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Una compleja convivencia entre la exploración personal y las nuevas tecnologías crece en un 
mundo virtual. Con la creciente presencia de las plataformas digitales, surgen desafíos como 

el sexting, el ciberacoso y la exposición a contenidos inapropiados. ¿Cómo acompañar en este 
mundo virtual que también es físico? Una invitación a reflexionar sobre el uso consciente de la 
tecnología, ofreciendo herramientas para dialogar sin tabúes y construir relaciones saludables 

en un espacio de confianza y respeto.
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Sexting, 
intimidad virtual





Cuando empezamos a preparar la edición de diciem-
bre de Ciudad Nueva, un tema muy propio de esta 
época se puso sobre la mesa. Uno que, como tantos 
otros en estos tiempos, se relaciona con la virtua-

lidad y el mundo digital en el que desde hace ya varios años 
vivimos sumergidos. 

Esa sumersión es la que mueve la línea entre lo real y lo vir-
tual como un péndulo, volviendo difuso el trazo que separa y 
distingue ambos mundos. Podríamos preguntarnos, entonces, 
qué aspectos de la vida se ponen en juego con este movi-
miento fluctuante entre realidades. En esta edición de Ciudad 
Nueva, nosotros nos preguntamos por la sexualidad. Y, sobre 
todo, por la de los más chicos: niños, adolescentes y jóvenes, 
para quienes el concepto de virtualidad es tan inherente a la 
vida como el concepto mismo de sexualidad.

De ese panorama se desprende la idea del sexting, y del sex-
ting también se desprenden problemáticas como el ciberacoso 
o el bullying, junto con todo lo que ambas realidades pueden 
desencadenar. Trabajando sobre este número entendimos que 
la sexualidad en tiempos digitales implica exploraciones, tiene 
riesgos y requiere de aprendizajes. 

Con el objetivo de ofrecer pautas para orientar, acompañar, 
aconsejar y advertir, distintos especialistas desarrollan puntos 
de vista para brindar herramientas sobre cómo afrontar situa-
ciones de esta índole que, probablemente, sean más cotidiana-
mente cercanas de lo que nosotros suponemos.

En un mundo en el que las fronteras entre lo real y lo 
virtual pueden volverse difusas, el acompañamiento 
y la educación en estas temáticas son esenciales para 
que los adolescentes puedan desarrollarse de manera 
sana y segura. Es nuestra tarea como sociedad ofre-
cerles las herramientas necesarias para que, frente 
a los desafíos digitales, puedan tomar decisiones 
informadas y construir su identidad de manera plena 
y respetuosa.

Es hoy, es ahora, la oportunidad para seguir crecien-
do en cercanía con nuestros hijos, sobrinos, nietos. 
Derribemos los muros muchas veces imperceptibles 
que pueden separarnos, como adultos, de las realida-
des que viven nuestros niños, adolescentes y jóvenes. 
¿El mundo digital es un ambiente que no manejamos 
a la perfección? Es posible. Sin embargo, tenemos una 
herramienta que es invencible: el amor. Es la que nos 
permite darnos cuenta que cualquier pantalla, cualquier 
dispositivo, no podrá jamás reemplazar una mirada a 
los ojos, una escucha profunda, un abrazo acogedor 
que establece que hay una presencia activa, efectiva y 
afectiva. 

Desde Ciudad Nueva les deseamos una muy Feliz 
Navidad y que en estas Fiestas nos encuentre cada 
vez más cerca del corazón de quien tenemos al lado. 
¡Felicidades! 

Entre lo real y lo virtual
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otros jóvenes de estos países li-
mítrofes a los que hace referencia 
el artículo. Fue una gran riqueza 
que me abrió la mente y el cora-
zón para comprender que somos 
todos hermanos.

Lina

LA TRADICIÓN PARA (NOS)OTROS

Tarea
Muy lindo escrito y completo. 
Como médico rural, tuve que 
aprender a crear comunidad con 
descendientes de pueblos ori-
ginarios, con árabes y gente de 
otras provincias que por diversas 
razones vivieron en el pueblo 
donde estuve. Debí formarme 
y enriquecerme sin perder mis 
raíces. Me di cuenta de la rique-
za que es encontrarse con gente 
tan diversa, y que te expande la 
cabeza y el corazón. Me hizo más 
humano, y fortaleció el arraigo a 
mis raíces. Porque si sé quién soy, 
puedo darme y recibir al otro en 
su integridad más profunda. Y 
dialogar. 

Pablo Troncoso

PLANTAS MEDICINALES, SU VALOR EN LA 
HISTORIA DE PARAGUAY

Hierbas medicinales
En el año 2001, la Unesco, junto 
a la Fundación Celestina Pérez 
de Almada, publicó el “Manual 
de uso de hierbas medicinales del 
Paraguay”.

Graciela del Campo

Transformación ecológica
¡Gracias! Es un tema que 
me interesa en sobremanera. 
Estamos en el Centro Mariápolis 
con toda una transformación 
ecológica y hay una de nosotras 
que está estudiando, trabajando 
en eso, así que estamos muy con-
tentas de poder leer este artículo.

Ileana

Yuyos
Qué lindo esto de las plantas me-
dicinales. ¡Gracias! Con Juan, mi 
esposo, somos además artesanos y 
productores de dulces y licores con 
yuyos medicinales de nuestra zona. 
Uno de nuestros licores tiene alre-
dedor de 18 yuyos: poleo, rica rica, 
arcayuyo, burrito, yerba del inca, 
muña, romero, cedro, entre otros.

Norma

A DISPOSICIÓN

Apuesta
Qué actitud importante seguir-
lo a Él. Tener disponibilidad a 
lo que se va presentando, aun-
que cambie mis propios planes.
Difícil, pero estando con esa 
actitud, tratando de despegar-
nos de algunas cosas, parece 
que Dios nos acepta y multipli-
ca nuestra pequeña apuesta con 
respuestas valiosísimas e impre-
decibles.

Beatriz C.

Gotas
Gracias a Ciudad Nueva por 
enviar los artículos de la revista 
en “gotas” que me ayudan a 
profundizarlos, ya que a veces 
no logro leer todo en el nuevo 
formato, pero ustedes me ayu-
dan a dar vuelta las páginas y 
llegar al final.

María Angélica

PATRIMONIO

La cultura del otro
Muy interesante descubrir la 
cultura del otro. Siempre en-
riquece. Recuerdo cuando era 
una jovencita y convivía con 
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Un hasta pronto
Mientras trabajábamos en la edición de esta revista nos sacudió 
la noticia de la partida al Cielo de Griselda Imvinkelried, res-
ponsable del Movimiento de los Focolares en el Cono Sur. 
Grinchu, para quienes la tratábamos cotidianamente, fue un 
pilar para Ciudad Nueva. Desde el primer momento nos alentó a 
ir adelante, animándonos y empujándonos a dar pasos, a arries-
gar, invitándonos a la creatividad, sin imponer nada y dando 
libertad para vivir nuestra misión en cada uno de los productos 
que realizamos. 
Ya la extrañamos, pero estamos seguros que sigue al lado de 
nosotros, de la mano, soñando con una Ciudad Nueva cada vez 
más cercana a la humanidad que nos espera. 

La redacción 
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LO CHARLAMOS CON UN MATE: 
IDENTIDAD URUGUAYA

Casa común
El mate es un símbolo de en-
cuentro en Uruguay. Acá en 
Argentina también, pero se inter-
cala con el café. Charlemos con 
mate o con café. Hermoso.

Beatriz C.
INCENDIOS EN BRASIL: ALERTA 
AMBIENTAL Y PARA LA SALUD HUMANA

Un grito de alerta global
El artículo resalta una crisis am-
biental y sanitaria de magnitudes 
alarmantes. Los incendios fores-
tales en Brasil, especialmente en 
la Amazonía, no solo destruyen 
ecosistemas vitales, sino que 
afectan la salud humana a nivel 
regional y global. El humo gene-
rado por las quemas ha llegado 
a países vecinos, generando 
problemas respiratorios y otras 
complicaciones. Este fenómeno 

demuestra la interconexión de 
los problemas ambientales y de 
salud, subrayando la urgencia de 
políticas efectivas para mitigar 
el cambio climático y proteger 
tanto a la fauna como a las comu-
nidades humanas afectadas.

Sofía L.
VENTUROSA, UN GRAN DISCO DE 
GUSTAVO MOZZI Y LA ORQUESTA MATINÉ

Viaje sonoro
Gustavo Mozzi nos invita con 
Venturosa a un viaje sonoro que 
fusiona con sutileza y respeto 
diversas tradiciones musicales del 
Río de la Plata. La combinación 
de milonga, tango y murga, junto 
con los complejos arreglos, no 
solo resalta la riqueza cultural 
de la región, sino que también 
nos recuerda la importancia de 
preservar y reinterpretar nuestras 
raíces musicales. Este álbum nos 
conecta profundamente con la 

historia musical de Sudamérica, 
llevando sonidos populares a 
nuevas y creativas alturas.

Santiago

MALBEC: EL EMBAJADOR ARGENTINO 
QUE CONQUISTÓ EL MUNDO

Un vino que nos representa
Es impresionante cómo el Malbec 
se ha convertido en uno de los 
principales orgullos argentinos. 
Aunque no es originario de aquí, 
el vino que hoy disfrutamos tiene 
algo especial que solo nuestra 
tierra sabe ofrecer. Desde los mo-
mentos compartidos con amigos 
hasta su presencia en el mercado 
internacional, el Malbec nos pone 
en el mapa. No solo es un excelen-
te vino, sino que también refleja 
la pasión y el esfuerzo de tantas 
generaciones de viticultores. ¡Un 
verdadero tesoro nacional!

Nicolas F.
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Según la etapa de la vida que estemos atrave-
sando, es posible que sea la primera vez que 
nos encontramos con la palabra sexting. Vale, 
por lo tanto, preguntarnos en primer lugar: 
¿qué es el sexting?

Sexting es la acción de filmarse o sacarse una foto con 
contenido sexual, erótico o pornográfico y enviar esas 
imágenes o videos a una persona de confianza por medio 
del celular u otro dispositivo electrónico. El nombre sex-
ting es una combinación de dos palabras en inglés: “sex” 
(sexo) y “texting” (enviar mensajes de texto por celular). 
El sexting se puede realizar por medio de mensajes ins-
tantáneos, foros, redes sociales y correo electrónico. La 
acción de practicar sexting se llama “sextear”. Se practica 
entre adultos, pero es una práctica cada vez más difundi-
da entre los adolescentes1. 

