer las formas en las que se está explotando la 
naturaleza, se está marginando incluyendo a la sociedad y por tanto en la 
medida que nos abrimos una mirada distinta comenzamos también a tran-
sitar la esperanza de constituir otra práctica, otra manera de construirnos 
como sociedad, de construirnos como cultura, de construirnos también 
con fe cristiana, que inspira esta concepción de que o nos asumimos en la 
casa común como parte de un mismo barco o quedamos de alguna ma-
nera todos fuera de ese proceso y por tanto nos debemos hacer eco de lo 
que les reclama e interpela reconocer que la naturaleza, de la que somos 
parte, nos reclama reconciliamos con nosotros mismos, nos reclama re-
conciliarnos con los pueblos, nos reclama construir procesos donde no sea 
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la mayoría de las voces lo que genera la idea de que hay imposibilidades 
de un mundo distinto, sino justamente la mayoría de las voces que nos 
están diciendo es que si compartimos, participamos, nos hacemos cargo 
del espacio en que nos movemos, vamos a construir de alguna manera 
una mirada nueva que inspire una sociedad donde lo justo, la naturaleza, 
la convivencia nos hagan crear una mirada y el rescate lo que de alguna 
manera se ha ido perdiendo, pero que a la vez reclaman nuestras genera-
ciones, las distintas acciones”. 

Argumentó que “es clave que los pueblos indígenas nos están dando una 
mirada, las mujeres y los jóvenes, los pueblos campesinos, los pueblos 
que trabajan y en función de la comisión comunitaria está impactando 
en estas miradas depredadoras, explotadoras que terminan impidiendo la 
capacidad de una convivencia. Lo que el Papa Francisco nos ha interpela-
do a todas y a todos en lo religioso como en lo secular, por tanto la idea 
es ir a validar de asamblea, la idea de eclesialidad para pensar en el Gran 
Chaco y el Acuífero Guaraní, supone justamente perfeccionar los asuntos 
por temas. Agradecemos a los hermanos paraguayos, a las hermanas pa-
raguayas y a todos de la región la convocatoria”.

El coordinador de la Red, monseñor Macín mencionó que estuvo presente 
un representante de Cáritas Latinoamericana acompañando este proceso. 
“Vinieron también dos delegados del Dicasterio para el Desarrollo Hu-
mano e Integral del Departamento de Escucha y Diálogo, por supuesto 
el CELAM en la figura, en la persona de nuestro Secretarios Ejecutivo, 
Miguel Cruz, y otros invitados que aceptaron acompañar con mucho gus-
to esta red, como SIGNIS, MISEREOR, la Fundación Porticus, poniendo 
también aportes para llevar a cabo esta iniciativa y algunas personas que 
individualmente han colaborado también con su saber científico, con sus 
aportes”. 

También destacó el mensaje del Cardenal Czerny, “un mensaje que es 
inspirador para la continuidad de la red”.
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Durante la conferencia, los periodistas consultaron lo siguiente: ¿Cada 
país, cada región debe elaborar proyectos con su autoridades, solo desde 
los poderes legislativos se puede hacer frente a esta problemática?.

Sobre la cuestión, monseñor Ángel Macín respondió que una de las su-
gerencias fue establecer vínculos con las legislaturas de los distintos go-
biernos y de los diferentes niveles, “porque las leyes que nos regulan son 
fundamentales para poder dar ciertos pasos en lo que se refiere al cuida-
do del ambiente, al cuidado del agua y el reconocimiento de los pueblos 
originarios y de sus territorios, pero no es el único espacio político en el 
que nos corresponde incidir, también hay otros espacios a nivel ejecutivo, 
a nivel judicial, donde también queremos tener presencia”. 

 

3.7 Mensaje de cierre del Arzobispo de la  
Santísima Asunción, Cardenal Adalberto Martínez Flores, 
presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya,  
durante la misa de Caacupé 

ENVIADOS PARA EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 

Hermanas y hermanos en Cristo: 

Bienvenidos a la casa de Tupasÿ (la Madre de Dios), la Virgen de los Mila-
gros de Caacupé, centro espiritual del pueblo paraguayo. En el himno de 
la Virgen cantamos: es tu pueblo, Virgen Pura, y te da su amor y fe. Dale 
tú paz y ventura en tu edén de Caacupé.

Qué mejor lugar para concluir el encuentro en que ha sido lanzada oficial-
mente la Red del Gran Chaco y del Acuífero Guaraní, que es una iniciativa 



RED ECLESIAL GRAN CHACO Y ACUÍFERO GUARANÍ

133

de la Iglesia para el cuidado de la Casa Común en esta región del Cono 
Sur de las Américas. 

La peregrinación a la casa de la Madre de Dios para depositar a sus pies 
este proyecto muy necesario para la vida digna y plena de nuestros pue-
blos, con todo lo trabajado durante estos días en Emaús, es una linda 
oportunidad para ver, apreciar y contemplar la belleza del edén de Caacu-
pé. Los paisajes de todo el Departamento de la Cordillera nos hablan de 
las maravillas de la creación de Dios.

Entre otras redes ya constituidas, esta Red del Gran Chaco y el Acuífero 
Guaraní es una respuesta al llamado del Papa Francisco a escuchar el cla-
mor de los pobres para cuidar de la fuente de la vida, que es el agua, y de 
la riqueza de la flora, de la fauna, del ecosistema y de los diversos pueblos 
y comunidades que habitan en esta región de América Latina.

La Iglesia conmemora hoy la fiesta de san Andrés, Apóstol. Según los 
Evangelios, Andrés fue uno de los 12 apóstoles que seguían a Jesús. Her-
mano de Simón, llamado Pedro, e hijo del pescador Jonás. Fue discípulo 
de San Juan Bautista.

La liturgia nos invita a meditar hoy sobre el llamado a ser discípulos misio-
neros, tal como lo fue Andrés, que dejó todo y fue el primero en seguir a 
Jesús y llevó a su hermano Pedro junto al Señor. Dejaron sus redes de pes-
cadores, para construir la gran red de redes, que es la Iglesia, predicando 
la buena nueva e invitando a los pueblos a invocar el nombre del Señor, 
camino de salvación.

Pero, como dice el Apóstol Pablo: “¿cómo van a invocar al Señor, si no 
creen en él? ¿Y cómo van a creer en él, si no han oído hablar de él? ¿Y 
cómo van a oír hablar de él, si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo 
va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escri-
tura: ¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae 
buenas noticias!”
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Jesús, el Señor, es el Mensajero de la Paz que sigue caminando por la ori-
lla del mar de nuestras vidas y sigue llamándonos hoy a ser “pescadores 
de hombres”, a llevar buenas noticias. ¡Qué buena noticia es constituirnos 
en red para trabajar a favor de la vida plena de nuestros pueblos!

Los destinatarios privilegiados de las buenas noticias son los pobres. “En-
tre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y 
devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto… Olvidamos que no-
sotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por 
los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos 
vivifica y restaura.” (Laudato Si, 2). 

La cuestión del agua es central en la preocupación del Magisterio de Fran-
cisco y que desarrolla en profundidad en su carta encíclica Laudato Si. El 
Santo Padre advierte: “Una mayor escasez de agua provocará el aumento 
del costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su 
uso. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una esca-
sez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia. 
Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas, 
pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas 
mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de 
este siglo.” (Laudato Si, 31).

La hermana tierra clama y reclama otro rumbo. Estamos llamados a ser ins-
trumentos del Padre para que nuestro planeta sea lo que él soñó al crearlo 
y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. Para enfrentar esta 
crisis hace falta construir liderazgos que marquen el camino (Cfr. Laudato 
Si, 53).

Ponemos nuestra esperanza en el liderazgo que pueda ejercer la Red del 
Gran Chaco y el Acuífero Guaraní para incidir en normativas y políticas 
públicas que incluyan límites infranqueables y aseguren la protección de 
los ecosistemas frente a los intereses de sectores y grupos de poder eco-
nómico.
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Esos intereses, en muchas ocasiones, solo contemplan el lucro, sin pen-
sar en las consecuencias y efectos destructivos que sus emprendimientos 
económicos tienen en lo social, en lo ambiental, en la desaparición de la 
biodiversidad, en la pérdida de territorio y el impacto negativo en el es-
pacio sociocultural y en la vida misma de tantos pueblos originarios. Esto 
podría estar dándose en el caso del Gran Chaco por el avance del modelo 
extractivo de producción en esta región, afectando el débil equilibrio en 
el ecosistema.

Vemos en esta Red una oportunidad para tejer alianzas con otros actores 
de la sociedad civil y así adquirir la fuerza que se necesita para impulsar 
las acciones que favorezcan las condiciones para el desarrollo sostenible 
de nuestros pueblos.

Una red se caracteriza porque no tiene un centro, sino que todos sus no-
dos cumplen una función insustituible y contribuyen al conjunto para cum-
plir su objetivo que, en este caso, es envolver y proteger la vida, que se 
sostiene por el agua, el aire, la tierra, la biodiversidad, la vida y las culturas 
de las poblaciones que habitan esos territorios, con sus efectos positivos 
para el país, para la región y para el planeta.

Así también, trabajar en red, con la participación activa de diversos sec-
tores y actores sociales, económicos, políticos, científicos y de las propias 
comunidades afectadas, responde a la propuesta de una Iglesia sinodal, 
misionera y samaritana. 

Así como san Andrés y los demás apóstoles, hemos sido llamados por el 
Señor para anunciar el Reino de Dios y su Justicia en este ámbito especí-
fico del cuidado de la Casa Común. 

Esta es una misión impostergable y que requiere una profunda conversión 
ecológica, como dice el Papa, en nuestros estilos de vida, en los modos 
de producir y de consumir. Esta red, junto a las otras redes, son los instru-
mentos del Padre para anunciar, predicar, invitar y acompañar esa necesa-
ria conversión ecológica. Usando las Palabras del Apóstol Pablo, podemos 
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decir: “¿Cómo habrá conversión, si no hay conciencia del clamor y el dolor 
que sufre la hermana tierra? ¿Y cómo van a tomar conciencia de este pedi-
do de socorro para una acción urgente que requiere nuestra Casa Común, 
si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anun-
cien, si no son enviados?

Ustedes, miembros de la Red del Gran Chaco y del Acuífero Guaraní han 
sido llamados por el Señor y son sus enviados para ser los discípulos mi-
sioneros para el Cuidado de la Casa Común. 

Ponemos estas intenciones a los pies de la Madre de Dios y le pedimos 
que, por su intercesión, y junto a ella, como en el Cenáculo, recibamos la 
guía y los dones del Espíritu Santo para el fiel cumplimiento de la misión 
que les ha sido encomendada. 

Así sea. 

Caacupé, 30 de noviembre de 2022, fiesta de San Andrés, Apóstol.
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Sistematización del  
Diagnóstico de Paraguay 
Sistematizadores: Luis Andrés Villanueva, José Ibarra  e Isabel Gómez 

Organizaciones y personas que  participaron:

• Proyecto Tembiaporã Guarani Joaju Rekopave (Pastoral Indígena)

• Miembros de MPC (Movimiento de Profesionales Católicos)

• Pastoral Social Diocesana de Benjamín Aceval

• Miembros de Alter Vida 

• PIDES (Pastoral Misionera Espíritu Santo)

• ADEIPY (Asociación de Educadores Indígenas del Paraguay)

De los 17 departamentos que posee el Paraguay se recabaron datos 
de 6 departamentos: 

• Caaguazú

• Caazapá

• Canindeyú

• Presidente Hayes

• Alto Paraguay

• Boquerón
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Se conformó el Grupo de la Red Paraguay el 10 de enero del 2022, impul-
sado por algunas personas que ya venían interactuando con la Red conti-
nental, los objetivos que se propusieron fueron:

• Socializar con referentes eclesiales laicales y organizaciones nacio-
nales sobre el Sínodo Gran Chaco Sudamericano y Acuífero Guaraní 
– Paraguay.

•  Escuchar a los diferentes referentes locales sobre posibles activida-
des nacionales y locales sobre el Sínodo Gran Chaco Sudamericano 
y Acuífero Guaraní – Paraguay.

•  Elaborar un Plan de Acción en base a las propuestas presentadas por 
los Referentes locales.

•  Se creó el grupo en la red Social WhatsApp

•  Reuniones de formación, capacitación, encuentros con conocedores 
del tema del Acuífero y Gran Chaco

•  Conformación de la Secretaría de la Red con la designación de un 
secretario titular y dos secretarios adjuntos.

•  Reuniones periódicas de la Secretaría Paraguay para la ejecución de 
actividades a partir de un Plan de Acción y para la preparación del 
evento de lanzamiento de la REGCHAG en Paraguay.

•  Luego se consolidó el grupo con la invitación a otros miembros e 
instituciones para conformar la Red Paraguay.

• Varias reuniones de manera presencial o híbrida a nivel general y lo-
cal con el fin de poder ver la manera de ir entrando en el tema a nivel 
país.

•  Revisión bibliográfica y de elaboración de matrices para la recopila-
ción, procesamiento y análisis de la información.
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•  Sensibilización del tema a personas e instituciones, entre ellas se cita 
a la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (CONAPI), Asocia-
ción de Educadores Indígenas del Paraguay (ADEIPY), Pastoral Social 
del Paraguay, al Obispo encargado de la Pastoral Social Nacional y al 
Obispo San Pedro del Ycuamandyju encargado de la Sinodalidad a 
nivel Paraguay 

•  Reunión con el Cardenal Adalberto Martínez sobre el proceso llevado 
a cabo por la REGCHAG Paraguay. 

•  Trabajo de campo que consistió en la aplicación de la encuesta a ni-
vel nacional a las personas e instituciones miembros de la Red. 

• Recopilación de los resultados de las encuestas.

•  Redacción del informe.

•  Socialización del Informe.

•  Redacción final del informe por parte de la Secretaría de la Red Para-
guay.

Ejes temáticos trabajados y sistematizados  
en relación al documento de la Amazonia
Bloque 1º:  “Territorio, Agua y Biodiversidad”

SUEÑO SOCIAL (8-27): “Sueño con un GCh y AG que luche por los dere-
chos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde 
su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida.”

SUEÑO ECOLÓGICO (41-60): Sueño con GCh y AG que custodie celosa-
mente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbor-
dante que llena sus ríos y sus selvas
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Bloque 2°:  “Población e Identidad”

SUEÑO CULTURAL (28-40): “Sueño con GCh y AG que preserve esa 
riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la be-
lleza humana”

Bloque 3°:  “Vida Eclesial”

SUEÑO ECLESIAL (61-110): Sueño con comunidades cristianas capaces 
de entregarse y de encarnarse en el GCh y AG hasta el punto de regalar a 
la Iglesia nuevos rostros con rasgos territoriales.

Se utilizó el método mixto (cuantitativo – cualitativo) con una muestra pro-
babilística e intencional, pues se tomaron pocos protagonistas de cada 
una de las regiones de tal manera a tener unos datos generales sobre el 
mismo.

EJE 1:  “Territorio, Agua y Biodiversidad” 

¿Qué favorece y qué no favorece al cuidado del medio ambiente?

Favorece:

• El cuidado de los recursos naturales (CASA COMÚN).

• La producción agroecológica de alimentos, la siembra de árboles na-
tivos, el cuidado de los ríos y la organización comunitaria para defen-
der el ambiente.

• Todas las acciones que emprenden en pos de la defensa de sus tierras 
y territorios, favorece la cohesión, armonía, identidad como pueblo 
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de las familias indígenas, seguridad y soberanía alimentarias dentro 
de la autogestión y autodeterminación en su desarrollo socioeconó-
mico cultural como pueblos originarios.

• Favorece tener conciencia sana, valorar y amar, cuidar la vida y la 
creación.

No favorece:

• La corrupción imperante en el Estado Paraguayo y en la sociedad, 
no hay sanciones ejemplares a los destructores del medio ambiente. 
Sistema judicial inoperante y cómplice de la destrucción de la natu-
raleza.

• No se usan bien los recursos.

• Que se piense que a los demás no les favorece.

• El querer solo el dinero.

• La tala y quema de bosques y campos, la contaminación de los cur-
sos de agua.

• No favorece la destrucción, la contaminación que lleva a la muerte.

EJE 2: “Población e Identidad”

Se realizaron dos preguntas en relación a los conflictos que existen hoy en 
el territorio y quiénes son los principales destructores de su territorio: 

• Uno de los conflictos sería la tenencia de tierra que poseen y la gran 
cantidad poblacional, una de las amenazas y destructores es el avan-
ce de la sojacisacion (cultivos extensivos).

• Las comunidades indígenas han perdido mucho de su territorio ori-
ginal y deben seguir luchando y protegiendo sus tierras actuales. El 
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modelo de producción agropecuaria insostenible y dominante que 
no valora la naturaleza y la dignidad humana, en especial de los más 
débiles. Se deforesta sin un conocimiento adecuado de la naturaleza 
del Chaco, se fragmenta el territorio, degradando grandes superfi-
cies, dejando meros eucaliptos sin áreas de conservación extensas 
y sin conectividad, sin importar la biodiversidad y la cultura de los 
pueblos originarios.

• Se debe mencionar la falta de independencia del Poder Judicial y la 
prevalencia del prebendarismo, clientelismo y nepotismo en el Esta-
do que poco contribuyen con la vigencia de la justicia. Asimismo, el 
débil desarrollo en la población paraguaya de la cultura de la ética, 
de la paz y de la tolerancia y un deficiente sistema educativo que de-
sarrolle la capacidad crítica y pensante de los educandos.

• Extracción ilegal de maderas, gente que vende madera.

• Conflictos con las estancias, ya sea por provocar incendios y culpar 
a los miembros de la comunidad, por cerrar el camino de acceso a 
la comunidad. En las comunidades también se encuentran caudillos 
políticos quienes son responsables de malentendidos menores.

• El avance de la frontera agrícola del agro negocio, las compañías hi-
drocarburíferas, los comercios ilegales de cigarrillos, carbón y la falta 
de aplicación y observancia de las leyes y normativas que les asisten 
como pueblos indígenas violentando todos sus derechos.

• El acaparamiento de las tierras de algunos y el despojo de muchos 
indígenas y campesinos. Los destructores son los terratenientes que 
deforestan masivamente y con los millones de litros de agro tóxicos 
contaminando el aire, agua y tierra.

• En el departamento de Alto Paraná hay muchos conflictos de tierra, 
muchas disputas entre colonos, campesinos e indígenas.
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EJE 3: “Vida Eclesial”

Otra pregunta dentro del eje Vida Eclesial: ¿En qué temas está más activa 
la presencia de la Iglesia?

Las respuestas dadas:

• Fortalecimiento cultural y organizacional.

• Acompañamiento a familias.

• Asistencia Social.

• Acción de Promoción Humana.

• Asistencia social y comunitaria.

• Acompañamiento a conflictos zonales/ territoriales.

•  Cuidado del ambiente.

EJE 4:  “Comunicación  y Prensa”

¿Qué les podría ayudar a comunicar mejor su realidad en los medios de 
información?  

• Las redes sociales.

• Formar voceros comunitarios para comunicar su realidad con veraci-
dad y credibilidad.

• Capacitación, contacto.

• Materiales de fácil distribución en medios de información y redes so-
ciales que den cuenta de su realidad cotidiana.
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• Tener una cobertura de señal digital permanente, porque las hostili-
dades no cesan.

• Tener medios y personas con formación.

• Creo que sería la adquisición de herramientas para mejorar la comu-
nicación a través del internet, podrían ser celulares, computadoras, 
tabletas y otros.

Matriz de sistematización de las respuestas
Bloque 1º:  “Territorio, Agua y Biodiversidad”

SUEÑO SOCIAL (8-27): “Sueño con un GCh y AG que luche por los dere-
chos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde 
su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida.”

FACILITADORES OBSTÁCULOS

Montes y animales silvestres Deforestación desmedida

Ríos naturales que contengan  
peces

Sequía y contaminación de los ríos

Territorio ancestral de los pueblos 
indígenas

Usufructuado hoy por petroleros, 
ganaderos, carboneros

Árboles propios de las regiones Deforestación indiscriminada

Aire puro que viene de la  
naturaleza

Agro negocios que han  
contaminado todo
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Matriz de sistematización de las respuestas
Bloque 1º:  “Territorio, Agua y Biodiversidad”

SUEÑO SOCIAL (8-27): “Sueño con un GCh y AG que luche por los dere-
chos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde 
su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida.”

 

FACILITADORES OBSTÁCULOS

Ríos naturales que circulan sin  
obstáculos

Fueron desviados y secados 

Saberes Ancestrales La cultura dominante los absorbe

Ecosistemas propios de la región Su destrucción masiva

El cuidado del medio ambiente  
por los pueblos indígenas

Interés de lucro y dinero fácil

Los “abuelos” indígenas como  
transmisores del conocimiento  
sobre la naturaleza

Son poco escuchados

Árboles que solo existen en  
ciertas zonas

Se destruyen sin ningún tipo de 
control

Acuífero Guaraní Deforestación de la región

Lluvias abundantes El clima ha cambiado sobremanera

Biomas del Gran Chaco Explotación indiscriminada

Bosques subtropicales Van desapareciendo



M E M O R I A

148

Bloque 2°:  “Población e Identidad”

SUEÑO CULTURAL (28-40): “Sueño con GCh y AG que preserve esa 
riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la be-
lleza humana”.

FACILITADORES OBSTÁCULOS

Pueblos autóctonos de las regiones Sus territorios son invadidos

Población sin enfermedades  
“importadas”

Enfermedades que se “instalaron” 
entre los pueblos indígenas

Poblaciones indígenas propias  
del lugar

Cultura que los absorbe y los  
“paraguayiza”

Lenguas propias de los pueblos Lenguas en peligros serios de  
desaparición

Bloque 3º:  “Vida Eclesial”

SUEÑO ECLESIAL (61-110): Sueño con comunidades cristianas capaces 
de entregarse y de encarnarse en el GCh y AG hasta el punto de regalar a 
la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos.
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FACILITADORES OBSTÁCULOS

Iglesia que acompaña en las luchas Pocos laicos y consagrados fieles a la 
misión asumida

Inculturación de la Liturgia No son aceptados en muchos lugares

Surgimiento de comunidades cris-
tianas

Amenazadas por no tener un acom-
pañamiento cercano

Pastoral Social Diocesana Deben trabajar en todas las diócesis

Presencia de misioneros/as indige-
nistas

Son cada vez menos

Asistencia Social de la iglesias No se vislumbra siempre

Contención por parte de la comuni-
dades cristianas

Necesidad de un mayor acompaña-
miento

Institutos religiosos que marcan su 
presencia

Muchos de ellos se van retirando por 
falta de miembros activos en edad de 
acompañar las grandes tareas

 



M E M O R I A

150

Sistematización del  
Diagnóstico de Bolivia 
Sistematizadores: Lic. Verónica Sánchez Barrera y Lic. Lucio Libertad Gon-
zales

Resultados obtenidos:

Gran Chaco y áreas de recarga del Acuífero Guaraní, estado de situación 
actual de ambos territorios en torno a cuatro ejes: 

• Tierra-Territorio, 

• Identidad,

•  Vida Eclesial y 

• Comunicación, 

Tierra y Territorio-Agua
La tierra y el territorio en tiempos pasados.

“Ahora cambió mucho a lo que era antes, en tema de produc-
ción, se producía más, se aprovechaba. El cambio climático 
afectó en gran parte. Ahora se produce menos” (en25).

“No teníamos tierras propias, no producíamos. Se aprovecha-
ban de nuestra mano de obra. Ahora tenemos tierras propias, 
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parcelas con diferentes producciones, animalitos de diferentes 
especies para la producción” (en37).