En la acción de sextear, no existe extorsión. Quien lo 
practica, decide hacerlo libremente porque confía en la 
persona a la cual se lo está enviando o porque probable-
mente no tiene la dimensión de las posibles consecuen-
cias. 
Si bien es un fenómeno del cual se comenzó a hablar 
hace más de dos décadas, en los últimos años ha tenido 
un avance vertiginoso. Estamos ante una realidad que, 
día a día, por no decir minuto a minuto, va incorporan-
do nuevas modalidades y estilos en cuanto a los vínculos 
virtuales, todavía no llegamos a comprender el alcance 
de los mismos con sus posibles implicancias sociales. 
Algunos estudios señalan que los años de la pandemia 
permitieron profundizar las relaciones en la virtualidad, 
abrieron nuevas formas de acercamiento que trascien-
de límite de edades, conocimientos previos y cualquier 

Sexting, 
en clave de cuidado

PA N O R A M A

POR DIEGO VALLE 
Y GLORIA CHALE 
(ARGENTINA)*

Aunque el sexting es un fenómeno del cual se 
comenzó a hablar hace más de dos décadas, 
en los últimos años ha tenido un avance 
vertiginoso. De qué se trata, a quiénes puede 
implicar y cuáles son sus abordajes para 
orientar, acompañar, aconsejar y advertir de 
sus riesgos.
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otro parámetro de referencia. Como siempre, detrás de 
estos maravillosos avances, es necesario formarse en el 
comportamiento ético y sobre todo advertir las posibles 
consecuencias de un mal uso: mensajes de voz que no 
quisimos enviar, textos que no definen lo que quisimos 
expresar y dañan las relaciones interpersonales o imá-
genes que después nos arrepentimos de haber enviado. 
Hoy es fácil poder comunicar inmediatamente nuestro 
sentir, nuestra vida y cómo nos vemos en cada instante, 
pero así como es hermoso es de peligroso, y más aún si 
los involucrados son personas con alguna situación de 
vulnerabilidad, niños o adolescentes. La práctica del sex-
ting entre adolescentes se ha vuelto común a pesar de 
que ellos mismos conocen los diversos riesgos y peligros 
de compartir imágenes de sí mismos en redes sociales en 
las que no existe una verdadera privacidad, sin embargo, 
consideran que se encuentran inmunes a dichas conse-
cuencias. 
Entre los efectos más graves de difundir las imágenes en 
la web, está la posibilidad de sufrir, posteriormente, el 
grooming2  o ciberacoso. 
Si ya nos resulta difícil como padres lograr concienti-
zar a nuestros hijos sobre el buen uso de las redes, más 
aún nos desafía tener que enfrentar todos estos nuevos 
riesgos que irrumpen, como el sexting. Dependiendo del 
grado de acercamiento que tengamos a esta temática, es 

conveniente detenerse y reconocer las emociones que 
nos provoca como adultos en nuestro rol de educado-
res. Es probable que afloren nuestros propios pudores, 
vergüenzas, incomodidades, miedos o negaciones que 
nos conducen a convencernos de que nuestro hijo o hija 
jamás haría algo así. Es lícito que esto pueda suceder, 
pero pasado el primer impacto, hagamos el esfuerzo de 
avanzar. 
Negar la existencia de las realidades que día a día van 
apareciendo es procrastinar el verdadero proceso de en-
señanza que pueden ofrecer. Es utópico pensar que el 
problema va a desaparecer. Debemos aprender a convi-
vir, educar y prevenir situaciones que después pueden 
traer consecuencias impensadas.
Para tener una idea sustentada de la realidad, recurri-
mos a algunos datos estadísticos de Argentina y hemos 
recabado una encuesta que se aplicó a una muestra re-
presentativa de estudiantes de la provincia de Tucumán. 
La muestra final se distribuyó en 346 mujeres (52.5 %) y 
312 varones (47.5%). Las edades estuvieron comprendi-
das entre los 12 y 20 años. Los resultados muestran que 
la práctica del sexting obedece a múltiples motivaciones, 
entre las que se encuentran el deseo de popularidad, de 
presumir con alguien que les gusta, o de tener relaciones 
sexuales. Entre las mayores preocupaciones de la virali-
zación de las imágenes se encuentra el hecho de que sus 
padres se sintieran avergonzados y el riesgo de dañar su 
reputación3.  
Puede parecer reiterativo y hasta simplista, pero la pre-
misa en este modelo de cuidado es, ante todo, el diálo-
go. Es importante como padres mantener un canal de 
comunicación con nuestros hijos que sea permanente, 
tratando de comprender el momento que están atrave-
sando en una sociedad donde todos somos responsables 
y educadores, a veces positiva o negativamente. 
Conviene no quedarse esperando a que ellos den el pri-
mer paso en la temática, porque podría ser tarde. Ins-
talar el tema con libertad, conversar sin pudores sobre 
las consecuencias de enviar una foto mostrando nuestras 
partes íntimas, la pérdida del control que se tiene sobre 
aquella foto que hemos enviado y que su propia integri-
dad física puede ser expuesta en las redes para todos. 
Contarles ejemplos, analizarlos juntos. Entre algunas 
consecuencias está también la posibilidad de sufrir un 
ciberacoso, extorsiones que después pueden llevarlos al 
suicidio, como ya ocurrió en algunas ocasiones. Es fun-
damental, durante el diálogo con los hijos (o jóvenes 
que estemos acompañando o se encuentren en relación 
con nosotros) no escandalizarse, no intimidarlos, ofre-
cerles confianza para que superen incomodidades y pue-
dan contar todo, aun aquello que los avergüenza o >>

Algunos datos útiles
Si conozco un caso de ciberacoso, ¿dónde puedo ase-

sorarme?
· En Argentina: la línea telefónica 137 funciona para 

todo el país, las 24 horas los 365 días del año. También 
se puede contactar a la Unidad Fiscal Especializada en 
Ciberdelincuencia, al teléfono (+54) 011 5071-0044.

· En Chile: el Ministerio de Educación tiene a dis-
posición el 600-600-2626, su línea telefónica para 
recibir llamadas por consultas o denuncias. También 
puede realizarse la denuncia ante la PDI (Policía de 
Investigaciones de Chile) o la Fiscalía.

· En Uruguay: la forma más habitual es dirigirse a cual-
quier seccional policial. Sino, también se puede escribir 
por correo electrónico a delitosinformaticos@policia.
gub.uy o contactar por el teléfono interno 152 2296. 

· En Paraguay: se puede llamar a la línea 147 y también 
al 911.

9www.revistaciudadnueva.online



atemoriza. Transmitirles la seguridad de que 
pueden ayudarlos a solucionar la situación o 
el conflicto en el que están, que siempre los 
van a apoyar, que no se sientan juzgados, que 
se sientan cuidados. No hablar en tono ame-
nazante pero sí firme. Ayudarlos a confiar en 
que cuanto más rápido puedan compartir el 
problema, más fácil será encontrar la solución. 
Transmitirles la seguridad de que cualquier 
cosa que hayan hecho, deben confiar inmedia-
tamente en los padres o en el adulto a cargo 
del cuidado parental para que juntos piensen 
las mejores soluciones. Puede ser que el diá-
logo sea el primer abordaje y que después se 
necesite otro tipo de intervenciones porque co-
mienza a emerger la punta de un iceberg. No 
hay que asustarse, hay que prepararse, acom-
pañar y actuar. 
Es importante poner en diálogo las recomen-
daciones que seguramente encontrarán a dis-
posición en la web para sextear en forma se-
gura. Por ejemplo, allí se los orienta a capturar 
imágenes que no permitan reconocer la iden-
tidad de la persona, cuidando especialmente 
que no se distingan tatuajes, lunares ni marcas 
especiales, o también a utilizar aplicaciones 
que permitan auto-eliminar mensajes una vez 
abiertos. Es cierto que resulta una manera de 
atenuar las posibles consecuencias, pero nada 
es cien por ciento seguro. La única seguridad 
es no hacerlo. Pero no dejemos de hablar dan-
do por cierto que seguramente nuestro hijo 
esto no lo sabe. Si no lo sabe, es mejor que se 
entere por nosotros mismos, los adultos que 
acompañamos su crecimiento. 
Seguramente es diferente el abordaje de la te-
mática según las distintas edades o etapas de 
la vida de los hijos. Cuando todavía están en el 
tramo de la educación obligatoria, cuanto más 
acciones conjuntas con la escuela podamos ha-
cer como padres, mayor será la efectividad de 
las mismas. Posiblemente la escuela recibirá 

con agrado el respetuoso acercamiento de la 
familia con sugerencias, dudas e inquietudes. 
Proponer conversatorios, talleres, rondas de 
diálogo o bien advertir a la escuela si estamos 
en conocimiento de que alguna situación de 
sexting está ocurriendo en el grupo de nuestro 
hijo. Si además estamos en grupos de padres, 
otra buena iniciativa es conversar con ellos, in-
dagar el conocimiento más o menos avanzado 
acerca de esta práctica, analizar casos y propo-
ner ideas desde lo colectivo tanto en la escuela 
como al interno de las familias. 
Si queremos un mundo mejor para nuestros 
hijos tenemos que comprometernos con la so-
ciedad que habitamos. Por lo tanto, todos estos 
consejos anteriores son válidos no solamente 
como padres, sino que también constituyen 
una invitación a estar atentos con las personas 
que nos rodean, un compañero de trabajo, un 
amigo, vecino, alguien cercano que esté practi-
cando sexting y podamos orientar, aconsejar y 
advertir de los riesgos, o acompañarlo en caso 
que esté sufriendo ya las consecuencias •

*Diego Valle es Licenciado en Ciencias para la Familia y 
Magíster en Intervención en poblaciones vulnerables. Gloria 
Chale es Licenciada en Ciencias para la Familia y Magíster en 
Educación

1. https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/
situaciones/guia-para-madres-padres-docentes-sexting

 2. Grooming es el acoso sexual de una persona adulta a un 
niño o un adolescente por medio de Internet. Las personas 
que lo realizan se llaman groomers o acosadores.

 3. Narvaja, M. E. (2019). Sexting: percepciones de estu-
diantes tucumanos sobre motivaciones y riesgos. Ciencia, 
Docencia Y Tecnología, 30(59 nov-abr). https://doi.
org/10.33255/3059/696
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Según un reciente informe de la ONU, hay asun-
tos vinculados a la educación sexual integral 
que afectan la salud y el bienestar de niñas, ni-
ños y jóvenes, entre los que se encuentra la in-
fluencia de las tecnologías de la información y 

comunicación sobre la conducta sexual. Se plantean tres 
preocupaciones: la exposición a información inapropiada 
y el acceso a contenidos pornográficos (frecuentemente 
violentos o sexistas); el ciberacoso; y el sexting. Experien-
cias al alcance de la mano de los chicos que nos pueden 
encontrar reactivos o desorientados; que nos interpelan. 
Hacernos buenas preguntas quizás nos permita ensayar 
mejores acciones. 

Los adolescentes pasan muchas horas en contacto con 
plataformas digitales en las que sostienen gran parte de 
sus interacciones sociales, un espacio de encuentro con 
otros. Las tecnologías digitales brindan nuevas oportu-
nidades para el ejercicio de derechos, y constituyen al 
mismo tiempo un espacio donde se reproducen sesgos, 
discriminación y violencia que pueden intercambiarse 
trasladándose desde el mundo real a las pantallas y vi-
ceversa. ¿Cómo acompañar a los chicos en sus modos de 
habitar el mundo (real o virtual)?  Los invito a leer este 
artículo de una manera dinámica, activa y crítica. 

A
N

Á
L

IS
IS

Sexualidad en tiempos 
digitales: exploraciones, 
riesgos y aprendizajes

VI RTUA L I DA D

POR MARÍA 
JOSÉ MILANI 
(ARGENTINA)

Propongo tres hilos temáticos, a través de viñetas, con un 
alto en el camino que nos permita una buena pregunta 
para, luego, releer “desocultando” cuestiones no tan visi-
bles a primera vista, invitándolos a entrar al tema desde 
otro ángulo, a recorrer otros caminos y a construir otras 
respuestas, diferentes a esas que sentimos subir por la 
garganta cuando nos encontramos frente a algunas de 
estas situaciones.  

Publicar fotos íntimas 

La tecnología ha transformado la adolescencia, 
ofreciendo nuevas oportunidades y riesgos 
que impactan en la salud y la sexualidad. A 
continuación, tres casos que ilustran estos 
desafíos y nos invitan a reflexionar sobre cómo 
acompañarlos en este proceso.
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Mica y Fran están saliendo hace un tiempo. Estuvie-
ron juntos, la pasaron muy bien y, en total complici-
dad entre ellos, tomaron fotos de ese momento tan 
íntimo compartido. Al día siguiente, Fran compartió 
las fotos en el grupo de sus amigos. Hace tiempo que 
bromean sobre lo solitario que lo ven. “Hoy esa bro-
ma se termina”, piensa divertido. 
Los padres de Fran podrían estar preguntándose por 
qué su hijo compartió esa foto en un grupo sin pensar 
si sus amigos las mostrarían a otros, si podría llegar 
a gente desprejuiciada que la subiera a plataformas 
públicas. Los padres de Mica, por su parte, furiosos 
por la exposición, podrían presionarla para que deje 
de verlo, o buscarían conversar con ambos para ha-
cerlos reflexionar en torno al valor de la intimidad y 
el sentido de tomar fotos en un momento así. 

Si ingresamos a la misma esce-
na en diferentes momentos, nos 
acercamos a una experiencia ado-
lescente con nuevas preguntas, 
según dónde detengamos la mi-
rada: ¿De qué se trata “estar sa-
liendo” en la adolescencia?, ¿qué 

edad tienen?, ¿cómo están haciendo la experiencia 
del amor en esta etapa?, ¿cómo han construido ese 
momento de intimidad?, ¿cómo llegaron a ese es-
pacio “de a dos”?, ¿con qué expectativas?, ¿con qué 
aprendizajes acerca de las relaciones o de sí mismos?
La adolescencia es un tiempo de exploraciones en 
torno al amor, un modo de reconocer el deseo que 
nace desde lo profundo, también como un modo 
de afirmación personal de la propia identidad y de 
ensayar posiciones y modos de relacionarse con los 
demás. Un proceso que va acompañado de un sen-
timiento de omnipotencia, no por soberbia o igno-
rancia, sino por la vitalidad que experimentan, las 
nuevas capacidades desarrolladas, la fuerza que 
encuentran en el grupo de pares. Una característica 

que conlleva una baja percepción de 
riesgo y conductas que pueden pare-
cer poco responsables u osadas. 
Mucho más importante que reac-
cionar en el momento en el que las 
imágenes son compartidas (o ante 
las consecuencias), es acompañar a 

los chicos para que desarrollen herramientas para 
atravesar esta etapa adolescente: asertividad para 
afrontar las presiones que pueden provenir de los 
grupos de amigos, las modas y modelos culturales 
imperantes; libertad de vivir la propia sexualidad en 
la gradualidad del autoconocimiento y en el víncu-
lo con otro; construcción de criterios propios para 
distinguir lo público/compartido y lo privado/íntimo 
como una posibilidad de resguardo y de cuidado de 
sí mismos y de los demás. 
 

Consumir contenidos eróticos 

Mateo pasaba horas frente a la pantalla, sumergido en 
un mundo virtual. Al principio, solo eran juegos. Lue-
go descubrió que podía sacarse dudas sobre el sexo y 
comenzó a explorar más. Poco a poco fue encontrando 
contenido que lo confundía y excitaba. 

Preguntas que interpelan al aso-
marnos al cuarto de Mateo: ¿el 
mundo virtual es menos real que el 
mundo físico?, ¿un espacio de sole-
dad o un espacio de sociabilidad?, 
¿qué intercambios se dan?, ¿qué 
información está disponible?, ¿qué 
preguntas se hacen a través de las 

pantallas?, ¿qué respuestas se buscan?, ¿por qué ahí 
y no en otros espacios?, ¿qué experiencias posibilita?, 
¿cuáles no?

Hoy, las pantallas son mucho más 
que eso. Vivimos rodeados de tecno-
logías digitales en las que ya no sólo 
se puede descargar información, sino 
interactuar con personas cercanas o 
a kilómetros de distancia. Producir 
información, publicarla, compartirla, 
criticarla, hacer experiencias, cola-

borar o discutir. Chicos conviven en una cultura digi-
tal que imprime a la vida personal y colectiva ciertas 
improntas: la simultaneidad de espacios compartidos, 
la inmediatez de respuesta a necesidades materiales o 
comunicativas, variedad de experiencias sensoriales a 
mano, el anonimato. Las preguntas que surgen en este 
alto en el camino nos ayudan a reconocer la urgencia 
de ofrecer espacios de confianza para que las pregun-
tas sobre la sexualidad encuentren dónde ser formu-
ladas antes de impulsar una búsqueda en el mundo 
digital donde todo se encuentra, sin filtro y con inten-
cionalidades diversas (desde la más cuidada educación 
sexual hasta la interesada manipulación que alienta el 
consumo o induce a experiencias sensuales). Estas pre-
guntas nos alientan también a asomarnos a esa habita-
ción para ver, ya no a un adolescente solitario, sino a 
un chico que ha recibido en su habitación a conocidos 
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y desconocidos, y que necesita que lo acompañemos a 
decidir a quiénes abre la puerta, qué experiencias hace 
en las redes, qué información busca y de qué manera. 

Socializar/intimar en plataformas virtuales 

Antonella publica en una de sus redes sociales una foto 
luciendo una bikini con la que se siente realmente linda. 
Espera con expectativa los likes y comentarios, intrigada 
por saber quiénes serán los que lo hagan: sus amigas, 
algunos de los chicos que conoció en la fiesta, o nuevos 
contactos. A los pocos minutos comenta su foto un chico, 
de quien el único dato que tiene es que se trata del amigo 
de un compañero de la escuela. ¿Estudia?, ¿vive solo o 
con su familia?, ¿cuántos años tendrá? Husmea sus pu-
blicaciones y descubre que les gusta la misma música. 
Acepta la solicitud de amistad y, en pocas horas, ya inter-
cambian mensajes como si se conocieran de toda la vida.  

¿Qué redes sociales utilizan los chi-
cos?, ¿qué publican?, ¿qué cosas 
comparten solamente con algu-
nos?, ¿cómo se muestran?, ¿cómo 
se valoran los cuerpos?, ¿qué peso 
tienen las reacciones y comentarios 
de los demás?, ¿sobre qué temas 

chatean?, ¿sobre cuáles hablan solo cara a cara?, ¿cómo 
establecen las cosas que no publicarían en las redes so-
ciales?, ¿publican o reenvían imágenes o textos que pu-
blican otras y otros?

Paula Sibilia, investigadora y docente, 
nos acerca una reflexión interesante 
para repensar este último hilo temá-
tico: “Ahora nuestra subjetividad se 
construye en torno a otro eje: no más 
oculto ´dentro´ de cada uno, sino vi-
sible. Somos lo que se ve: eso que los 

demás ven”1. Las redes sociales se configuran en vitrinas 
para exponer quiénes somos, como si aquellos diarios ín-
timos de otros tiempos, con anotaciones, fotos, preguntas 
y recuerdos, que se guardaban bajo llave, hoy estuvieran 
a la vista de todos. 
Los adolescentes están pendientes de esa reacción que los 
tranquiliza por saberse “vistos” y ¿aceptados? Un modo de 
saber quiénes son a partir de esa mirada ajena que dice 
cuánto valen. Nuevos modos de afirmación personal, de 

tejer lazos sociales de recíproco reconocimiento, que res-
ponden a una pregunta profunda propia de la adolescen-
cia (¿quién soy?) y que se responde siempre en el espacio 
privilegiado del encuentro con sus pares. Aprender a cus-
todiar lo “privado”, eso que se comparte con quienes la 
relación de cuidado y confianza está asegurada; saberse 
valiosos como personas, portadores de valores, de ideas 
dignas de respeto, más allá de la mirada de los demás; 
jugarse por construir vínculos profundos de proximidad 
en las redes o fuera de ellas; participar reflexiva de los 
intercambios con otros. Todas deberían ser aventuras por 
vivir para los adolescentes, de la mano de adultos tam-
bién reflexivos y críticos, capaces de reconocer los ries-
gos, pero sobre todo de mostrar las posibilidades de las 
nuevas modalidades de vinculación social.   

Una caja de herramientas que cuida

La adolescencia es un periodo de descubrimientos (so-
bre el propio cuerpo, el mundo, los vínculos) que hoy se 
vive con la mediación de tecnologías digitales. Chicos 
y grandes navegamos entre oportunidades y riesgos, 
en mundos que se expanden y complejizan. Las viñe-
tas anteriores nos invitan a reflexionar sobre los valores 
que promovemos y las “provisiones para el camino” que 
ofrecemos a los adolescentes. 
Se trata más de construir con ellos y para ellos una buena 
caja de herramientas que de advertirles sobre los riesgos; 
de descubrir las posibilidades de crecimiento personal, 
de autoconocimiento y de construcción de relaciones sig-
nificativas para hacer un uso cuidado de las tecnologías 
digitales. En relación a la sexualidad, la clave radica en 
una educación integral, que no se limita a la prevención 
sino que busca que los jóvenes sean conscientes de sus 
derechos y responsabilidades. Cuando a la experiencia 
de la sexualidad se le suma el desafío de la virtualidad 
como espacio de encuentro, se trata de desarrollar ca-
pacidad de agencia para tomar decisiones informadas y 
establecer límites saludables en sus interacciones.
Es esencial que construyamos espacios de confianza 
donde puedan expresar dudas, preguntas y preocupa-
ciones sobre su sexualidad, sin temor al juicio ni a la 
crítica, en el que puedan plantearse la reflexión ética y 
crítica sobre las tecnologías, los contenidos que consu-
men y comparten, la intimidad.
En definitiva, podemos y debemos estar ahí para ellos en 
los incidentes, pero sobre todo queremos estar presen-
tes antes, con un acompañamiento continuo, respetuoso 
y lleno de preguntas que interpelen, que promuevan la 
reflexión y el cuidado. La adolescencia no es un tiempo 
para imponer respuestas, sino para ofrecer herramientas 
que les permitan construir su propia narrativa y su mane-
ra de “estar” en el mundo, también digital •

1. Subjetividad, TIC y la mirada del otro: entrevista a Paula Sibilia, 
disponible en https://img1.wsimg.com/blobby/go/435a21bb-7447-
4fe1-8184-b372105aafd0/Subjetividad%2C%20TIC%20y%20la%20
mirada%20del%20otro%20entrevi.pdf
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Sínodo 2021-2024: tres años de progre-
so, como los tres años del Concilio Vaticano 
II. El paralelo puede parecer descabellado, 
pero no lo es tanto. No sólo porque el Sí-
nodo es uno de los frutos más importantes 

del Concilio. Sobre todo porque este Sínodo representa 
una nueva etapa en el camino de renovación inicia-
do por el Concilio: por primera vez el Sínodo ha visto 
la convocatoria no sólo de los obispos sino de todo el 
Pueblo de Dios y esto (destacó el Papa) no es un evento 
episódico.