Contaminación: Empresas petroleras y explotación minera

“… exploraciones petroleras (agua contaminada y salitrosa)” 
(en56)

“Ahora si se ve la carencia del agua, porque cada año la seca 
está más complicada, tiene mucho que ver el mal uso del sue-
lo, las empresas petroleras, etc” (en39).

“Últimamente una contaminación por el dique de colas de una 
mina que está en Potosí” (en61).

¿Se han detectado enfermedades que puedan atribuirse al agua?
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¿Tiene conocimiento de qué es un acuífero y su importancia?

Memoria de sentidos ancestrales:

“era lo más sagrado ya que en ella habitamos y nos da produc-
ción y emana el agua” (en16).

las acciones se enfocaban a “la conservación de los recursos 
naturales” (en47)

“Antes cuidaba el vertiente, lo conservan y lo limpiaban y guar-
daban en cantaros” (en26) 

En las respuestas mencionan que: “se sigue teniendo ese cuidado para 
que no se abuse con el uso del agua” (e.28).

Podemos afirmar que el agua sigue siendo una preocupación latente en el 
territorio. Por otra parte, varias personas consideran que si bien perviven 
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prácticas ancestrales del cuidado del agua, lamentablemente no es una 
práctica natural, aunque dicen: “en algunas familias, si” (e.11).

Hay que reconocer que las prácticas del cuidado, se han mimetizado con 
otras formas, cuyo resultado es el mismo: “Actualmente mantenemos di-
cha costumbre, aunque ya mejoraron las condiciones de acceso” (e.59). 

¿Actualmente mantiene esas prácticas ancestrales de cuidado  
del agua con relación a su indentidad?

A manera de conclusiones

• El territorio del Gran Chaco en Bolivia ha sufrido grandes cambios 
medioambientales en los últimos años.

• El agua de los ríos, vertientes y quebradas han disminuido en su cau-
dal por la deforestación de los bosques, los incendios forestales, la 
contaminación del agua por actividades extractivistas. 
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• Esta situación ha generado la escasez del líquido elemento para los 
servicios básicos, la agricultura y la crianza de animales, pero también 
una pauperización de la vida en la región como problemas de salud 
pública para los miembros de las comunidades. 

Identidad

¿Cómo te identificas?

• Cómo se autoidentifican. La mayoría de las y los entrevistados, se 
autoidentifican como mestizos. 

• Sus prácticas ancestrales, vinculadas estrechamente con su propia 
identidad estaba vinculada directamente al cuidado y la preservación 
del territorio como el agua del Gran Chaco. Estos procesos permitían 
una transmisión cultural y un proceso de subsistencia de la vida de la 
región para afrontar las dificultades que se tenían en este ámbito. De 
esta manera había una valoración fundamental por el territorio y el 
agua de esta región por parte de las comunidades. 
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• Amenazas que se ciernen sobre su identidad individual y de la co-
munidad. Se pueden apuntar varias amenazas individuales: Pérdida 
sistemática de la lengua ancestral (guaraní y otros) que significa per-
dida de saberes y prácticas culturales propias. Amenazas sobre la 
comunidad: la ola de inmigrantes que ha recibido la región en los 
últimos años, y que pueden ir desplazando ciertas prácticas cultura-
les ancestrales. Avasallamiento de interculturales, colonizadores que 
generan rupturas culturales importantes y colocan en situación de 
vulnerabilidad la cultura, la identidad y la salud de las comunidades. 
Avasallamientos por parte de empresas petroleras, que reconfiguran 
la vida y las costumbres propias de los pueblos indígenas y agravan 
problemáticas ya existentes como por ejemplo, la escasez de agua y 

Vida Eclesial

¿Cuál es tu  religión?
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La relación con la religión es a través de prácticas que se enmarcan en ac-
tividades religiosas como es el sacramento de la misa o la eucaristía y su 
contacto directo con el Creador a través de la oración diaria. 

¿Cómo percibes la presencia de la Iglesia Católica en tu territorio?

Presencia estable, Iglesia un punto de referencia muy importante, lo 
que se traduce en confianza y credibilidad de la mayoría de los entrevis-
tados. 

La Iglesia Católica tiene presencia en dos situaciones:

a) En tareas asistenciales que se expresa en apoyo a las familias de 
escasos recursos, ayuda social en situaciones de emergencia ante 
desastres naturales, contribución en temas de educación y reflexión 
sobre los problemas del territorio y 

b) Reconocen su trabajo en temas de mediación de conflictos político 
sociales en el país, en las luchas emprendidas por la defensa de los 
derechos de la tierra y el territorio, apoyo decidido a las comunida-
des indígenas por el acceso a la tierra y el territorio, entre otros. In-

Es una presencia estable que 
es un punto de referencia41%

22%

35%

3%

Acompaña de manera
esporádica/ocasional

No accompaña
Otras
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volucrarse en aspectos ligados al medio ambiente, tierra y territorio 
son elementos que empiezan a cristalizar

La Iglesia Católica cuenta con la confianza de la gente. Se le reconoce su 
experticia en la mediación de conflictos y su opción preferencial por los 
sectores más vulnerables. 

Finalmente, y no menos importante es su contribución a la educación de 
los jóvenes y sus valores, por medio de la catequesis. 

A manera de conclusiones

• La vida eclesial en el Bioma. Existe una profunda religiosidad en la 
población, mayoritariamente católica que expresa sus convicciones 
participando en misas o catequesis y en festividades religiosas. Una 
religiosidad con raíces ancestrales ligadas al respeto por la madre 
tierra. 

• Inserción en las comunidades del Gran Chaco. La Iglesia tiene una 
presencia cercana a la comunidad, no sólo por prácticas de ayuda hu-
manitaria, sino por el acompañamiento que hace en torno a temas de 
tierra y territorio, mediaciones en situación de conflictos. Un hecho 
que resalta es el nivel de relacionamiento interinstitucional.

Comunicación

Medios de Comunicación:
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Nos comunicamos de varias formas, campana, megáfono y petardos” 
(e.22) 

En cuanto a las emisoras de radio, se escucha Radio Yacuiba, Radio Cha-
ragua, Radio Ñumbuite y Eco, a través de los cuales se informan sobre la 
actualidad noticiosa del país y claramente expresan que les permite saber 
si hay o no bloqueos de caminos. También resaltan que tienen programas 
de alerta, de cuidados de salud y avisos de cambio climático. En cuanto 
a medios de televisión, sólo en un caso detalla que llegan las señales de 
UNITEL y Bolivia Tv.(e.62) 

• Las prácticas de comunicación más frecuentes en las comunidades 
se establecen a través de las nuevas tecnologías, aparece el celular 
como el medio más privilegiado. Por otra parte, están las asambleas 
y/o reuniones comunales. 

• Sobre necesidades de comunicación que plantean tienen que ver bá-
sicamente con mejora de la señal de internet. 

Las prácticas de comunicación más frecuentes en las comunidades se es-
tablecen a través de las nuevas tecnologías, aparece el celular como el 
medio más privilegiado. Por otra parte, están las asambleas y/o reuniones 
comunales. 
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¿En qué idioma preferentemente te comunicas?

Sobre necesidades de comunicación que plantean tienen que ver básica-
mente con mejora de la señal de internet. 

Medios de información en el territorio, fueron identificados dos emisoras 
de radio: Radio Yacuiba, Radio Charagua, Radio Ñumbuite y Eco y Canales 
de Televisión solo dos de alcance nacional: UNITEL y Bolivia Tv. 

Español
Guaraní
Bilingüe
Trinlingüe
NS/NR

41%

41%

41%

2% 2%
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Sistematización del  
Diagnóstico de Argentina 
Sistematizadores: Lic. Verónica López

Pinceladas de los Obstáculos y Facilitadores de los Sueños Sociales, Cul-
turales, Ecológicos y Eclesial según Querida Amazonia.

Bloque:  Territorio, Agua y Biodiversidad
Transición sustitución del Bosque Nativo por el Monocultivo

• Se manifiesta en las respuestas de la totalidad de los participantes en 
la encuesta que los Biomas que representan a cada una de las Regio-
nes Gran Chaco y Acuífero Guaraní han sufrido variaciones significa-
tivas en sus ambientes naturales como así también en los modos de 
vida que han sustituido considerablemente la Economía del Monte 
por la Economía del monocultivo extensivo. 

• Se observan 33 veces anunciadas la palabra Monte o Bosque, que 
la hemos tomado como sinónimo por el ecosistema que infiere en 
cada respuesta. Esta se manifiesta insistentemente en la percepción 
de cómo era antes su territorio y la palabra más representativa fue 
Monte. El monte en la memoria está prácticamente expresado como 
el lugar que ya no está igual porque fue modificado y en el cual antes 
había especies nativas con variedad de árboles y frutos, variedad de 
especies animales manifestada con insistencia las abejas nativas y los 
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peces, variedad de cauces de agua y en cuanto al ambiente humano 
variedad de etnias y lenguas nativas. 

• Por lo contrario la palabra Desmonte-Deforestación se repite 19 ve-
ces anunciando grandes territorios expropiados, extensiones de mo-
nocultivo, extinción de especies nativas como el Chaguar, Palo Santo 
y Quebracho, cursos de agua mermados en su caudal, ambientes y 
climas rotando a los semiárido. 

Los cursos de Agua y sus problemáticas en los territorios

• Ubicación Chaco Argentino: es la Eco región más extensa del país. 
Tiene el 25 % del territorio Argentino y el 60% de los Bosques Nati-
vos, abarca las siguientes provincias Argentinas Chaco, Santiago del 
Estero, Formosa, norte de Santa Fe, Córdoba y San Luis, este de 
Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, y el oeste de Corrientes https://
granchaco.vidasilvestre.org.ar/#top

• En tanto el Sistema del Acuífero Guaraní  son  Aguas subterráneas  
que se han filtrado desde la superficie de la tierra hacia abajo por los 
poros del suelo. Las formaciones de suelo y roca que se han saturado 
de líquido las que se conocen como depósitos de agua subterránea 
o acuíferos (Del libro Ingeniería Ambiental de Henry, J.G y Heinke, 
G.W.1996) La Superficie Acuífero Guaraní es de 1.196.754 Km2  y 
es   compartida por Brasil con  70%,  Argentina 19% Paraguay 6% 
Uruguay 5 %. En caso de Argentina las provincias que la integran 
son Entre Rios, Corrientes, Misiones, a continuación se decribe en el 
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mapa el sistema con las áreas de descarga y de descargas y las áreas 
relacionadas sin definir aun. 

• Los cursos de agua de tanto del Gran Chaco y del Acuífero Guaraní  
no solo  han sostenido la Vida de la Población en el acceso al dere-
cho Universal sin que han permitido el desarrollo de las actividades 
económicas de la zona trayendo profundas contradicciones en este 
sentido. 

• En términos generales hay una afirmación por parte de las respuesta 
que verifica que se conoce que es un Acuífero, lo que no nos permi-
ten las respuestas es verificar si conoce el funcionamiento su sistema 
y la retroalimentación  de ambas regiones. 

• 20 respuestas afirman que las aguas han bajado el caudal, observán-
dose una merma de peces y la contaminación creciente de los ríos. 
Entre las acciones que se manifiestan como ejemplos es el  “Juicio 
Ético a los responsables de la Contaminación de la Cuenca Salí Dul-
ce”, en el cual queda probado que la cuenca hídrica Salí Dulce está 
en una situación crítica por el fenómeno de contaminación de sus 
aguas y la colmatación del dique Río Hondo.  En una larga conside-
ración evalúan las pruebas aportadas por los expertos y testigos: que 
los niveles de oxígeno se encuentran por debajo del mínimo que 
necesitan flora y fauna para vivir. Que se ha determinado la presencia 
de metales pesados en proporciones significativas, exceso de ciano-
bacterias y nutrientes, y exceso de materia orgánica y sedimentos en 
las aguas de la cuenca. Consideraron culpables de daños ocasiona-
dos a la cuenca a: 1) ingenios que operan en la provincia de Tucu-
mán, 2) grandes productores agrícolas que operan a lo largo de toda 
la cuenca, 3) empresas citrícolas y frigoríficos existentes en la provin-
cia de Tucumán, 4) papeleras , 5) empresas que prestan servicios de 
cloacas, 6) Estados municipales de Tucumán y Santiago del Estero, 
7) minera La Alumbrera, 8) “Al Estado Nacional y los Estados provin-
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ciales de Santiago del Estero y Tucumán, por su actitud cómplice en 
la omisión de contralor para el cumplimiento de las leyes en materia 
ambiental, permitiendo que en la lógica de un sistema que persigue 
el lucro sin ningún tipo de limitaciones, se produzca el acrecenta-
miento y concentración de las riquezas, sin contemplar los efectos 
que esa actividad produce en el medio ambiente, y en la vida. 

• Otro ejemplo paradigmático es el “… rio Paraná puedo comentar 
que se por varios años curso las bajante más importante y durante 
varios años de tal forma que la margen chaqueña desarrollo una nue-
va costa que incluso actualmente cuenta con frondosa vegetación, 
copiosos arbustos. Recientemente creció por las lluvias en Brasil…”

Agua y desarrollo comunitario

• El sistema de acceso al agua se diferencia según este en zona urbana 
o rural, en los centros urbanos la población tiene agua potable que 
viene de red administrada y controlada por los Estados Provinciales, 
en tanto que en el sector rural las comunidades se abastecen de 
pozos de agua, cosecha de lluvia y por la distribución que hacen los 
estados municipales con cisternas de agua. 

• Se manifiesta que algunos organismos, universidades y particulares 
hacen estudios del Agua pero no se hacen público, entre los con-
sultados cuenta que “..Sí se hicieron análisis importantes del agua, 
incluso con científicos vinculados a nuestra Institución Laudato Sí. 
Desde las Mesas de Tierra, donde participan campesinos/as, dirigen-
tes sociales, técnicos del INTA, la SAFI, estudiantes de la UNSE… se 
realizaron estudios sobre contaminación de las aguas en los depar-
tamentos Jiménez y Pellegrini, y se investiga sobre los agroquímicos 
y sus efectos en la población (ver mapa concentración de arsénico) 
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Como asi también El Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo 
Rural de la Llanura Chaqueña, IEADER, hizo un estudio sobre concen-
tración de Fluor en el agua subterránea en el NE de Santiago del Es-
tero (Dptos. Copo y Alberdi). Y se sabe que sí existen otros estudios, 
como “Riesgos e Impactos Socio-sanitarios de las Fumigaciones con 
Agroquímicos en las Provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa 
Fe”.

• Las enfermedades más vinculadas al consumo del agua no controla-
da o segura son: parásitos, diarrea y hidroarsenicismo entre las más 
relevantes. Con respecto a las variaciones ocurridas en los ciclos del 
agua se observan profundos cambios en los hábitos, costumbres y 
modos de producción de los habitantes de las comunidades. Se des-
glosa de las respuestas con insistencia que “…En lo cotidiano cada 
vez tenemos agua con menor calidad de consumo( exceso de cloro 
en los procesos de potabilización biótica por un lado y presencia 
de agrotóxicos por otro lado ( los sistemas de potabilización no los 
eliminan) En lo rural la salinización de napas, la bajante de caudal 
en ellas y la presencia de agrotóxicos por deriva. En el sistema de 
humedales las bajantes de caudal están generando el avance de ve-
getación que amenaza el ecosistema como tal…” El sistema de ac-
ceso al agua se diferencia según este en zona urbana o rural, en los 
centros urbanos la población tiene agua potable que viene de red 
administrada y controlada por los Estados Provinciales, en tanto que 
en el sector rural las comunidades se abastecen de pozos de agua, 
cosecha de lluvia y por la distribución que hacen los estados munici-
pales con cisternas de agua. Cabe destacar que hoy en día existe en 
la provincia de Salta emergencia Hídrica  https://www.salta.gob.ar/
prensa/noticias/se-conformo-un-comite-de-emergencia-hidrica-pa-
ra-el-departamento-san-martin-86413 y emergencia socio sanitario 
que se ha tornado de renovación prácticamente automática https://
www.salta.gob.ar/prensa/noticias/emergencia-sociosanitaria-el-go-
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bierno-realizo-un-balance-de-las-acciones-ejecutadas-en-el-perio-
do-estival-81441

Agua y desarrollo comunitario

• Se manifiesta que algunos organismos, universidades y particulares 
hacen estudios del Agua pero no se hacen público, entre los con-
sultados cuenta que “..Sí se hicieron análisis importantes del agua, 
incluso con científicos vinculados a nuestra Institución Laudato Sí. 
Desde las Mesas de Tierra, donde participan campesinos/as, dirigen-
tes sociales, técnicos del INTA, la SAFI, estudiantes de la UNSE… se 
realizaron estudios sobre contaminación de las aguas en los depar-
tamentos Jiménez y Pellegrini, y se investiga sobre los agroquímicos 
y sus efectos en la población (ver mapa concentración de arsénico) 
Como así también El Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo 
Rural de la Llanura Chaqueña, IEADER, hizo un estudio sobre concen-
tración de Fluor en el agua subterránea en el NE de Santiago del Es-
tero (Dptos. Copo y Alberdi). Y se sabe que sí existen otros estudios, 
como “Riesgos e Impactos Socio-sanitarios de las Fumigaciones con 
Agroquímicos en las Provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa 
Fe”.

• Con respecto a las variaciones ocurridas en los ciclos del agua se 
observan profundos cambios en los hábitos, costumbres y modos de 
producción de los habitantes de las comunidades. Se desglosa de las 
respuestas con insistencia que “…En lo cotidiano cada vez tenemos 
agua con menor calidad de consumo( exceso de cloro en los procesos 
de potabilización biótica por un lado y presencia de agrotóxicos por 
otro lado ( los sistemas de potabilización no los eliminan) En lo rural 
la salinización de napas, la bajante de caudal en ellas y la presencia 
de agrotóxicos por deriva. En el sistema de humedales las bajantes 



M E M O R I A

166

de caudal están generando el avance de vegetación que amenaza el 
ecosistema como tal…”

Cambio Climático

• Los protagonistas de la Red han considerado de sus percepciones y 
estudios que las variaciones en las cantidades de las lluvias son noto-
riamente más escasas. Manifiestan que “...El nivel de lluvias ha varia-
do dando mayor lugar a los índices de zona de semiárido...” Como 
así también que “..El ciclo de lluvias como el de las temperaturas fue 
cambiando, Tanto el Otoño como la primavera se hicieron más ines-
tables, la amplitud térmica es asombrosa. Tuvimos dos períodos de 
secas continuas, las lluvia disminuyeron y las que precipitan no logran 
recuperar el déficit...” Incluso hay algunas mediciones interesantes 
“...Lluvias estacionales, y períodos de dos o más años de sequía. Dis-
minución de promedio anual (550 mm)...”

• Las causas de estos cambios la atribuyen directamente al desmonte 
y deforestación asociada al crecimiento de la frontera agrícola. Se 
refieren a que “…El avance de la frontera acarreó una rápida elimi-
nación del bosque xerófito, o nativo, lo cual modificó la morfología 
de los suelos impactando en el balance hídrico y en el manejo de las 
cuencas hidrográficas, es decir de agua definidas como el territorio 
delimitado por los escurrimientos superficiales que convergen en un 
mismo cauce de río…” Como así también hay un estudio que “…
De acuerdo a investigaciones científicas divulgadas hubo un cambio 
importante entre 1950 y 1975, el régimen pluvial se incrementó en 
un 25% anual, transformando la región de semiárida a subhúmeda. 
Este fue un factor, que junto a otros como, el bajo costo de las tierras, 
provocó una expansión desmesurada de la frontera agrícola, con un 
saldo de casi un millón de nuevas hectáreas sembradas…”.
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• Entre los ítems más relevantes de cambios por la variación en el ciclo 
de agua se mencionan: 

 – Altas temperaturas.

 – La descarga de ríos es mayor a la que debiera ser considerando 
únicamente la precipitación media de la región. Esta caracte-
rística puede atribuirse a la deforestación y a los cambios en la 
agricultura que generan un aumento en el escurrimiento y, de 
esta manera, provocar el incremento de fenómenos de impacto 
hidrológico como son las inundaciones. Como así también la 
pérdida de capacidad de retención de la humedad en los sue-
los, que puede desencadenar un proceso de desertificación de 
difícil reversibilidad.

 – Escasez de  acceso al agua segura  para el consumo.

 – Escasez de agua para la producción Agrícola familiar y cría de 
animales.

 – Produce un fuerte impacto en la calidad de vida y salud.

 – Proporción y calidad de algunas frutas.

 – Veranos con altas temperaturas e inviernos con grandes hela-
das.

 – Los desbordes del río obligaron a muchas familias a trasladarse.

 – Inicio de nuevas actividades económicas por no contar con 
agua como es el caso de la actividad pesquera reemplazada en 
al turismo comunitario, como es el caso de Rincón de Nogoyá 
dado que en los meses de junio y agosto no hay agua suficien-
te a pesar de estar en una Provincia Entre Ríos que es tierra de 
Agua vinculada al Acuífero Guaraní. 
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 – Las producciones en secano, sin riego, que son las mayoritarias 
en los agricultores familiares disminuyeron drásticamente sus 
rindes.

Ambiente y Ecosistema vivo

• El ambiente que conviven en estas dos regiones analizadas Chaco 
Seco y Acuífero Guaraní está signado por una variedad de climas 
que un amplio porcentaje se encuentra en transición en la imagen se 
describe zonas subtropicales con Bosques deforestados y e “…islas 
en medio de la soja…”. Zonas de Yunga en transición a los semiári-
dos. “…Un ecosistema diverso, en mediano equilibrio, amenazado 
por los desequilibrios climáticos y por los grupos empresariales que 
permanentemente ejercen presión para conquistar más tierras para 
la ganadería extensiva con cambio de uso de suelo…” En tanto que 
“… Es el litoral argentino, tierra de agua, de islas, de humedales. De 
pueblos del agua, con una cultura del agua. Hoy, sumamente afec-
tado, dolido, humeante, quemado, arrasado, agrietado, expoliado, 
saqueado…”

•  En cuanto a la cantidad y variedad de especies vegetales y animales 
que habitan hay un concepto que salió con ímpetu es y es el de la 
tropicalización hay especies que ya casi ni se encuentran: 

Habitan Peligro
 Abejas  Lagartijas

 Mosquitos  Abejas/luciérnagas

 Insectos migran a las ciudades al no 
tener monte

 Especies nativas forestales

 Avance de especie colonizadora 
como la Tusca

 Jaguareté
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Habitan Peligro
 Incremento del ganado mayor y me-

nor en desmedro de la fauna autóctona
 Disminución de especies forrajeras 

nativas

 Hierbas medicinales y como conse-
cuencia sabiduría ancestral para curar

 Ya casi no se ven conejos-liebres y 
pumas

 Tatu Carreta

 Anta

 Yaguarete

 Ambiente y Ecosistema vivo

“…También es importante hablar sobre la variedad de vege-
tales; antes en agricultura se dedicaba mucho al algodón, al 
alfa, melones y sandías, en gran cantidad, rotando los cultivos 
en sus parcelas. Eso se ha visto disminuido; lo siguen haciendo 
pequeños productores, con herramientas precarias de las de 
antes, pero son muy pocos. Hoy en día las grandes empresas 
que han comprado las tierras las explotan y sólo se dedican 
a la soja. Tal es así que la tierra pierde todos sus nutrientes y 
se empetrola, se impermeabiliza el suelo y no van a servir, los 
estudios ya lo están diciendo…”.