En primera instancia, la verdadera novedad es el pro-
ceso inaugurado con esta convocatoria de todo el Pue-
blo de Dios. Es como si hubiéramos despertado de un 
cierto letargo y a veces de una cierta resignación, y nos 
hubiésemos levantado para darnos cuenta con asom-
bro y gratitud de que el Evangelio, de mil maneras, 
ilumina los corazones, ilumina las mentes, es esperado 
e invocado.               
La asamblea sinodal devuelve ahora al Pueblo de Dios 
un documento aprobado por el papa Francisco: esto 
también es un signo elocuente. Digo “devuelve” por-
que recoge lo que ha surgido hasta ahora de la con-

sulta del Pueblo de Dios y ha sido examinado por el dis-
cernimiento de la asamblea: devolverlo para que podamos 
inspirarnos para continuar el camino.
Más allá de sus limitaciones, ofrece una “hoja de ruta” rea-
lista y estimulante. Al menos de dos maneras.
El primer perfil favorece el despertar de la conciencia de 
nuestro ser Iglesia. Pablo VI había recordado esta necesi-
dad, en sintonía con el Concilio, en la encíclica de inaugu-
ración de su pontificado, Ecclesiam suam.
Es hoy un deber de la Iglesia, escribió, “profundizar la con-
ciencia que debe tener de sí misma, del tesoro de la verdad 
del que es heredera y guardiana, y de la misión que debe 
realizar” (n. 19); “[la Iglesia] necesita sentirse viva (...) 
necesita experimentar a Cristo en sí misma” (n. 27) para 
encontrar en Él su forma y su estilo y convertirse, en Él, 
palabra, mensaje, diálogo de salvación con todos.
Es este despertar que el Documento testimonia y promue-
ve al registrar la convergencia sobre el “corazón de la sino-
dalidad”. Leemos en el n. 28: “La sinodalidad es un camino 
de renovación espiritual y de reforma estructural para ha-
cer la Iglesia más participativa y misionera, es decir, para 
hacerla más capaz de caminar con cada hombre y con cada 
mujer, irradiando la luz de Cristo”.

S Í N O D O  20 2 1 -20 24

Una nueva etapa en el 
camino de la Iglesia

POR PIERO CODA (ITALIA)

Por primera vez el Sínodo vio la convocatoria no 
sólo de los obispos sino de todo el Pueblo de Dios. 
Un camino de conversión espiritual y cultural 
que es la condición previa para una reforma 
estructural.
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¡La sinodalidad, por tanto, no es una opción sino la di-
námica constitutiva de la vida y de la misión de la Igle-
sia!
El segundo perfil toca “la configuración práctica” de 
este despertar de conciencia: ¿cómo podemos vivir la 
sinodalidad hoy, de manera concreta y en contextos 
diferentes?
El Documento propone algunas orientaciones básicas, 
invitándonos a centrar nuestra atención en dos objeti-
vos: conversión y reforma.
La conversión toca nuestro corazón: es ante todo un 
hecho espiritual. Por eso es providencial la coinciden-
cia con el Sínodo de la encíclica Dilexit nos del papa 
Francisco.
La espiritualidad sinodal, en efecto, es una espirituali-
dad que, a partir del corazón, de nuestra relación con 
Dios, que es Padre, está marcada por la fraternidad, la 
comunión y el servicio.
Por este motivo, señala el Documento, se nos pide una 
conversión relacional (ver parte 2): “Experimentar 
cómo la práctica del mandamiento del amor mutuo es 

el lugar y la forma de un auténtico encuentro con Dios” 
(ver n. 44).
“El sentido último de la sinodalidad (leemos al final del 
Documento) es el testimonio que la Iglesia está llamada a 
dar de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, armonía de amor 
que brota de sí misma para entregarse a sí misma. el mun-
do” (n. 154). Así, “cuando las relaciones (que vivimos), a 
pesar de su fragilidad, revelan la gracia de Cristo, el amor 
del Padre, la comunión del Espíritu Santo, confesamos con 
nuestra vida que Dios es Trinidad” (n. 50).
Esta conversión relacional afecta a la manera de ver y de 
pensar: se convierte en conversión cultural. Nuestra ma-
nera de concebir el seguimiento de Jesús, de construir la 
comunidad, de comunicar su mensaje y de dar testimonio 
de él no puede permanecer aprisionada en módulos que 
tal vez fueron buenos en el pasado pero que hoy ya no son 
relevantes.
Con el Sínodo se logró una ganancia fundamental: para 
caminar juntos es necesario aprender y seguir un méto-
do. La “conversación en el Espíritu” marca un punto de no 
retorno en la experiencia de la Iglesia.
Poniendo en práctica este método se vive la experiencia 
de la presencia de Jesús entre sus seguidores (cf. Mateo 
18,20), y es a la luz de esta presencia que se puede escu-
char “lo que el Espíritu dice a las Iglesias”.
Para dar testimonio, con humildad, pero con convicción y 
verdad, como leemos en los Hechos de los Apóstoles como 
sello de la primera asamblea sinodal de la historia: “Nos 
pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros...” (ver Hechos 
15, 28).
Pero este “vino nuevo” debe ser echado en “odres nue-
vos”. Es decir, necesitamos lugares, organizaciones y even-

tos en los que se exprese el camino y la mi-
sión de la Iglesia sinodal.
La conversión espiritual y cultural es el re-
quisito previo para una reforma estructural. 
En este sentido, el Sínodo registra dos lo-
gros: por un lado, que debemos partir de 
los “lugares”, no sólo en sentido geográfico, 
sino existencial (los lugares donde se desa-
rrolla nuestra existencia); y, por otro, que 
la Iglesia sinodal debe ser redescubierta y 
vivida como una “red de relaciones”, en la 
que las experiencias vividas en diferentes 
lugares se encuentran y se enriquecen, en 
el mutuo intercambio de dones, para re-
dundar en beneficio de todos (Parte 4) •

*Fragmento del artículo original, publicado en  
www.cittanuova.it 

Gustavo Matsumoto (voluntario), Margaret Karram 
(presidenta del Movimiento de los Focolares), 
Vanessa Chang (miembro del Sínodo), Bernadette 
Verhege (colaboradora en la Secretaría durante 
el Sínodo) y Noemí Sanches (colaboradora en la 
Secretaría durante el Sínodo)
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Bambalinas del Sínodo
S Í N O D O  20 2 1 -20 24

to, sin el testimonio de la experiencia realiza-
da, perdería mucho de su valor. Lo que hemos 
vivido es un regalo que no podemos guardar 
sólo para nosotros. El impulso que proviene 
de esta experiencia, de la cual el Documento 
es un reflejo, nos da la valentía de testimoniar 
que es posible caminar juntos en la diversidad.
Resulta significativo que el Papa anunciara su 
intención de “no publicar” una Exhortación 
Apostólica Postsinodal, porque en el Docu-
mento “hay ya indicaciones muy concretas que 
pueden ser una guía para la misión de las Igle-
sias locales”, y por eso lo pone a “disposición 
de todos”. Al entregárselo al santo Pueblo de 
Dios, dice, quiere “reconocer el valor del cami-
no sinodal realizado”.

Tras las bambalinas: la experiencia 
de Noemí

Desde su lugar “detrás de las bambalinas”, 
Noemí describe el trabajo del Sínodo como in-
tenso y emocionante, lleno de sorpresas y cam-
bios constantes. Una dinámica que refleja su 
carácter vivo y “en obras” del Espíritu Santo. 
Incluso las tareas logísticas se convirtieron en 
auténticas oportunidades de gracia. Noemí re-
cuerda momentos de incertidumbre al traducir 
discursos teológicos complejos, solo para re-
cibir inesperados agradecimientos de quienes 
valoraban su claridad.
Más allá del trabajo técnico, Noemí vivió el 
Sínodo como un evento transformador, donde 
incluso los gestos más pequeños, como choco-
lates ofrecidos por los participantes, testifica-
ban el espíritu de una Iglesia que reconoce el 
valor de cada miembro.

Dos experiencias de este proceso de sinodalidad, contadas por 
Noemí y Vanessa, nos muestran cómo este camino que propone 
el Sínodo resulta totalmente innovador en la Iglesia. Desde la 
inclusión y participación activa hasta el trabajo conjunto entre 
culturas y lenguas diversas. Ambos relatos reflejan la renovación 
que está viviendo la Iglesia. Un trayecto continuo que no busca 
llegar a un destino final, sino seguir creciendo y adaptándose a los 
desafíos del presente. 

a sinodalidad en la Iglesia Católica 
ha sido un tema central en los últi-
mos años, marcando un camino de 
gracia, conversión y transformación. 
En este artículo, compartimos dos 

experiencias de quienes han vivido este proce-
so desde perspectivas únicas: Noemí Sánches, 
paraguaya, colaboradora de la Secretaría Ge-
neral del Sínodo, y Vanessa Cheng, china, fo-
colarina y delegada de la Federación de Confe-
rencias Episcopales de Asia. Ambas nos invitan 
a descubrir cómo el Espíritu Santo ha guiado 
este camino de comunión, participación y mi-
sión.

En el saludo final a la conclusión de la segunda 
sesión del Sínodo de la sinodalidad, el pasado 
26 de octubre, el papa Francisco dice: “Con el 
Documento final hemos recogido el fruto de 
años, tres por lo menos, en los cuales nos he-
mos puesto a la escucha del Pueblo de Dios 
para comprender mejor cómo ser ´Iglesia si-
nodal´ en el tiempo presente”. Y agrega que el 
Documento es un regalo para todo el Pueblo de 
Dios, en la variedad de sus expresiones. El tex-
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Sin embargo, su historia con la sinodalidad 
comienza antes, en el pre-sínodo de los jóve-
nes de 2018, convocado por el papa Francis-
co, donde participó en representación del Mo-
vimiento de los Focolares. Este evento reunió 
a más de 300 jóvenes de diversas creencias 
y realidades eclesiales para dialogar abierta-
mente sobre su relación con la Iglesia. Noemí 
recuerda con emoción cómo el Papa les pi-
dió hablar “sin maquillaje” y con franqueza, 
abriéndose a una experiencia intergeneracio-
nal de comunión eclesial.
El pre-sínodo fue un momento histórico que 
marcó el inicio de un nuevo estilo sinodal. 
Muchas de las peticiones de los jóvenes, como 
su participación en el Sínodo de los Obispos, 
fueron escuchadas e integradas. Para Noemí, 
este evento fue una semilla que, años des-
pués, germinó en el actual camino sinodal. La 
esperanza que experimentó entonces cobra 
vida hoy, confirmando que el Espíritu Santo 
guía este proceso con una fuerza silenciosa 
pero decisiva.

El método de trabajo: caminos 
hacia el consenso

El Sínodo de 2024 introdujo cambios signifi-
cativos en su metodología, reflejo de su na-
turaleza viva e inclusiva. Las preguntas para 
discernir no fueron predefinidas, sino que se 
formularon y votaron por la asamblea, ga-
rantizando que surgieran de las inquietudes 
reales de los participantes. El trabajo se or-
ganizó en módulos temáticos (fundamentos, 
relaciones, itinerarios y lugares) con mesas 
lingüísticas asistidas por teólogos, lo que per-
mitió alcanzar consensos más sólidos en pun-
tos clave.
Además, se redujo el número de grupos por 
participante, favoreciendo interacciones más 
profundas, y se diversificaron las lenguas utili-
zadas en las discusiones. Este enfoque no solo 
promovió la inclusión, sino que enriqueció los 
debates al incorporar perspectivas culturales 
y pastorales diversas. La metodología no solo 
produjo informes más ricos, sino que modeló 
en sí misma lo que significa una Iglesia sino-
dal: caminar juntos, escuchar y discernir con 
apertura al Espíritu Santo.

En el aula sinodal: reflexiones de 
Vanessa

Por su parte, Vanessa vivió el Sínodo 2024 
desde el corazón de las discusiones. Su relato 
está impregnado de una profunda gratitud y 

transformación espiritual. Las modificaciones 
metodológicas del Sínodo (como la diversifi-
cación de grupos lingüísticos y el enfoque co-
laborativo en la formulación de preguntas) fa-
vorecieron una mayor riqueza en los debates y 
una inclusión real. Vanessa destaca cómo estas 
dinámicas rompieron barreras y fomentaron un 
intercambio más profundo, reflejo de una Igle-
sia verdaderamente universal.
Un momento crucial fue el retiro espiritual ini-
cial, que permitió a los participantes presentar-
se ante Dios “como niños”, desarmados y abier-
tos al Espíritu Santo. Vanessa también subraya 
cómo el Sínodo manifiesta la armonía del Cuer-
po Místico de Cristo: obispos, laicos, religiosos y 
religiosas trabajando juntos, sin jerarquías que 
limiten el diálogo.