Redes de Apoyo para la Casa Común
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Gran Chaco Acuífero Guaraní Ambos
CELAM CELAM CELAM

Diócesis de Reconquista Diócesis de Reconquista Diócesis de Reconquista

INCUPO INCUPO zINCUPO

UCSE UCSE UCSE

Asociación Civil Laudato Si

Caritas Nacional Caritas Caritas

Diócesis de Formosa

Cuidadores de la Casa 
Común

Cuidadores de la Casa 
Común

Cuidadores de la Casa 
Común

ENDEPA ENDEPA ENDEPA

UCASAL

CONFAR Nacional CONFAR CONFAR

Comisión Nacional de Jus-
ticia y Paz

Comisión Nacional de Jus-
ticia y Paz

Comisión Nacional de Jus-
ticia y Paz

Diócesis de la Nueva Oran

Signis Signis Signis

Tepeyacc

El futuro de los Bienes Comunes

Cuando preguntamos sobre el futuro del monte se abre un abanico de in-
certidumbre sobre todo porque la causa fundamental de los indicadores de 
vida está en el rojo vivo. Si bien en la totalidad de las respuestas vinculadas 
al futuro del monte se expresa una visión negativa diezmar, desaparecer 
volteado por el agro negocio, empobrecido, desprotegido, quedarán “…
renovales o espacio fragmentados de poco volumen territorial. Hoy con el 
mapa de OTBN y la iniciativa de poner en valor los servicios ambientales 
que brindan los bosques (van a poner en el mercado estos valores) quizás 
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ayude a mantener masa boscosa, lógicamente está propuesta está dise-
ñada para los que posean capital y mucha capacidad de inversión.  …” 
“…Lamentablemente somos pesimistas! El problema central es la falta de 
valoración del monte nativo, al que sólo se ve como “recurso” y con esa 
lógica se impulsan planes que llaman “de desarrollo”. Nuestra valoración 
es de “bienes comunes” y con ese enfoque trabajamos, pero al no coinci-
dir con las políticas formales, es bien difícil llegar a tener buena incidencia 
global…” En la problematización surge como alternativa un modo único 
de abordar la problemática y es el impacto articulado de 

El futuro de los Bienes Comunes

• El abordaje de incidencia: Políticas Públicas que promuevan el   Desa-
rrollo Local que apunte a la Biodiversidad y Empoderamiento Ciuda-
dano que anide la experiencia compartida de un modo restaurador  
de generar una economía del cuidado del monte nativo incluyendo 
las diversidad de vidas y conocimientos que apuntalen a desentramar 
una visión hegemónica y unidireccional de las Usos de los Recursos. 

• La restauración del Monte tiene una pedagogía que potencia los pro-
cesos innovadores hacia las economías locales como por ejemplo 
esta experiencia, “…Una práctica que hicimos como docentes fue ir 
en busca de plantas, conocer sus propiedades y darnos cuenta que 
tenemos una farmacia en nuestros montes. Hicimos un proyecto que 
se llamó “Mi Abuelo Tenía Razón” que era sobre los conocimientos 
sobre el chañar con el que se curaba, nos curaban, se cura todavía… 
hemos hecho hasta caramelos de chañar con los chicos, viendo la im-
portancia que tenía y cómo servía para las vías respiratorias. Y como 
ésas, otras como la sombra del toro para el colesterol, el palo azul 
para los riñones… todas las plantas autóctonas tienen sus propie-
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dades y es una lástima que ahora ya no se las encuentre, ni las más 
simples que eran como plagas, tampoco se las ve…”

• El abordaje de incidencia: Políticas Públicas que promuevan el   Desa-
rrollo Local que apunte a la Biodiversidad y Empoderamiento Ciuda-
dano que anide la experiencia compartida de un modo restaurador  
de generar una economía del cuidado del monte nativo incluyendo 
las diversidad de vidas y conocimientos que apuntalen a desentramar 
una visión hegemónica y unidireccional de las Usos de los Recursos. 

• La restauración del Monte tiene una pedagogía que potencia los pro-
cesos innovadores hacia las economías locales como por ejemplo 
esta experiencia, “…Una práctica que hicimos como docentes fue ir 
en busca de plantas, conocer sus propiedades y darnos cuenta que 
tenemos una farmacia en nuestros montes. Hicimos un proyecto que 
se llamó “Mi Abuelo Tenía Razón” que era sobre los conocimientos 
sobre el chañar con el que se curaba, nos curaban, se cura todavía… 
hemos hecho hasta caramelos de chañar con los chicos, viendo la im-
portancia que tenía y cómo servía para las vías respiratorias. Y como 
ésas, otras como la sombra del toro para el colesterol, el palo azul 
para los riñones… todas las plantas autóctonas tienen sus propie-
dades y es una lástima que ahora ya no se las encuentra, ni las más 
simples que eran como plagas, tampoco se las ve…”

• “…Existen diversas experiencias de cuidado de la casa común, vin-
culadas a producción agroecológica, a defensores/as ambientales, 
guardianes de semillas, a procesos de forestación de especies nativas 
donde jóvenes y mujeres son protagonistas, así como las comunida-
des…”

• Cuidadores de la Casa Común; Programas ambientales del Ministerio 
de Medio Ambiente de la Nación y varias ong ambientales que traba-
jan en diferente biomas.
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• Creo que está contestada. Hay muchas más, pero refiero la propia. 
Adjunto un link acerca de nuestras prácticas en 20 provincias del país. 
Son de base, sencillas, pero ciertas. www.cuidadoresdelacasacomun.
org. Nuestro lema es Trabajo más espiritualidad es Revolución. 

Bloque: Identidad
Características de la Población

•  “…Cada pueblo trae consigo aspectos culturales propios de acuerdo 
a sus cosmovisiones, lo cual hace de este contexto territorial un lugar 
de una gran diversidad cultural, cuyas prácticas están fuertemente 
estrechadas con los ciclos del tiempo y la naturaleza; ej. Arete guasu. 
También los procesos de conquista y evangelización han calado en 
cultura popular y costumbres tradicionales vinculadas al ámbito reli-
gioso de devoción popular. Este contexto se identifica por ser norte-
ños, población sufrida por las inclemencias de tiempo, gente sufrida 
y curtida en el dolor y la lucha por vida digna; una población que 
sabe de la exclusión y abandono, especialmente pueblos indígenas 
En estas últimas décadas desde un trabajo de memoria étnica se han 
recuperado-valorado la pertenencia identitaria indígena, sus lenguas 
y cosmovisiones…”

•  “…La población se conforma por gente que vive en la zona urbana 
y en la zona rural. En su mayoría mantienen las costumbres de sus 
ancestros campesinos: por ejemplo en el pueblo se siguen utilizando 
los hornos de barro a leña; aunque por ausencia de montes no se 
consigue leña, ahora se la busca en los aserraderos. Hay encuen-
tros en fiestas familiares, festividades religiosas, carreras cuadreras, 
tableadas, campeonatos de fútbol, tanto de varones como de muje-
res, de adultos e infantiles; bailes con chamameceros y peñas folcló-
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ricas; también uno que otro bar. La gente se identifica como pueblo 
y como campesina…”

•  La población en zonas rurales, pero también en barrios de la ciudad, 
se compone de familias numerosas de las que son parte los abuelos, 
los niños. Las costumbres se manifiestan a través de la vestimenta, 
su forma de vida, de trabajo, de recreación. De a poquito se va per-
diendo, por ejemplo la vestimenta de gaucho de antes ya no se usa; 
encuentros de recreación era sobre todo en campeonatos de fútbol, 
jugada de trucos. Y algo muy importante es la minga, que todavía se 
mantiene, ese valor de ayudarse de colaborarse. 

•  Población chaqueña (indígena y criolla). Mayoritariamente viven de 
los recursos del monte

•  “…Me sitúo en los humedales del oeste del Paraná. Son trabajadores 
y trabajadoras del reciclado. Viven en el Volcadero, el basural más 
grande a cielo abierto de la provincia. Hay pescadores artesanales 
que se han empobrecido mucho con el cambio climático, la sequía, la 
disminución de especies. Se reconocen como hombres y mujeres del 
litoral. Se cocina y se come pescado, el que queda. El arte, la música, 
la cultura está atravesada por el agua…”

Tensiones y Conflictos como insumo de Políticas Públicas

•  Los conflictos  descriptas en el tríptico Tierra, Agua y Trabajo han he-
cho que las comunidades hayan sufrido muchos cambios. El avance 
del monocultivo genero procesos migratorios vinculados a la bús-
queda de trabajo hay migraciones permanentes y otras golondrinas 
vinculado al trabajo agropecuario rural.  El acceso a tierras de la zona 
en manos de extranjeros, terratenientes y empresarios han provo-
cado un cambio profundo en la vida y actividad económica de los 
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pobladores de la zona de pasar de vivir de los frutos del monte o los 
productos vinculados a la tierra pasan a estar en actividades ajenas a 
su cultura natural y dependiente en un 80% de subsidios e ingresos 
del Estado. 

•  Un aspecto fundamental del cambio es que la comunidad esta “…
Disminuida en términos de espacios naturales y verdes si, la ruralidad 
cada vez es menor en términos de biodiversidad y sostenibilidad, los 
campesinos suelen abandonar sus campos y venir al pueblo porque 
sufren sequías, falta de agua y electricidad y no pueden sembrar o 
trabajar como desearían... alquilando o vendiendo sus campos…”

•  Otra cambio fundamental es “…que  con la sentencia de la Corte 
IDH sobre las tierras de Lhaka Honhat ahora se abra la posibilidad 
de recuperar áreas que fueron cedidas involuntariamente a familias 
criollas…” 

•  Los desalojos trajeron aparejados en “…  el gran crecimiento de las 
Escuelas Primarias de Personal Único (Un solo maestro/a)…”

•  A partir de los conflictos se manifiestan como adversarios el entra-
mado  de acciones no resueltas por el Estado vinculado fundamen-
talmente por los títulos de Propiedad Comunitaria de la Tierra y la 
individual. A modo de aclaración un comentario”… Los adversarios 
no sería adecuados, sino más bien quienes son los que sufren y como 
se manipula esos padecimientos políticamente…”

•  Otro de los adversarios es la actividad vinculada al monocultivo ya 
que han ampliado el espacio a grandes territorios antes ocupados 
por las comunidades originarias y criollas en las respectivas zonas. 
Esta actividad también es la responsable del uso de agroquímicos 
con graves daños para la salud de la población. 

•  Si bien la ayuda del Estado mediante planes y subsidios de subsis-
tencia es un paliativo a largo plazo está generando dependencia lo 
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que provoca descarte de actividades habituales en la economía de la 
zona vinculada a las especies naturales. 

Perspectivas de Desarrollo Regionales

•  Desde la perspectiva de desarrollo en las zonas de Gran Chaco y 
Acuífero Guaraní las contestaciones replican las contestadas en el 
Bloque territorial fundamentalmente las propuestas asociadas a las 
organizaciones INCUPO y CUIDADORES DE LA CASA COMUN

•  Lo que si se lee en términos generales es un desarrollo que apunta-
le a erradicar la desigualdad entre los cuales algunas herramientas 
vinculadas a la Agricultura Familiar,  financiamiento Solidario y  pro-
yectos de ganadería integrada al bosque nativo son algunas de las 
recomendaciones. 

•  El impacto negativo de “… repetidos talleres de capacitación de ofi-
cios que no tienen mayor continuidad. Se crean algunas cooperativas 
que al poco tiempo se disuelven…” marcan un camino a recorrer en 
cuanto a la revisión de la aplicación e impacto de las políticas públi-
cas en cuanto a la adaptación real a la cultura y realidad de las regio-
nes afectadas.  