Un futuro sinodal e irreversible

Ambas experiencias convergen en un mensaje 
claro: la sinodalidad no es un punto de llega-
da, sino un proceso continuo. Para Noemí, se 
trata de una Iglesia 
que reconoce y valora 
a todos sus miembros. 
Para Vanessa, implica 
abrazar la diversidad 
de realidades eclesia-
les como un don y un 
desafío. Ambas testi-
monian que el Espíritu 
Santo está renovando 
la Iglesia, escribiendo 
una nueva página en 
su historia.
Como dijo el papa Francisco, “la Iglesia no 
puede permanecer detenida”. Este llamado re-
suena con fuerza en las vidas de Noemí y Va-
nessa, quienes nos inspiran a caminar juntos, 
con esperanza, hacia una Iglesia más inclusiva, 
cercana y fiel al Evangelio •
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Nos encontramos en la narración de la Anunciación. 
El ángel Gabriel va a casa de María en Nazaret 
para darle a conocer el plan de Dios: concebirá y 
dará a luz un hijo, Jesús, que “será grande y será 

llamado Hijo del Altísimo”1. El episodio se ubica entre otros 
acontecimientos del Antiguo Testamento que llevaron a muje-
res estériles o muy ancianas a tener nacimientos prodigiosos y 
cuyos hijos debían cumplir una tarea importante en la historia 
de la salvación. Aquí, María, si bien quiere adherir a la misión 
de convertirse en madre del Mesías, se pregunta cómo podría 
suceder, al ser ella virgen. Gabriel le da garantías de que no 
será obra de hombre: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y 
el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra”2. Y agrega: “No 
hay nada imposible para Dios”3. 

“No hay nada imposible para Dios”.

Esta afirmación significa que ninguna declaración o promesa 
de Dios quedarán incumplidas  –porque no hay nada imposible 
para él– y puede ser formulada de la siguiente manera: nada es 
imposible con Dios. En efecto, el matiz del texto griego “con, 
cercano o junto a Dios”, pone en evidencia su cercanía con el 
hombre. Es al ser humano, o a los seres humanos, cuando están 
junto a Dios y adhieren libremente a él, que nada es imposible.

“No hay nada imposible para Dios”.

¿Cómo poner en práctica esta palabra de vida? Antes que 
nada, creyendo con gran confianza que Dios puede actuar 
también dentro y más allá de nuestros límites y debilidades, 
como también en las condiciones más oscuras de la vida.

Esa fue la experiencia de Dietrich Bonhoeffer, quien durante 
la prisión que lo conduciría al suplicio, escribía: “Tenemos que 
sumergirnos nuevamente cada vez en el vivir, hablar, actuar 
sufrir y morir de Jesús para reconocer lo que Dios promete y 
cumple. Es cierto que para nosotros no existe nada imposible, 
porque nada es imposible para Dios. También es cierto que 
no podemos pretender nada pero que sin embargo podemos 
pedirlo todo; en el sufrimiento está escondida nuestra alegría 

y en la muerte nuestra vida. A todo ello Dios ha dicho ‘sí’ y 
‘amén’ en Cristo. Este ‘sí’ y este ‘amén’ son el terreno sólido 
donde nosotros estamos parados”4.

“No hay nada imposible para Dios”.

Al tratar de superar la aparente “imposibilidad” de nuestras 
insuficiencias, para alcanzar lo “posible” de una vida coheren-
te, un papel determinante lo lleva a cabo la dimensión comu-
nitaria que se despliega allí donde los discípulos, viviendo 
entre ellos el mandamiento nuevo de Jesús, se dejan habitar, 
como individuos y comunitariamente, por la potencia del 
Cristo resucitado. Escribía Chiara Lubich en 1948 a un grupo 
de jóvenes religiosos: “¡Vayamos adelante! No con nuestras 
fuerzas, mezquinas y débiles, sino con la omnipotencia de 
la unidad. He constatado que Dios entre nosotros cumple lo 
imposible, el milagro. Si nosotros nos mantenemos fieles a 
nuestra entrega, el mundo conocerá la unidad y con ella la 
plenitud del Reino de Dios”5.

Años atrás, mientras vivía en África, a menudo me encontra-
ba con jóvenes que querían vivir su cristianismo y me referían 
las muchas dificultades con las cuales se debatían a diario en 
sus ambientes, para seguir siendo fieles a los compromisos de 
la fe y a las enseñanzas del Evangelio. Conversábamos larga-
mente y, finalmente, llegábamos siempre a la misma conclu-
sión: “Solos es imposible, pero juntos podemos”. Da garantías 
de ello el mismo Jesús cuando promete: “Donde dos o tres 
están reunidos en mi nombre (en mi amor), yo estoy en medio 
de ellos”6. Y con él todo es posible •

Augusto Parody Reyes y equipo de Palabra de Vida

1. Lucas 1,32

2.  Ibid, 35

3.  Ibid, 37

4.  Bonhoeffer D. (1906-1945) fue un teólogo y pastor luterano, protago-
nista de la resistencia al nazismo.

5.  Lubich C., El primer amor. Cartas de los inicios (1943-1949).

6.  Mateo 18, 20

Más allá de nuestros  
límites y debilidades

“No hay nada imposible para Dios” (Lucas 1, 37).
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Dos experiencias de entrega,  
confianza y esfuerzo.

Es creíble

Tenía que hacerme algunos estudios médicos y uno de 
ellos requería una preparación especial. Por PAMI (ser-
vicios de salud para jubilados en Argentina) se dilataban 
mucho los turnos. Entonces averigüé en otro servicio de 
emergencias médicas al que estoy adherida, pero no lo 
cubrían. Volví a PAMI y me daban turno para dentro de 
varios meses. Me puse en manos del Espíritu Santo para 
que allanara los caminos para encontrar una solución. 
Consulté con mi gastroenteróloga para hacerme el estu-
dio con ella, quien me pasó un costo que significaba la 
mitad de lo que me pedían en los otros centros, y me dio 
turno en una semana. Además, me regaló una tarjeta de 
laboratorio para obtener gratis un preparado muy costo-
so, necesario para el estudio. Mi hermana me acompa-
ñó a la farmacia, dispuesta a ayudarme con los gastos. 
Cuando salimos, agradecí a Dios por su Providencia. Mi 
hermana dijo: “Es increíble”. Yo le respondí: “Es creíble”. 
Le siguió una hermosa charla con ella sobre la confianza 
puesta en Dios y en las personas con las que Él nos vin-
culó. 

Carmen Sassone

Un proyecto entre el cielo y la tierra

Para aliviar en alguna medida nuestra situación económi-
ca, resolvimos con mis amigas (con quienes intentamos 
vivir el Ideal de la Unidad) que me pusiera a hacer algu-
na cosa para vender. Como tengo habilidades de costura 
vimos juntas que podría hacer toallas decoradas, toallo-
nes, sábanas para cunas, bolsas. Dije que sí enseguida, 
confiando en la Providencia, porque no tenía nada de 
nada para comenzar. Era un proyecto que se hacía entre 
el cielo y la tierra. 
Apenas pasaron unos días y surgieron ayudas de todas 
partes, no solo desde el propio grupo con el que me re-
úno frecuentemente, sino de otras personas también del 
Movimiento de los Focolares que se sumaron con gran 
variedad de cosas que podían servir para el fin: telas para 
las toallas, puntillas, galones, retazos para adornos. In-
cluso recibí dinero en efectivo de una familia. Pude pal-
par muy fuerte el Amor de Dios Padre que se manifestaba 
de todas formas, tanto en los aspectos concretos como en 
consejos o ideas preciosas… Y también la ayuda incon-
dicional de mi hija Cecilia que está en casi todo. Ella me 
diseñó una marca y está a cargo de la promoción. 
Realmente me sentí muy amada por Dios Padre. Hago 
cada cosa como si fuera para alguien muy especial, para 
Jesús en cada persona que lo reciba. ¡Agradezco a cada 
una por el apoyo, también a mi hija Ceci, que sabe mu-
cho y me orienta! Siempre he experimentado que este 
emprendimiento es de todas, no es mío, es de Dios, de la 
Virgen y de todas. ¡¡¡Un gracias enorme!!!

Rosa Oyola
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l finalizar en octubre del 2020 
el Congreso internacional “Nue-
vos caminos hacia la ecología 
integral: cinco años después de 
Laudato Si’”, promovido por la 

red EcoOne, nos propusimos el concepto de 
Sostenibilidad Relacional como nuevo paradig-
ma sobre el cual avanzar para ir adelante en la 
construcción de la ecología integral. Poder tra-
bajar en la construcción de este Congreso reali-
zado en octubre, junto a los demás espacios del 
Centro para el Diálogo con la Cultura Contem-
poránea del Movimiento de los Focolares, fue 
de una riqueza incalculable y, sin dudas, marca 
el comienzo de un camino nuevo.

Si miramos el presente, vemos que el cambio 
climático es uno de los desafíos más urgentes 
para el futuro de nuestro planeta. La respues-
ta a esta crisis no puede limitarse a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero o a 
desarrollar tecnologías verdes, sino que debe 
abordar las raíces del problema involucrando 

Sostenibilidad Relacional: 
construyendo un nuevo 
paradigma global

CO N G R E S O  I N T E R N AC I O N A L

Con sedes simultáneas en Italia y Argentina, 
entre el 18 y el 20 de octubre pasado se realizó 
el Congreso de Sostenibilidad Relacional, un 
encuentro sin precedentes que cambió el enfoque 
de la búsqueda de un planeta sostenible. En la 
perspectiva de avanzar hacia la construcción 
de una ecología integral, no es suficiente la 
contribución de las ciencias ambientales para 
proteger la vida de la Tierra, sino que es necesario 
un diálogo que permita la colaboración entre todas 
las actividades humanas.

POR MARÍA FLORENCIA 
DECARLINI (URUGUAY)*

A
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la forma en que vivimos, interactuamos y nos 
relacionamos con el ambiente. Por eso, la Sos-
tenibilidad Relacional puede ser la clave para 
responder a este desafío de época. Es un con-
cepto y una forma de ver y vivir la vida que 
pone la calidad de las relaciones humanas y 
nuestra relación con el planeta en el centro 
de las soluciones. Un enfoque que va más allá 
del ámbito técnico y económico, y explora el 
vínculo profundo entre la humanidad y la na-
turaleza. 
Este Congreso ha sido un hito histórico, no 
sólo por la construcción desde los distintos 
ámbitos de la cultura, sino también por la 
realización de un único evento en dos luga-
res interconectados, Castel Gandolfo (Italia) 
y Córdoba (Argentina), que permitió contar 
con participantes conectados en línea desde 
todos los continentes. Organizar un solo Con-
greso en dos lugares tan distantes geográfica, 
social y culturalmente fue muy desafiante, y 
estamos convencidos de que el Congreso co-
menzó cuando empezamos a trabajar juntos, 
superando las fronteras de países y lenguas.
Tuvimos el privilegio de explorar el concepto 
de Sostenibilidad Relacional a través de dife-
rentes perspectivas disciplinarias: el arte, la 
comunicación, el derecho, la ecología, la eco-
nomía, la medicina, la pedagogía, la psicolo-
gía, la sociología y el deporte, sin olvidar la 
teología, la filosofía y la historia. Vivimos un 
diálogo auténtico y profundo, una verdadera 
interacción entre disciplinas, una transdiscipli-
nariedad en acción. 
El Congreso en la sede de Argentina comenzó 
en la tarde del jueves 17 de octubre, con un 
acto oficial de apertura donde participaron au-
toridades del campo civil y académico. Todos 
tuvieron palabras de aliento y de aprecio por 
la temática. A partir de allí se desarrollaron to-
das las instancias típicas de un Congreso aca-
démico como conferencias, mesas redondas, 
talleres y exposición de trabajos, pero con una 
característica totalmente nueva: la de la rela-

cionalidad entre las distintas disciplinas; mira-
das desde distintas ópticas que se enriquecían 
y complementaban. Dadas las características 
de este evento, académico pero también de 
praxis, no faltaron experiencias de todos los 
ámbitos que enriquecieron los debates para 
que no fuesen solamente teóricos sino de una 
gran riqueza de vida.
Los momentos de las “sesiones planetarias”, 
como hemos llamado a los espacios de cons-
trucción entre las dos sedes, tuvieron este sello. 
Además, contaron con un panel de participan-
tes de todo el mundo y de distintas disciplinas 
en torno al eje de cómo cada ciencia puede 
aportar a la Sostenibilidad Relacional. Luego, 
tres ponencias desde América Latina en torno 
a: Sostenibilidad Relacional en las culturas an-
cestrales de ALC; Desafíos en la producción de 
alimentos; La transición energética: un reto en 
la búsqueda de la sostenibilidad.
Respecto al programa desarrollado localmente 
en la sede de Argentina, es importante desta-
car el recorrido trazado gracias a los aportes 
de la etnohistoria, la eco-teología y la filosofía 
espiritual, que han instalado, en nuestro deba-
te transdisciplinar, categorías de pensamiento 
imprescindibles y sobre las cuales queremos 
continuar profundizando. Son algo medular 
en la cultura de nuestros pueblos latinoame-
ricanos.
El Dr. Osvaldo Barreneche nos habló sobre 
“Comprensiones del mundo natural y ecología 
política de las culturas originarias de América. 
Panorama Etnohistórico”. El tema desarro->>
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llado por el Dr. Lucas Cerviño, “Relacionalidad 
y triple sabiduría. Elementos para una síntesis 
integral para el cuidado de la Casa Común”, 
nos ayudó a profundizar la reflexión en el re-
conocimiento de la diversidad de saberes y las 
complejidades socioambientales que caracte-
rizan América Latina, ofreciendo un posible 
marco para un diálogo transdisciplinar entre 
la eco-teología y las ciencias desde una pers-
pectiva sapiencial de la Laudato Si.
Luego de esta ponencia, pudimos conocer algo 
de “La cuestión ambiental en las culturas an-
cestrales de América Latina y el Caribe”, en 
un video con aportes desde tres culturas ori-
ginarias de América Latina: Quechua, Aimara 
y Maya. Todas nos enriquecieron con su expe-
riencia de vida de relación con la naturaleza.
Al día siguiente pudimos seguir profundizan-
do de la mano del Dr. Gabriel Ferrero, con su 
ponencia “Nuestro vínculo con la naturaleza: 
elementos para una nueva síntesis a partir de 
un diálogo entre la ciencia y el pensamiento 
de Chiara Lubich”. Allí, Gabriel nos presentó 
algunos elementos que pueden contribuir a 
una conexión más amplia a partir de visiones 
sapienciales de la naturaleza, para ser capaces 

de brindar sustento a una actividad humana 
sensible y atenta al cuidado del cosmos. Tam-
bién nos propuso un análisis sapiencial de cier-
tas características de los fenómenos naturales 
que han sido relevados por la ciencia. Se trata 
de características particularmente significati-
vas sobre la relación entre el ser humano y la 
naturaleza, que se vislumbran en la experien-
cia y en el pensamiento de Chiara Lubich, con 
una mirada en particular sobre las categorías 
de relacionalidad, unidad, dinamicidad, finali-
dad y nulidad.
Muy interesantes fueron también los aportes de 
las mesas redondas. Una de ellas estuvo vincu-
lada a la sostenibilidad energética: la gestión de 
la energía, actual y futura, es causa de proble-
mas ambientales y sociales e impone desafíos 
en diversos ámbitos. En otra mesa se presentó 
el Programa Latinoamericano de Tierras, un 
estudio sobre el uso urbano del ciclo del agua 
y sus amenazas; y el Proyecto de reconversión 
ecológica de la ciudadela Mariápolis Lía.
Muy rico fue también el intercambio durante 
los siete talleres que se desarrollaron: Arqui-
tectura y urbanística sostenibles; Gestión de 
políticas públicas; Economía de Comunión 
para la sostenibilidad; Basura cero: transfor-
mando desafíos en oportunidades sostenibles; 
Conservación de la biodiversidad; Eco conver-
sión, una mirada hacia el jubileo 2025; y Edu-
cación para la sostenibilidad. 
Además, en la sede de Argentina se presenta-
ron 25 trabajos en 11 áreas diferentes, como 
Educación, Ecología y Sociedad, Desarrollo 
sostenible, entre otras. Allí se resaltaron apor-
tes desde la ética, el arte, la medicina, la in-
vestigación de ecosistemas y las soluciones 
tecnológicas futuras.
Uno de los talleres de la sede europea redac-
tó un Manifiesto sobre la Sostenibilidad Rela-
cional, que actualmente está en revisión por 
un grupo de latinoamericanos, y que luego 
también será trabajado por gente de Oceanía, 
África y Asia, para que pueda ser un texto uni-
versal.
Podemos decir que este encuentro nos trans-
formó la mente y el corazón, confirmando que 
la Sostenibilidad Relacional es un camino de 
cooperación que no podemos recorrer indivi-
dualmente, y nos dejó abierta la puerta para 
seguir haciéndolo juntos, en un diálogo entre 
disciplinas y con apertura hacia todo el pla-
neta •

*La autora es integrante de la Comisión internacional de 
EcoOne
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Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad

3  D E  D I C I E M B R E

El 3 de diciembre se 
conmemora, en todo 
el mundo, el Día In-
ternacional de las 
Personas con Disca-

pacidad. Esta fecha fue procla-
mada por la ONU en 1992 y, 
según explica el organismo, “el 
objetivo es promover los dere-
chos y el bienestar de las perso-
nas con discapacidades en todos 
los ámbitos de la sociedad y el 
desarrollo, así como concienciar 
sobre su situación en todos los 
aspectos de la vida política, so-
cial, económica y cultural”.

En 2019, el secretario general, 
Antonio Guterres, presentó la 
Estrategia de Inclusión de la 
Discapacidad de las Naciones 
Unidas, en línea con su promesa 
de convertir a la organización 
en un espacio inclusivo para to-
dos •
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“Debemos crear una 
visión social común para 
izquierdistas y cristianos”
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En diálogo con Ciudad Nueva, miembros 
del proyecto de diálogo DIALOP, 
liderado por la Iglesia Católica y 
transform!europe, la fundación política 
del Partido de la Izquierda Europea, 
hablan de los desafíos que enfrenta 
el mundo de hoy y de cómo el diálogo 
profundo y una política de unidad pueden 
ayudar a enfrentarlos. Afirman que 
están construyendo acuerdos sobre la 
necesidad de luchar contra el racismo 
y la xenofobia, la paz y una transición 
ecológica.

En esta entrevista, miembros de 
DIALOP comparten su visión sobre 
los desafíos globales: Franz Kron-
reif, arquitecto jubilado y miembro 
del Movimiento de los Focolares 

en Austria; Michael Löwy, científico social 
marxista franco-brasileño y con numerosos 
trabajos sobre el cristianismo de la 
liberación en América Latina; Ange-
lina Giannopoulou, facilitadora de 
transform!europe y politóloga y po-
lítica radicada en Atenas; Cornelia 
Hildebrandt, copresidenta de trans-
form!europe , filósofa y politóloga 
de Berlín; Petra Steinmair-Pösel, 
Teóloga y profesora de Ética Social 
Cristiana en la Escuela Universitaria 
KPH Edith Stein, Innsbruck; y José 
Manuel Torres, profesor de Derecho 
Internacional en la Universidad de 
Coimbra. Juntos, reflexionan sobre 
los puntos comunes entre sus visio-
nes y el papel crucial del diálogo en 
tiempos de crisis.

¿Cómo definirías o describirías DIALOP y 
cómo nace este espacio?
Franz Kronreif: DIALOP es una plataforma 
de diálogo entre los cristianos y la izquierda. 
En concreto, el Dicasterio para la Cultura y la 
Educación del Vaticano y transform!europe. El 
Movimiento de los Focolares actúa como me-
diador e interlocutor “cotidiano”. Participé en 
el inicio del diálogo en la primera audiencia 
con el Papa Francisco, junto al griego Alexis 
Tsipras (del Partido político Syriza) y al aus-
tríaco Walter Baier (Partido Comunista). El 
Papa sugirió que se debía iniciar un “diálogo 
transversal” porque ninguna institución por sí 
sola, ni siquiera la Iglesia, puede afrontar los 
enormes problemas y peligros que enfrenta el 
mundo. Nuestro método es el del disenso ca-
lificado y el consenso diferenciado. Esto signi-
fica aceptar abiertamente las diferencias con 
respeto y no verlas como un obstáculo en el 
camino común. Algunas pueden aclararse y 
desembocar en un consenso diferenciado: una 
declaración principal común que enumere las 
diferencias menores.

Desde hace mucho tiempo, la Iglesia y la 
izquierda se enfrentan fuerte e incluso 
violentamente. ¿Cómo se logró un diálogo 
entre estas visiones?
Michael Löwy: Hay una larga historia de en-
frentamientos violentos entre la Iglesia y la 
izquierda, pero también siempre ha habido 
gente de la izquierda y cristianos que estaban 
interesados no sólo en el diálogo, sino en la 
acción común. En esto DIALOP es algo muy 
novedoso. Entramos en el siglo XXI en >>

POR JUAN 
PEDRO FRERE 
AFFANNI 
(ARGENTINA)

Papa Francisco con 
Alexis Tsipras 2014.
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un nuevo período histórico en las relaciones 
entre la izquierda y la Iglesia en Europa. En 
primer lugar, por el fin del “socialismo real”, 
que había sido a menudo represivo hacia la 
Iglesia. En segundo lugar, con la elección del 
Papa Francisco, por primera vez a la cabeza de 
la Iglesia llegó un latinoamericano, que obvia-
mente no era marxista, pero que tenía interés 
en el diálogo con los marxistas, que no pen-
saba que los marxistas fueran el diablo o el 
enemigo. Este diálogo por primera vez no es 
sólo un diálogo local, sino de la Iglesia como 
institución, con la bendición del Papa y de la 
izquierda marxista en Europa representada 
por transform!europe.

¿Qué puntos comunes encuentran entre 
sus diferentes visiones de la realidad?
Angelina Giannopoulou: Principalmente tres 
puntos. El primero es la idea del camino de 
la humanidad hacia la emancipación, de una 
utopía que sería la materialización de la ver-
dadera vida. Esto está presente tanto en la 
tradición agustiniana como en la marxista. 
El segundo punto en común es el concepto 
de un mundo en el que la humanidad, pero 
también el medio ambiente, coexistirán como 
parte integrante de este mundo natural, sin 
que los humanos sean vistos como dueños del 
ambiente natural. Esto responde a todos los 
puntos en común que tenemos hoy en día con 
el desafío de la crisis climática. El tercer pun-
to es el de los fundamentos de la libertad, la 
igualdad y la fraternidad. En el lenguaje de la 
izquierda se llama solidaridad. Quisiera hacer 
una distinción entre solidaridad y fraternidad: 
la fraternidad es una reivindicación política 
de la calidad de la utopía porque socializa y 
politiza el amor y la amistad, y crea vínculos 
psíquicos donde, hasta ese momento, sólo ha-

bía vínculos sociales. Por eso, la fraternidad, 
en mi opinión, tiene un potencial transforma-
dor para la humanidad y la forma en que se 
constituyen las sociedades”.