•  Sería un condimento acertado de aplicación que el reformule su ac-
ción hacia “… un cambio profundo hacia las energías renovables, 
limpias, agroecología, cuidado del agua y los emprendimientos re-
gionales. Las propuestas de desarrollo siguen siendo las mismas del 
siglo pasado, modelo de industrialización y mano de obra barata, o 
modelo agroexportador con agro venenos y transgénicos, nada sus-
tentable…”
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•  Hay algunos casos en que “… La economía social, en mi territorio 
está consolidándose, con apoyo de algunas áreas del estado y una 
ley que la sostiene, con presupuesto y acciones programáticas. El 
turismo comunitario es una estrategia que está en pleno desarrollo a 
partir de lo ya expuesto. Ha sido un hallazgo del movimiento…”

Redes de articulación –Estado y Tercer Sector

Las relaciones de democratización y participación dentro de las comu-
nidades manifiestan una calidad democrática, es así que “…Dirigentes 
sociales, clientelismo estatal. Los autónomos intentan sobrevivir. A los pe-
queños productores les cuesta mantener campañas rentables. El vínculo 
con el estado es que hay mucha presión impositiva y pocas políticas de 
Estado. Si no estás con ellos (gobierno), no los tienen en cuenta. Imprevi-
sibilidad política y económica. Jurídica.etc…”
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Bloque: Eclesial

Cabe aclarar en el apartado otras que es un número importante aportando 
el 11.8%  comienzan a sumar Centros comunitarios, movimientos, centros 
misioneros, otras comunidades cristianas. 

Parroquia 25 (73.5%)
22 (64.7%)

9 (26.5%)

10 (29.4%)
13 (38.2%)

4 (11.8%)
1 (2.9%)
1 (2.9%)
1 (2.9%)
1 (2.9%)
1 (2.9%)
1 (2.9%)
1 (2.9%)
1 (2.9%)
1 (2.9%)

8 (23.5%)
15 (44.1%)

17 (50%)

Capilla
Ccomunidad Eclesial de Base

Centro Misionero
Congregaciones religiosas

Otras comunidades cristianas
Centros Comunitarios

Movimientos
Otras

No me deja marcar más de uno
Parroquia, Capilla, CEB, 

Parroquia, Capilla, CEB, Congr..
Como se trata En General

Iglesias Evangélicas
Algunas Precisiones

Siendo sinceros, es triste de
Otros Grupos Cristianos

Parroquia —En todo el territorio
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Sobre la variedad de Pastorales en el Territorio

•  Algunos cuestionamientos surgen del análisis de la información vin-
culado al Desarrollo Humano Integral  como algo que “…en eterno 
germen ( mas deseo que concreción)…” 

•  Se incorporan a las sugerencias de acción pastoral también Cáritas, 
Movimiento Laudato Si, Catequesis familiar, de adultos  y confirma-
ción, Misioneros, grupos de oración, cursillos de cristiandad, celebra-
ciones de sanación, Comisión de Justicia y Paz, comunidades eclesia-
les de Base y Movimientos Carismáticos. 

•  En porcentaje mínimo opinan que las pastorales no existen o que 
por sus acciones no se conoce.”… Ambas Diócesis a través de la in-
mensa mayoría de sus sacerdotes y religiosas, solamente alimentan 
la Conciencia Mágica e Ingenua, NO promueven la formación de la 
Conciencia Crítica. Son una Iglesia que solo rezan…”

•  Como la consulta también fue realizada a miembros de otras Igle-
sias manifestaron lo siguiente, “…Siendo de la Iglesia Anglicana, más 
conozco su actividad. La mayoría de las comunidades indígenas en 
la zona tienen o una iglesia anglicana o una pentecostal. La Iglesia 
Anglicana ha acompañado, a través de una fundación propia, todo el 
proceso de reclamo de las tierras indígenas de la zona desde su inicio 
hasta el presente…”
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Protagonismo e inserción de la Iglesia

Caracterización de la presencia de la Iglesia

Iglesia y conflictos territoriales

Parroquia 8 (25%)

9 (28.1%)
6 (18.8%)

22 (68.8%)
12 (37.5%)

14 (43.8%)
14 (43.8%)

Capilla
Ccomunidad Eclesial de Base

Centro Misionero
Congregaciones religiosas

Otras comunidades cristianas
Centros Comunitarios
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Sistematización del  
Diagnóstico de Uruguay 
Sistematizadores: Nelson Villareal y Maria Marquez

Proceso de las comunidades, instituciones y centros de 
Uruguay 
Lugar desde el que aportamos para respetar procesos, crear sinergias 
e ir dando pasos en acción, comunión y visión desde lo local/regional/
social/ambiental/eclesial

Quienes estamos participando en el proceso de conformación de esta red 
en representación de Uruguay, algunos desde octubre de 2020 y otros 
que se fueron sumaron en el camino, Cáritas Uruguaya, Conferencia de 
Religiosos de Uruguay, Signis Uruguay, Movimiento Laudato Si (Cap. Uru-
guay) queremos comunicarles que después de un proceso de reflexión, 
oración y de varias reuniones, la última con Mons. Bodeant, secretario de 
la Conferencia Episcopal, hemos resuelto hacer una pausa y dejar de par-
ticipar en este espacio de construcción colectiva por el momento. 

Estamos convencidos de la urgencia del tema acuíferos y seguiremos tra-
bajando en él pero somos conscientes que todavía hay un proceso que 
debemos hacer a la interna eclesial e institucional y construyendo o for-
taleciendo redes territoriales internas. Es un tiempo de clarificación ne-
cesario tanto de los objetivos planteados como de referencia para poder 
aportar con mayor solidez y eficacia al camino que se está realizando. 
Agradecemos muchísimo este camino que recorrimos juntos, los aprendi-
zajes compartidos y sobre todo la fraternidad que se fue consolidando a lo 
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largo de este tiempo, les aseguramos nuestra oración para que continúen 
con la tarea y nos reanudaremos en algún momento. 

Fraterno abrazo a cada uno.

OBSERVADORES desde comunidades, instituciones y centros de Uru-
guay: Cáritas Uruguay, Signis Uruguay, Confederación de Religiosos de 
Uruguay (CONFRU), Mov. Laudato Si, OBSUR y Conferencia Episcopal de 
Uruguay.

Situación en torno al Acuífero Guaraní.  
Diagnóstico borrador Uruguay 

Desde la visión integral de la Laudato Si, la Fratelli Tutti y la Sinodalidad 
Ser parte de la naturaleza reclama un nuevo paradigma.

Presentación general: El acuífero Guaraní en Uruguay tiene una presen-
cia sumamente relevante. Si bien sólo el 3,7% de esta reserva de agua se 
encuentra en nuestro territorio, el 23% de la superficie de este país se en-
cuentra sobre el mismo. Se calcula que viven unas 400.000 personas sobre 
él, y aporta aproximadamente el 30% del agua potable que se consume 
en Uruguay. Abarca los departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó, 
Salto, Paysandú, y partes de Río Negro y Durazno.

El agua en Uruguay: Entre los países latinoamericanos, Uruguay es el 
mejor ubicado en cuanto al acceso equitativo al agua potable en zonas 
rurales y urbanas. Posee un Plan Nacional de Aguas, que fue elaborado 
a partir del año 2010 y que se aprobó por decreto del Poder Ejecutivo 
205/017 del 31 de julio de 2017.
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Dicho Plan está elaborado buscando abarcar tres objetivos:

• El agua para un desarrollo sostenible.

• El acceso al agua y el saneamiento como derecho humano.

• La gestión del riesgo de inundaciones y sequías. 

El proceso de construcción del Plan fue sumamente participativo, y dentro 
de su texto prevé la participación como una herramienta que permite la 
participación de la ciudadanía en la planificación, gestión y control de los 
recursos hídricos, la consideración de la cuenca hidrográfica como unidad 
básica de gestión y la necesaria transversalidad de los temas de agua, am-
biente y territorio. Dentro de las estructuras participativas que se crean en 
este marco, están las Comisiones de Cuencas y Acuíferos.

Proyecto de protección ambiental y desarrollo  
sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (SAG)

El Proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del SAG como 
iniciativa de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ejecutado durante el 
periodo 2003-2009, tuvo como objetivo mejorar y ampliar el conocimien-
to cuali-cuantitativo sobre el acuífero en los cuatro países, permitiendo 
desarrollar un marco técnico que posibilita y colaborará en la protección y 
desarrollo sostenible del acuífero. Dentro de los principales productos del 
proyecto se mencionan:
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1) Mapa Hidrogeológico del SAG que contiene los avances logrados 
en el conocimiento (2009), especialmente en la definición de áreas 
de recarga y descarga y en el comportamiento de grandes sistemas 
de flujo subterráneo asociados a características hidroquímicas e iso-
tópicas particulares. 

2) Dos proyectos pilotos transfronterizos con el objetivo de probar, en 
condiciones reales y con la participación de la sociedad, medidas 
de gestión que puedan ser replicadas en áreas con problemáticas 
similares y servir como base para la gestión en todo el ámbito del 
Sistema Acuífero Guaraní:

Piloto Concordia-Salto: tiene como objetivos controlar el riesgo de sa-
linización desde el sur suroeste, determinar radios de influencia de las 
perforaciones, racionalizar y promover la reutilización del agua termal, ela-
borar normativa para proyectar, construir, fiscalizar y monitorear los pozos 
profundos y capacitar el personal vinculado con la administración de los 
recursos del SAG. 

Piloto Rivera-Santana do Livramento: tiene como objetivos inventariar 
y muestrear pozos con vistas a la compilación de datos existentes y usos, 
elaborar una base cartográfica con información hidroquímica, geoquímica, 
hidrológica, elaborar mapas de vulnerabilidad y de las principales áreas 
de carga potencial de polución en fuentes puntuales y difusas, evaluar 
el potencial del acuífero a escala local, elaborar un modelo conceptual y 
numérico, establecer una red de monitoreo y establecer un nodo local del 
Sistema de Información del Sistema Acuífero Guaraní (SISAG).

Dentro de los resultados del Proyecto SAG se pudo observar que a escala 
regional, en principio, lo que se insinuaba como una única cuenca con un 
solo gran reservorio y un manto basáltico único, y muy poco deformad, a 
la luz de los nuevos conocimientos se complejiza con frecuentes hetero-
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geneidades, especialmente cuando se la considera y estudia con mayor 
detalle.

Como parte de la red de monitoreo regional del SAG en los cuatro países, 
Uruguay realiza muestreos anuales de los pozos seleccionados a tal fin. 
Para la gestión sustentable del recurso se ha tenido en cuenta la presencia 
del Sistema Acuífero Guaraní en los planes municipales de ordenamien-
to territorial, en especial en aquellos departamentos donde se ubican las 
áreas aflorantes del mismo. 

Algunos riesgos a considerar

Investigaciones recientes de la Facultad de Ciencias sobre la medición de 
la calidad del agua bruta concluyen que existe un “deterioro de la calidad 
del agua”. Se identifica a la ganadería, agricultura, tambos y productos 
como fertilizantes y pesticidas como los factores principales que afectan 
la calidad de los cursos de agua. En ocasiones su influencia no es tan no-
toria pues hay cultivos o montes ribereños que amortiguan el impacto. En 
cuanto a los vertimientos urbanos e industriales menciona que el 80% de 
los aportes de contaminación es de origen difuso y el 20% está asociado a 
descargas puntuales. También señala que aún hay algunas industrias que 
no tratan sus efluentes y algunas localidades que no realizan un tratamien-
to de las aguas residuales.

Otro punto importante es el crecimiento de la población de cianobacte-
rias que se debe al aumento de la concentración de fósforo y nitrógeno 
(utilizados para la elaboración de agroquímicos), en el agua.