¿Qué importancia creen que tiene hoy en 
día este tipo de diálogo entre diversas vi-
siones del mundo?
Cornelia Hildebrant: La importancia del diá-
logo en general es cada vez mayor en estos 
tiempos, porque lo que estamos viendo son 
grandes desafíos. Veo la polarización política, 
la nueva naturaleza de la guerra y la construc-
ción de nuevos bloques globales, la disminu-
ción del sentimiento normal de fraternidad y 
solidaridad, el cambio climático y la destruc-
ción social, el gran giro hacia la extrema de-
recha que hemos visto a nivel europeo con la 
nueva ley de inmigración y política de asilo 
del año pasado. Y esto no es sólo un ataque 
a la política de asilo y migración, es un ata-
que a los derechos fundamentales de la hu-
manidad. Creo que la cultura del diálogo es 
un instrumento único contra la guerra, contra 
la polarización, y que es posible encontrar so-
luciones para los grandes desafíos. Tenemos 
que encontrar cada vez un nuevo camino para 
acercarnos unos a otros.

¿Creen que aprendieron algo de la visión 
del otro?
Petra Steinmair-Pösel: Aprendí que las posicio-
nes de nuestros interlocutores de izquierda son 
heterogéneas y diversas, y también que exis-
te una autoevaluación crítica de cómo se han 
implementado las visiones de izquierda en el 
pasado. Existe una voluntad de aprender de 
los errores sin renunciar a la visión original y 
al impulso para crear una sociedad más igua-
litaria y justa. Creo que es importante cultivar 
una cultura en la que sea normal y parte de la 
honestidad intelectual tener siempre presen-
tes también las propias deficiencias y errores. 
También he aprendido de algunos de nuestros 
colegas de izquierda que, aunque se conside-
ren ateos, no son espiritualmente “sordos”. 
Utilizan términos y conceptos diferentes y son 
muy críticos cuando se hace un mal uso de la 
religión, cuando se abusa de ella. Y que ser de 
izquierda no significa necesariamente ser ateo; 
me parece especialmente interesante cuando 
algunos colegas entre nosotros (que son a la 
vez de izquierdas y religiosos) hablan de cómo 
establecen la conexión entre estas dos tradicio-
nes dentro de sí mismos. Creo que eso también 
puede ayudarnos a ser más conscientes de las 
deficiencias de nuestras propias tradiciones.

Walter Baier con 
Mons. Vincenzo 
Zani, que fue 
secretario general 
de la entonces 
Congregación para 
la Educación (hoy 
Departamento 
de Educación y 
Cultura).
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¿Qué tipo de alternativas creen que se de-
berían construir hoy en día? ¿Cómo pode-
mos hacerlo?
AG: Estas preguntas sólo pueden responderse 
de manera colectiva. Creo que debemos prio-
rizar tres estrategias que, en conjunto, crean 
una visión social común para izquierdistas y 
cristianos. La primera es la preservación del 
medio ambiente contra un sistema económi-
co que mata tanto a la naturaleza como a las 
personas. La segunda es la lucha por la justicia 
social, que incluye la clase, el género, la raza y 
la nación. La tercera estrategia es la búsqueda 
de la paz, ser valientes contra la guerra y todos 
los conflictos y buscar siempre el camino de la 
construcción de la paz. Todas estas estrategias 
pueden articularse y promoverse a través de 
una política de unidad, término que también 
proviene de Chiara Lubich. La política no es 
sólo contradicción, sino que integra también 
unidad y diálogo.

¿Cuál debe ser nuestro papel como cristia-
nos en la política?
PSP: Debemos asumir la responsabilidad de 
moldear y promover activamente la democra-
cia, especialmente cuando ésta se ve debilita-
da por la falta de interés. Lo que Colin Crouch 
ha llamado posdemocracia, donde los ciuda-
danos sólo utilizan su derecho negativo a criti-
car y castigar a los gobiernos y a los políticos, 
pero no utilizan su derecho positivo a moldear 
activamente la política, a organizarse en la so-
ciedad civil. También creo que debemos posi-
cionarnos contra cualquier debilitamiento de 
los derechos humanos, cualquier degradación 
de quienes piensan diferente, vienen de un 
lugar diferente, tienen una etnia diferente, se 
identifican sexualmente de una manera dife-
rente. También tenemos que luchar contra el 
debilitamiento del estado de derecho que ocu-
rre en algunos lugares. Deberíamos abrir espa-
cios donde miembros de diferentes partidos y 
visiones del mundo puedan reunirse y discutir 
temas urgentes, de manera que se escuche a 
todos los que respetan el consenso básico de la 
democracia y los derechos humanos.

¿Es la revolución un ideal que los cristia-
nos pueden abrazar o con el que puedan 
identificarse?
José Manuel Torres: Tomando la revolución 
como un proceso de transformación colectiva, 
intensa y radical tanto de las estructuras socia-
les y económicas como de las prácticas indivi-
duales, creo, también como cristiano, que este 
desafío está en el corazón del mensaje cristia-

no. Jesús murió porque desafió radicalmente 
la sociedad y las estructuras de poder de su 
tiempo con un llamado a la revolución. En los 
conceptos y en la práctica del poder, oponién-
dose a las formas tradicionales, sirviendo a los 
más débiles. “Los últimos serán los primeros”. 
Esto está en el corazón mismo de las ense-
ñanzas y del testimonio de vida de Jesús. Hoy 
todo esto adquiere un sentido renovado por-
que, frente a la economía que mata y frente al 
olvido del grito de la Tierra, el proyecto cris-
tiano exige mucho más que reformas del capi-
talismo para hacerlo más dócil. Si esto no es 
una revolución, no sé qué es una revolución.

¿Qué lección creen que puede dejar esta 
experiencia para quienes creemos en la 
construcción de otra humanidad?
PSP: No dejar que las aparentes diferencias 
o contradicciones nos impidan buscar puntos 
comunes para crear un compromiso conjunto 
por un mundo justo, pacífico y ecológicamen-
te sostenible.
ML: Frente a crisis tan monstruosas es absolu-
tamente necesaria la unidad de todos aquellos 
que comprenden estas amenazas y quieren 
afrontarlas activa y valientemente.
CH: DIALOP para mí significa: “No te rindas, 
no pierdas la esperanza”. Cuando veo a mis 
hermanas y hermanos en este momento, sien-
to: “Vamos, busquemos soluciones” •

Franz Kronreif y 
Walter Baier en la 
primera escuela de 
verano DIALOP en 
Syros (Grecia).
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¿Qué es la Economía de Comunión? 
¿Es un estilo de vivir y hacer eco-
nomía? Sí, pero no solamente. 
¿Es una propuesta? Sí, es la pro-
puesta de una economía distinta, 

pero también es algo más. ¿Es una utopía? Sí, también es 
una utopía, pero no solo. ¿Es una práctica y una gestión 
distintas? Sí, pero va más allá. Las preguntas podrían se-
guir…

La Economía de Comunión (EdC) es una realidad viva. 
Entonces, más que conceptualizarla o definirla, podemos 
presentarla del mismo modo que cuando presentamos a 
una persona. No se nos ocurre definirla, sino que con-
tamos alguna información relevante pero sin pretender 
agotar la información a dar.
La Economía de Comunión nace en 1991, en ocasión de 
un viaje de Chiara Lubich a San Pablo, Brasil. Chiara Lu-

ECO N O M Í A  D E  CO M U N I Ó N

Una economía 
humana

POR JULIO RUIZ 
(ARGENTINA)

La Economía de Comunión (EdC) busca 
involucrar a todos los actores del mundo 
económico (organizaciones civiles, 
organizaciones públicas, el sector privado y 
los Estados locales y nacionales) para pensar, 
promover y generar una cultura nueva, la 
cultura del dar. La EdC es, entre otras cosas, 
una respuesta a un grave interrogante del 
mundo de hoy: ¿es posible una economía sin 
pobres?  

bich, fundadora del Movimiento de los Focolares, siem-
pre estuvo convencida de que la comunión de los bienes, 
vivida a imitación de los primeros cristianos, era la solu-
ción del problema social. Pero San Pablo parecía decirle 
que no, a través de la enorme desigualdad que existía 
entre ricos y pobres y la constatación de que, con la co-
munión de bienes vivida individualmente, no alcanzaba 
para resolver el problema social. Chiara, fiel a su Caris-
ma de la Unidad, duplicó la apuesta: si con la comunión 
de bienes vivida individualmente no alcanzaba, entonces 
habría que vivirla a nivel institucional. Eso significaba vi-
virla dentro y entre las organizaciones civiles, dentro y 
entre las organizaciones públicas, dentro y entre las em-
presas, dentro y entre los Estados locales y nacionales, y 
así hasta llegar a nivel mundial. Aquí encontramos otro 
significado de la Economía de Comunión: una respuesta 

Conferencia EdC en Croacia “Economía de Comunión. Para 
construir un mundo mejor”

 EdC en la República Democrática del Congo
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a graves interrogantes del mundo de hoy. ¿Es posible una 
economía sin pobres? ¿Es justo un mundo sin pobres?
Para la cultura del presente, la gratuidad, el don y la co-
munión son realidades marginales que no deberían exce-
der el ámbito de lo privado. Sin embargo, esas realidades 
son cruciales para una sociedad feliz. Se genera así una 
relación paradojal: si los actores del mundo económico 
se preocuparan de reducir la pobreza a cero, es decir, de 
solucionar el problema social, la economía funcionaría 
bien. Pero como los actores del mundo económico se pre-
ocupan por categorías económicas como la rentabilidad, 
la eficiencia, el equilibrio financiero, el equilibrio fiscal, 
etcétera, entonces ni se soluciona el problema social, ni 
la economía funciona bien.
Para comenzar se propone un primer paso. Que las em-
presas pongan en común sus ganancias con tres fines: 
la ayuda a quien está en necesidad; el crecimiento de 

la propia empresa; y el desarrollo de una cultura nue-
va, la cultura del dar. En Chiara Lubich la cultura no es 
un factor más del contexto, sino un elemento clave: si la 
novedad del Evangelio no cambia nuestra cultura, esa 
novedad no nos alcanza, no nos cambia. Sin embargo, 
cambiar la cultura no es cuestión de predicación. Al igual 
que con los primeros cristianos, el principal testimonio 
es el amor recíproco y sus obras (“miren cómo se aman”, 
decían de los cristianos en tiempos del Imperio romano). 
Pero si la novedad de la Economía de Comunión queda 
sólo en nuevas prácticas, no genera cultura en el sentido 
más profundo del término. Como explica Luigino Bru-
ni, es necesario que esas prácticas generen nuevas ca-
tegorías, nuevos discursos y narrativas, incluso nuevas 
explicaciones. Estas tareas exceden las posibilidades de 
los miembros de la Economía de Comunión, por lo que 
necesitamos dialogar con otras propuestas, con otras 
búsquedas. Por otro lado, no estamos solos, sino que hay 
muchos otros que también desean y se proponen cambiar 

esta “economía que mata” por una econo-
mía de la vida, como propone el Papa 
Francisco •

*El autor es miembro de Economía de Comunión.

*Este artículo es el séptimo de una serie de entregas 
destinadas a las “Inundaciones”, que Ciudad Nueva 
publica mes a mes. Para leer el artículo introductorio, 
haz click aquí.