A su vez, encuestas de opinión realizadas por la Universidad de la Repú-
blica, dan cuenta de que la población en su conjunto se encuentra poco 
sensibilizada con relación a la temática. El 62,5% de la población declara 
desconocer las medidas tomadas por las instituciones competentes para 
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solucionar los problemas de contaminación en el agua. Dentro del 32,5% 
que tiene conocimiento de las mismas, la mayoría cree que las medidas 
fueron poco eficientes o ineficientes. Respecto a los controles del cum-
plimiento de las normas para el cuidado del agua, el 95% opina que son 
poco estrictos o prácticamente nulos. Por otra parte, en lo que respecta al 
compromiso de la ciudadanía en su conjunto con relación al cuidado del 
agua, es evaluado como poco responsable (80%) o irresponsable (20%).

Finalmente, dada la importante reserva de agua existente en la superficie 
del territorio uruguayo, se considera fundamental atender a los riesgos 
asociados a la demanda creciente de Hidrógeno Verde. El hidrógeno ver-
de es un hidrógeno que se obtiene mediante el uso de energías reno-
vables en su producción, lo que lo convierte en un combustible limpio, 
sostenible y con un índice de contaminación cero que puede ser clave no 
solo como vector energético, sino como materia prima. Su gran valor en la 
lucha contra el cambio climático radica en su capacidad de sustituir a los 
combustibles fósiles. 

El hidrógeno verde se obtiene mediante la electrólisis del agua (separa-
ción de los átomos de oxígeno y de hidrógeno).

En este sentido, es necesario atender a las condiciones de producción de 
hidrógeno verde en Uruguay, y a las posibilidades de apropiación por par-
te del Estado Uruguayo y de la ciudadanía en su conjunto de los recursos 
económicos que puedan surgir de la comercialización de dicho gas.

Desarrollo Humano Integral y Transición Verde y Justa

•  Cambiar la uni-dimensionalidad de visiones y las relaciones de poder 
básicas para superar el lugar en el que se encuentra ALC que reclama 
una transición verde y justa (CEPAL).
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•  El límite de las Repúblicas y Democracias latinoamericanas está en lo 
restrictivo de sus pactos sociales que deben renovarse en una visión 
igualitaria, inclusiva y universal con diálogo social. La transición verde 
es un marco que puede ayudar.

•  Para asumir el cambio climático y lograr un mejor desarrollo se re-
quiere una transición verde y justa para las sociedades de ALC lo que 
permitirá sinergias virtuosas. Ecología social y economía de la solida-
ridad.

Diagnóstico de Comunicación 
de Red Eclesial Gran Chaco y 
Acuífero Guaraní (REGCHAG)
Sistematizadores: María José Centurión, Jorge González S., Solange Di-
diego y Yery Rojas.

A finales de agosto de 2022 se inició el camino de comunicación de la Red 
Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní (REGCHAG), con el objetivo prin-
cipal de construir un diagnóstico comunicacional que fuera presentado 
durante el encuentro lanzamiento de la red, realizado en Paraguay desde 
el 28 al 30 de noviembre de 2022. Hasta ese momento, no se contaba aún 
con una persona, área o comisión dedicada a la comunicación. Tampoco 
hasta entonces, la red estuvo presente con un perfil en alguna red social 
como Facebook, Twitter, Instagram, ni con un portal o alguna plataforma 
digital propia para difundir sus iniciativas.
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El 12 de septiembre del 2022 se presentó a los miembros de la red que 
participaron de la reunión mensual un plan de acción que contempló la 
creación de una comisión provisoria de comunicación que impulsaría accio-
nes concretas en el área con miras al encuentro lanzamiento en Paraguay y 
además trabajaría en la construcción del diagnóstico comunicacional que 
derivaría luego en una estrategia comunicacional de la REGCHAG. La Co-
misión de comunicación, estuvo compuesta por cuatro comunicadores, 
de Argentina, Solange Didiego; de Bolivia, Yery Rojas; y dos de Paraguay, 
Jorge González y María José Centurión, quien realizó la coordinación ge-
neral de la comisión desde agosto a diciembre de 2022.

Las tareas realizadas por el comité fueron principalmente llevar adelante 
la aplicación de cuestionarios a diferentes focus group para la realización 
del diagnóstico comunicacional, además de acompañar a cada uno de los 
equipos locales de la red, de Argentina, Bolivia y Paraguay, en lo referente 
a la comunicación. Además, la comisión tuvo a su cargo la construcción y 
aplicación del plan de difusión para antes, durante y después del encuen-
tro de lanzamiento de noviembre. También realizó la cobertura fotográfica 
y periodística del evento realizado en Asunción, en la semana previa al 
evento, durante y al término.  

Durante este tiempo, la comisión de comunicación se reunió en varias 
ocasiones para planificar, compartir acciones y revisar los avances en las 
tareas. También, a través de su coordinadora, estuvo en permanente co-
municación con los referentes de la red, específicamente con el secretario 
ejecutivo, Miguel Cruz, a quien en todo momento se le fue actualizando e 
informando de las acciones y avances realizados, y de las líneas comuni-
cativas a seguir. Asimismo, a través de la coordinación de comunicación, 
se participó de todas las reuniones virtuales del equipo animador y Jor-
ge González, parte de la comisión, estuvo presente durante el encuentro 
presencial preparatorio del lanzamiento, realizado en octubre, en Buenos 
Aires. Así también, los miembros de la comisión de comunicación partici-
paron de las reuniones virtuales de los miembros que se realiza cada mes. 
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Entre fines de octubre e inicios de noviembre de 2022 se avanzó sobre el 
diseño de tres distintos bocetos de logotipo, elaborados por el diseñador 
gráfico Fernando Ochoa. El comunicador explicó que tras una investiga-
ción realizada, las regiones que abarca la Red Eclesial Gran Chaco y Acuí-
fero Guaraní (REGCHAG) son muy bastas en flora, fauna, pueblos y climas. 
Es por ello que en su propuesta, agregó bastante peso en el color, ya que 
con este elemento se puede intentar representar la mayor cantidad de 
diversidad sin discriminar algún elemento en particular. De allí nace esta 
propuesta de logo elegida, que busca, a partir de una estructura circular 
con formas orgánicas y teniendo al frente una cruz, representar la comu-
nión por el cuidado de estas regiones”, según la explicación del diseñador.   

El 21 de noviembre de 2022, en una reunión virtual extraordinaria, los 
miembros votaron por la opción definitiva, y desde ese día la red cuenta 
con un logotipo. El logotipo fue elaborado tras un proceso de reuniones y 
contactos permanentes con el diseñador y elaboración de un briefing de 
parte del equipo de comunicación. Asimismo, una vez definido el logo, el 
equipo de comunicación se encargó de realizar el seguimiento y la ges-
tión de información para el diseño de la aplicación del mismo en banners, 
encabezados de redes sociales, programa del evento y hoja membretada. 

El 22 de noviembre de 2022 la Comisión de Comunicación creó una fan 
page en Facebook, como parte de las acciones del plan de difusión del 
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evento de lanzamiento. Y el 26 de noviembre, su perfil en Instagram: ht-
tps://www.instagram.com/regchag/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D ; y el 27 
del mismo mes, en Twitter https://twitter.com/REGCHAG1. 

Construcción del diagnóstico 

Como parte de la construcción del diagnóstico comunicacional, además 
de todas las aplicaciones de cuestionarios a diferentes focus group, se 
realizó un monitoreo de prensa para medir las apariciones de la red en 
medios, agencias de noticias, radios o portales eclesiales de Latinoamé-
rica en el periodo analizado, desde el inicio de la red (julio de 2020 hasta 
julio de 2022). 

Para realizar el diagnóstico se analizaron además documentos de la red. 
Se implementó un grupo focal presencial con su Equipo Animador; cues-
tionarios en línea con 20 de sus miembros; cuestionarios dirigidos a co-
municadores en territorio, expertos temáticos (medioambiente, agua, 
Gran Chaco) y referentes pastorales de Argentina, Bolivia y Paraguay. Los 
equipos de mapeo en cada país aplicaron además un cuestionario sobre 
comunicación a actores en territorio; y se realizaron observaciones presen-
ciales de reuniones virtuales.

Por último, se entrevistó a comunicadores estratégicos de las siguientes 
instituciones o redes eclesiales de referencia: Consejo Episcopal Latinoa-
mericano y Caribeño (CELAM), Confederación Latinoamericana de Reli-
giosos (CLAR), Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de la Co-
municación (SIGNIS ALC) y la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).

Con todos los insumos se construyó el documento diagnóstico y fue pre-
sentado el primer día del encuentro lanzamiento, el 28 de noviembre.  
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Cobertura antes, durante y después del encuentro lanzamiento 
en Paraguay 

Durante los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2022 se llevó a cabo en 
Asunción un encuentro de lanzamiento de la REGCHAG. Para el efecto, se 
construyó un plan de difusión para lograr la visibilidad de lo que acontece-
rá en esos días en Paraguay, que fue ejecutado antes, durante y después 
del evento. 

Durante los días previos, se comenzó a compartir gráficas y vídeos a través 
del whatsapp y de las redes sociales de la red. Así también, se elaboraron 
gacetillas de prensa antes, durante los días de evento y al final del mismo, 
y se contactó con medios regionales para lograr la difusión de tan im-
portante acontecimiento en los medios de comunicación tanto eclesiales 
como del ámbito fuera de la Iglesia.

Así también, para el último día de encuentro se realizó una conferencia 
de prensa en el que se compartió un resumen de todo lo reflexionado y 
acordado durante los días de encuentro. 

Elaboración del contenido para las gráficas 

Como parte de la ejecución del plan de difusión se elaboró el contenido 
de las gráficas que fueron compartidas en las redes de la REGCHAG y por 
whatsapp, días previos, durante y después del evento. 

Estrategia  

Tras la realización y presentación del diagnóstico, con los insumos y aná-
lisis realizados se construyó la estrategia de la Red Eclesial Gran Chaco y 
Acuífero Guaraní (REGCHAG), que presenta acciones concretas agrupadas 
en cinco estrategias, que orientarán el crecimiento de las comunicaciones 
de la red hacia una dirección concreta, insertadas dentro de su dinámica 
general.
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Enlaces Virtuales

• https://www.religiondigital.org/luis_miguel_modino-_misione-
ro_en_brasil/Lanzamiento-REGCHAG-Propuesta-Acuifero-Guara-
ni_7_2508119171.html 

• https://adn.celam.org/lanzamiento-de-la-regchag-propuesta-de-cui-
dado-de-la-casa-comun-en-el-gran-chaco-y-acuifero-guarani/ 

• https://alfayomega.es/angel-macin-preocupan-los-monoculti-
vos-que-avanzan-sobre-el-monte/

• https://www.cipca.org.bo/noticias/nace-un-nuevo-espacio-de-re-
flexion-articulacion-y-generacion-de-propuesta-para-el-chaco-ameri-
cano?fbclid=IwAR0aCC_Ls5u4gBRez9KjbgahpU-o4wj4R7jFFIH3lyo-
Rr7LPN-6sUR52OPo

• https://www.youtube.com/watch?v=GrxdRhTEk4U 

• https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-11/proxima-se-
mana-red-eclesial-gran-chaco-acuifero-guarani.html 

• h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / 2 6 1 7 6 1 1 1 3 8 3 4 9 3 4 /
posts/6118607848150202/?mibextid=Nif5oz 

• https://radioevangelizacion.org/preparan-lanzamiento-de-red-ecle-
sial-gran-chaco-y-acuifero-guarani/?fbclid=IwAR0JV0SN6VpcP0i-
FWbPuY6MFQwn3nb4NnBKlBnd_L32NFKg--ojjOpj3qUc 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pf-
bid03843Wc8eyqNzejeghQsWFS177d967H75qoHZCyxnj-
MueY7T5DKqyQnJyA3uUzo3AZl&id=114876261976070

• https://www.repam.net/es/lanzamiento-de-la-regchag-propuesta-
de-cuidado-de-la-casa-comun-en-el-gran-chaco-y-acuifero-guarani/  
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• h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / c o n f a r n a c i o n a l / v i -
deos/571861308276300/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK-
1C&ref=sharing  

• https://endepa.org.ar/endepa_22/la-red-eclesial-gran-chaco-y-acui-
fero-guarani-nueva-propuesta-de-la-iglesia-para-la-defensa-de-la-ca-
sa-comun-y-las-comunidades-del-sur-2/ 

• https://www.religiondigital.org/luis_miguel_modino-_misione-
ro_en_brasil/Mons-Cabrejos-REGCHAG-comunidades-natura-
les_7_2509918989.html 

• https://adn.celam.org/mons-cabrejos-regchag-cuidado-de-las-per-
sonas-sus-comunidades-y-los-bienes-naturales/ 

• https://adn.celam.org/mauricio-lopez-regchag-una-gran-noticia-pa-
ra-la-iglesia-para-el-reino-y-para-este-territorio/ 

• https://www.religiondigital.org/luis_miguel_modino-_misionero_en_
brasil/Mauricio-Lopez-REGCHAG-Iglesia-Reino_7_2509918990.html 

• https://aica.org/noticia-mons-macin-presento-la-red-ecle-
sial-gran-chaco-y-acuifero-guarani 

• https://erbol.com.bo/gente/lanzan-en-paraguay-la-red-ecle-
sial-gran-chaco-y-acu%C3%ADfero-guaran%C3%AD 

• https://www.vidanuevadigital.com/2022/11/28/nace-la-red-eclesial-
gran-chaco-y-acuifero-guarani/ 

• https://jesuitas.lat/noticias/15-nivel-2/7979-red-eclesial-gran-chaco-
y-acuifero-guarani-regchag 

• https://www.aclo.org.bo/en-paraguay-arranca-el-encuentro-de-lan-
zamiento-de-la-red-eclesial-gran-chaco-y-acuifero-guarani/ 

• https://www.vidanuevadigital.com/2022/11/29/se-lanzo-la-nueva-
red-eclesial-en-el-cono-sur/ 
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•  https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-11/monsenor-ca-
brejos-apropiarse-del-texto-de-la-asamblea-eclesial.html 

•  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iS9ENQIju5I 

•  https://www.consolataamerica.org/es/lanzamiento-de-la-regchag-
propuesta-de-cuidado-de-la-casa-comun-en-el-gran-chaco-y-acuife-
ro-guarani/ 

•  https://ceb.bo/2022/11/red-eclesial-gran-chaco-y-acuifero-guara-
ni-en-defensa-de-la-riqueza-natural/ 

•  https://episcopado.org/ 

•  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid-
02wN4ZLhnL35pWcx8kCW1bQYN8qrE6AHwq6RZ4ySZNBMQN-
VR8Jzzjkmf725NUGmhdNl&id=317291875870767

•  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02u-
Jaw7kTnZUtATPo3wLu3SH8yesBZs5XcwEdZzhQern7suz9SzbTJC9Ji-
QMgU3zvjl&id=317291875870767 

•  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0hftPct-
cJXNyeBHEvUHpXTgNsxLJt49fasTA9UVqkWz6xk11VB7Ez7JC9bSY-
BeRdTl&id=317291875870767 

•  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid-
03NE1nnPxs2rwQxDBJUvtDNnbYg2b3ZJBTgZcnWicqUQ-
qPMsQHJwYWG9hvQdxhMGDl&id=317291875870767 

•  https://www.ihu.unisinos.br/624361-rede-eclesial-do-gran-chaco-e-
do-aquifero-guarani-regchag-grande-noticia-para-a-igreja-para-o-
reino-e-para-este-territorio-afirma-mauricio-lopez 

•  https://www.ihu.unisinos.br/624362-dom-miguel-cabrejos-reg-
chag-cuidado-com-as-pessoas-suas-comunidades-e-os-bens-natu-
rais 
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•  https://eju.tv/2022/11/lanzan-en-paraguay-la-red-eclesial-gran-cha-
co-y-acuifero-guarani/ 

•  h t tp s : / / s ign i sa l c .o rg / i n i c io -encuen t ro -de - l a - red -ec le -
sial-gran-chaco-y-acuifero-guarani/?fbclid=IwAR2gFkt_3D1s-
B6X3UGs7gN-RoXK96HfBOHflAF0gA0xCUyuUKjfrbqHY97s 

•  https://fb.watch/h64iSiLBrr/ 

•  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033LN1s1efVy-
QFqnsaEpMhQhyhM2PzJyo3Vd9ZL4nT7MpgEoXMim3XSMxMB-
qw6Srutl&id=100028749143366&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

•  https://repambolivia.com/2022/11/22/una-buena-noticia-la-red-
eclesial-gran-chaco-y-acuifero-guarani-regchag-es-la-nueva-pro-
puesta-de-la-iglesia-para-la-defensa-de-la-casa-comun-y-las-comuni-
dades-en-el-cono-sur/

•  https://www.religiondigital.org/luis_miguel_modino-_misione-
ro_en_brasil/Lanzamiento-REGCHAG-Propuesta-Acuifero-Guara-
ni_7_2508119171.html

•  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pf-
bid024WQKgy2cz3gbfQ5FZTnBVrfsFagEaZAgD8DX7AuCV-
T52U13DxjSgc1M8Rj9aRzNel&id=114876261976070

•  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid-
0v9WZUMeNs3EEtNpCDfqVgAN6Bo4WLZrykqiwjC14jiRtvJ-
ffZ2Ls3LSi2CdQ4fDxl&id=114876261976070

•  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CU9M6Jb1Q-
TJyEUUjYwYCaKvqawJxZaZ9u1t8aEV97smeNprUgPSSpKz4u2o-
3MaKpl&id=100064320330101&mibextid=Nif5oz

•  h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / A c l o C h a c o / v i -
deos/570106401507955/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK-
1C&mibextid=dbqmp1&ref=sharing



M E M O R I A

196

•  https://www.facebook.com/photo/?fbid=504255291735332&se-
t=a.471670188327176

•  https://eju.tv/2022/11/lanzan-en-paraguay-la-red-eclesial-gran-cha-
co-y-acuifero-guarani/

•  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02k4USN67F2u-
QBhWvoKB1hH6ttxM46TvHgM9UKXu3hyKQVmSecHcwEJSR3Gqi-
CWHpWl&id=100044320305180&mibextid=Nif5oz

•  https://www.irfabolivia.org/lanzan-red-eclesial-gran-chaco-acuife-
ro-guarani/?fbclid=IwAR27fNXn0e2UmxBYBtUgagW6yNMjk3Ub-
lL37O0F6nBHTVUj7_SqQe78Th9k

•  h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / w a t c h / l i v e / ? e x t i d = -
CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=dbqmp1&re-
f=watch_permalink&v=1272179996900787

•  https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-11/proxima-se-
mana-red-eclesial-gran-chaco-acuifero-guarani.html?fbclid=IwAR-
2J71UfEfJqYtLzQlPTLqDjwKSaetLDcCHIaRwcSR5Gt8Tp5DcOFjkSU-
vs

•  https://fb.watch/g_lSBOvIDA/?mibextid=VhDh1V

•  https://www.radiosalta.com.ar/nota/2022-11-25-18-8-0-la-proxima-
semana-se-lanza-la-red-eclesial-gran-chaco-y-acuifero-guarani

•  https://aica.org/noticia.php?id=56409

•  h t tps : / /adn .ce lam.org/ red-ec les ia l -de l -acu i fe ro -guara -
ni-y-del-gran-chaco-reflexionar-sobre-los-retos-ecologicos/

•  https://episcopado.org/ver/3597

•  https://www.ambito.com/opiniones/iglesia/unidad-la-ambientalis-
tas-y-originarios-el-gran-chaco-y-el-acuifero-guarani-n5449561
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•  https://radioevangelizacion.org/preparan-lanzamiento-de-red-ecle-
sial-gran-chaco-y-acuifero-guarani/

•  https://www.youtube.com/watch?v=GrxdRhTEk4U

•  https://www.religiondigital.org/luis_miguel_modino-_misione-
ro_en_brasil/Lanzamiento-REGCHAG-Propuesta-Acuifero-Guara-
ni_7_2508119171.html

•  https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2022-11/lanzaron-reg-
chag-red-eclesial-granchaco-acuifero-guarani.html

•  http://radioamanecer.com.ar/lanzan-en-paraguay-la-red-eclesial-
gran-chaco-y-el-acuifero-guarani/

•  https://www.xn--lamaanaonline-lkb.com.ar/noticia/68306/el-padre-
ponciano-acosta-particip-del-lanzamiento-de-la-red-eclesial-gran-
chaco-y-acufero-guaran-en-paraguay/

•  https://aica.org/noticia-obispo-argentino-oficializa-la-presenta-
cion-de-la-red-eclesial-gran-chaco-y-acuifero-guarani

•  https://www.religiondigital.org/luis_miguel_modino-_misionero_en_
brasil/Mauricio-Lopez-REGCHAG-Iglesia-Reino_7_2509918990.html

•  https://www.ihu.unisinos.br/624391-rede-eclesial-gran-cha-
co-e-aquifero-guarani-regchag-uma-experiencia-em-que-a-igre-
ja-pode-assumir-um-papel-no-enriquecimento-da-vida-do-povo

•  https://titulares.ar/unidad-de-la-iglesia-ambientalistas-y-origina-
rios-por-el-gran-chaco-y-el-acuifero-guarani-titulares/

•  https://aica.org/noticia-mons-angel-macin-se-refirio-al-abandono-y-
la-violencia-sufridos-por-los-ninos 
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Enlaces Virtuales Documentales

•  Transcripción íntegra de los audios del lanzamiento.

•  Sistematización de la Encuesta Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero 
Guaraní Paraguay.

•  Sistematización de la Encuesta Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero 
Guaraní Bolivia.

•  Sistematización de la Encuesta Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero 
Guaraní Argentina.

•  Sistematización de la Encuesta Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero 
Guaraní Uruguay.

•  Diagnóstico de Comunicación de la Red Eclesial Gran Chaco y Acuí-
fero Guaraní. 

Listado de participantes del encuentro de Lanzamiento de 
la REGCHAG

Miguel Eduardo Cruz Solares

Secretario Ejecutivo de la REGCHAG 

Monseñor Ángel Macín

Coordinador de la REGCHAG

Ernesto Stahringer

Fernán Gustavo Carreras

Martha MaríaArriola
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Bianca Itatí Pereyra Oliva

Ponciano Acosta

Rosa Silvia Sidasmed

Silvia Eugenia Molina

Monseñor Luis Antonio Scozzina

Verónica López

Jorgelina Duarte

Delegación de Argentina 

Marcelo Ortega Aramayo

Mario Gutierrez Miranda

Ivan Arnold Torrez

Paulina Cuevas Cruz

Nestor Cuéllar

Rafael García Mora

Wilber Cossio Vega

Monseñor Jesús Mateo Antonio Galeote Tormo

Gerardo Aramayo

Leonidas Alvarez Cruz 

Delegación de Bolivia

José Domingo Arias Rolandi

Germán Ayala

Pelagia Almada
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Villalba Benítez Fernández

Margot Bremer

Henryk Gaska

Julia Isabel Gómez Jiménez

José Espíritu Ibarra

Luís Andrés Villanueva

Delegación de Paraguay 

Herbert Nelson Villarreal Duran

Maria Marquez

Delegación de Uruguay (Invitada)

Carlos Alberto Ferraro

Presidente de SIGNIS ALC

Juan Esteban Belderrain

Daniel Fassa Evangelista

Representantes de Porticus 

Monseñor Lucio Alfert

Obispo Emérito 

Cecilia Barja Chamas

Padre Flavio Lauria

Dicasterio para el servicio de Desarrollo Humano Integral

Tania Avila Meneses

La Clar
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Padre Francisco Hernández Rojas

Cáritas Latinoamérica 

Monseñor Pedro Jubinville

Obispo de San Pedro 

Jose Manuel Grimma

Asesor Externo

Humberto Podetti Podetti

Justicia y Paz Argentina

Simone Lehmann

Jana Echterhoff

Misereor
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