*Para conocer más acerca de Economía de 
Comunión, ingresar a su sitio web oficial: 
www.edc-online.org.

Curso de EdC en el Instituto Universitario Sophia “Social, Civil, and Communion Enterprises”

Encuentro “Herramientas de Gestión para dar solución a 
conflictos motivacionales en EdC”

 EdC en la República Democrática del Congo
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odo lo que deseen que los demás 
hagan por ustedes, háganlo por 
ellos” (Mateo 7,12). Fue la premi-
sa que encarnó desde su juventud 
y durante todo su camino de fide-

lidad a Dios, luego de conocer el Carisma de la Unidad 
del Movimiento de los Focolares, cuando aún estudiaba 
Magisterio en la ciudad de Esperanza.

Griselda nació el 7 de julio de 1966 en San Jerónimo, 
Santa Fe, en una familia de cinco hermanos. Dueña de 
una sonrisa perenne, de mirada pura, propia de una niña 
evangélica, y una escucha capaz de acoger con plena 
misericordia a quien tenía la dicha de encontrarse con 
ella, Grinchu (como todos la conocían) fue una fuente de 
amor permanente. 
En cada lugar donde estuvo dejó su huella indeleble. En 
sus primeros pasos como focolarina en Paraná, en Lop-
piano, más tarde en la zona de Rosario, en sus fecundos 
22 años en la Mariápolis Lía, trabajando en la fábrica de 
dulces “Sorriso” (Sonrisa), en sus tres años en Córdoba 
o en los últimos cinco años al servicio de la zona Cono 
Sur como delegada del Movimiento. Siempre construyó 
vínculos con marcas de eternidad. 
Así lo reflejan los mensajes que se fueron multiplicando 
una vez conocida la inesperada noticia proveniente de 
Castel Gandolfo, Roma, donde hacía pocas horas había 
comenzado el encuentro anual de delegados de los Foco-
lares de todo el mundo.
“Me vienen al corazón: su cercanía, simplicidad, empu-
je, pasión, templanza, aplomo, coraje, parecía que todo 
era posible estando con ella. Se amaba… ¡y adelante! El 
entendimiento era mutuo, no necesitábamos muchas pa-
labras para que Su Presencia sea real y tangible entre no-
sotras”, recuerda una amiga de la juventud, con quien 
conocieron prácticamente en simultáneo el carisma de la 
unidad en Esperanza.

“Era de una transparencia especial, con una alegría que 
la desbordaba”, escribía una compañera de sus primeros 
años de focolar. 
“Gracias por cada palabra de aliento, por cada charla, 
por cada abrazo, por cada mirada de pureza y cercanía 
que vos sí sabías dar. Gracias por tu humildad, tu com-
pañía, tu espontaneidad, tu amor concreto y delicado en 
cada momento de mi vida”, compartía otra focolarina, 
recordando el momento en que Griselda le dio la bien-
venida en la Mariápolis Lía, 30 años atrás.
Numerosas son las voces que remarcan cómo Griselda 
abría fronteras y animaba, para que pudieran concretar-
se, diferentes y audaces propuestas para llevar el Ideal 
de Chiara Lubich hacia las periferias, propio de quien 
deposita plena confianza en un Dios que es amor para 
toda la humanidad. 
Hay un sentimiento compartido entre todos. La sensa-
ción de vacío contrasta con la certeza de que Griselda 
se quedó en el corazón de cada uno. Allí seguirá viva, 
haciendo latir los corazones como latió el de ella, al rit-
mo de un Amor que no pasa, sin medida, fuente de toda 
Esperanza, virtud que encarnó desde la ciudad donde se 
enamoró de este Ideal y para siempre. 
¡Hasta pronto Grinchu! 

Fiel al Ideal

Griselda Imvinkelried, responsable del 
Movimiento de los Focolares en el Cono Sur, 
partió el lunes 11 de noviembre a la Casa del 
Padre de manera sorpresiva.
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Bebé Reno
(Baby Reindeer) 2024, EEUU.
Dir.: Richard Gadd, Weronika Toti-
lska, Josephine Bornebusch; Ints.: 
Richard Gadd, Jessica Gunntng, 
Nava Mau, Tom Goodman-Hill, 
Danny Kirrane, Hugh Coles, Chloe 
Driver, Jamie Michie, Joe Bone.

Bebé Reno (Baby Reindeer) es 
una serie limitada de siete episo-
dios que narra la historia de Donny 
Dunn (Richard Gadd), un come-
diante fracasado que vive en Lon-
dres y trabaja como bartender en 
un pub. Aún con su sueño de ser 
un gran comediante, acarrea con 
miedos y traumas de su historia 
personal, pero su vida da un giro 
inesperado al servirle una taza de té 
gratis a Martha Scott (Jessica Gunning). Desde ese 
momento, ambos se empiezan a conocer. Martha 
dice que es una abogada exitosa que trabaja para 
personas muy conocidas y comienza a ir todos los 
días al pub solo para verlo a él. Con el tiempo, Donny 
comienza a notar algo extraño en ella. Finalmente, 
descubre que Martha no es quien decía ser, sino 
que quien tiene enfrente es una acosadora serial. 
Esta serie, basada en hechos reales, explora los as-
pectos psicológicos más profundos de la mente de 
ambos personajes, pasando por temas como la se-
xualidad, la autoestima, la obsesión, los traumas, los 
pensamientos destructivos, el amor y la soledad. La 
historia de ambos deja un palpitar en el corazón a 
causa del miedo, la impotencia, la empatía y la tris-
teza de las situaciones que viven los personajes.
Lo interesante de Bebé Reno es cómo se balan-
cean las emociones contradictorias del espectador, 
creando una atmósfera de tensión constante. A 
través de sus giros inesperados y situaciones inten-
sas, la serie profundiza en la vulnerabilidad huma-
na y en la línea entre lo que es considerado amor 
y lo que realmente es un trastorno obsesivo. La 

narración visual y la manipulación del suspenso 
hacen que cada episodio sea más inquietante que 
el anterior, manteniendo a la audiencia al borde 
del asiento.
Dirigida por Richard Gadd, Weronika Tofilska y Jo-
sephine Bornebusch, la serie tiene una excelente 
escenografía, iluminación y sonido, pero lo mejor 
de todo es su guión. Richard Gadd actuó, dirigió 
y escribió la serie basándose en sus experiencias 
reales de acoso e hizo un excelente trabajo con 
esta serie. El desarrollo de personajes y la profundi-
zación en la historia de cada uno es, sencillamente, 
excelente. Cada capítulo te hace querer saber qué 
sucederá después y cómo pueden empeorar las 
cosas. La serie tuvo cuatro galardones en los pre-
mios Emmy: Mejor Actriz de Reparto en una Mini-
serie o Antología o Película (Jessica Gunning); Me-
jor Guión para una Miniserie, Antología o Película; 
Mejor Actor en Miniserie, Antología o Película (Ri-
chard Gadd); y Mejor Serie Limitada o de Antología. 
Disponible en Netflix.

Por Lucas Jatuff (Argentina)
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Traduciendo el Lenguaje de la 
Naturaleza: Introducción a la 
Interpretación Ambiental
Juan Carlos Gambarotta, 2024, Amazon

La plataforma Amazon sumó 
a su catálogo en julio de 2024 
Traduciendo el Lenguaje de la 
Naturaleza: Introducción a la In-
terpretación Ambiental. Lo hizo 
bajo el formato de e-book (libro 
digital). El trabajo fue escrito por 
el pionero de los guardaparques 
uruguayos, Juan Carlos “Juca” 
Gambarotta. El autor se vio mo-
vido a su escritura porque cada 
día hay más personas que salen 
a buscar la naturaleza. Juca bus-
ca ser fuente de inspiración para 
motivar a los lectores a retomar 
el contacto con la madre Tierra, 
aunque también está dirigido a 
quienes trabajan como guías o 
docentes en el medio natural.
El ser humano ha dialogado con 
la naturaleza desde antes de de-
sarrollar el habla. La capacidad 
de observar de nuestros ances-
tros, permitió que los primeros 
inventos se inspiraran en objetos naturales. El tema 
es que nos hemos separado tanto de nuestros 
orígenes, que el común de las personas ya no es 
capaz de interpretar el lenguaje de señas de la na-
turaleza. Y esto sucede cuando, curiosamente, más 
necesitamos comprenderlo. De allí el subtítulo de 
“Introducción a la Interpretación Ambiental”.

MÚSICA 
Ritmo y colores

Mariano Massolo (Buenos Aires, 1973) es uno de los 
armoniquistas más importantes a nivel interna-
cional. Poseedor de un estilo vanguardista donde 
fusiona el swing, dirige el Instituto Internacional de 
Armónica, lleva adelante el proyecto “Armónicas of 
the World”, (que reúne a los más prestigiosos expo-
nentes de la armónica de la escena global), y forma 
parte de The Nada (la banda del cantante Kevin 
Johansen).
Massolo va por su tercer disco: Swing Colors, que es 
su mejor logro (hasta el momento), según el propio 
Massolo. Se trata de un álbum donde fusiona el 
swing con blues, jazz, world music y gypsy swing, 
en el que ejecuta armónicas en todos los temas 
y es acompañado por Juan Klappenbach, Oscar 
Giunta, Hernán Jacinto, Sergio Verdinelli y Nicolás 
Raffetta, entre otros grandes músicos.

Juan Carlos Gambarotta, re-
conocido referente en inter-
pretación ambiental, quien ha 
sido también representante y 
vicepresidente de la Federación 
Internacional de Guardaparques 
durante varios años, comparte 
recomendaciones y aprendizajes 
con este libro de lectura amena y 
profusamente ilustrado con foto-
grafías.
El autor tuvo íntimo contacto con 
la naturaleza en múltiples áreas 
protegidas de todos los conti-
nentes. Vivió un año en la Selva 
Amazónica en Brasil, pasó un año 
a orillas del Río Cebollatí en Uru-
guay, y otros 27 años como guar-
daparque a orillas de la Laguna 
de Castillos, también en Uruguay. 
A lo largo de su vida pudo culti-
var su anclaje emocional con la 
madre naturaleza, de la cual esta 
amena obra está imbuida.

E-book: www.amazon.com/dp/B0DB3FRN48
Juan Carlos Gambarotta: www.facebook.com/juca.
gambarotta/

Por Quique Figueroa (Argentina)

 

1. Air Mail Special (Charles Christian/Benny Good-
man/ James R. Mundy) 
2. Joshua Fit The Battle (Tradicional) 
3. When I Get Low I Get High (Marion Sunshine) 
4. Chitlins Con Carne (Kenneth Earl Burrell) 
5. Douce Ambiance (Jacques Larue/ 
Django Reinhardt) 
6. Canto De Ossanha (Vinicius De Moraes/ Baden 
Powell) 
7. Weary Blues (Johnny Hodges) 
8. A Smooth One (Benny Goodman) 
9. Swing Gitan (Alfonso Ponticelli) 
10. Indiana (James Hanley) 
11. Manoir De Mes Revés (Django Reinhardt)

Disponible en Spotify y YouTube.
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https://www.amazon.com/dp/B0DB3FRN48
http://www.facebook.com/juca.gambarotta/
http://www.facebook.com/juca.gambarotta/
https://open.spotify.com/intl-es/album/4LajiJQeDYKnVehkNhES0h
https://youtu.be/eQhI4CDXSeQ?si=9uUfmXecXlbXTDQQ


POR SONIA VARGAS 
ANDRADE (BOLIVIA)

Nace y vive  
en medio de nosotros

AT R ACT IVO S  D E  U N  CA R I S M A

a Navidad es una de las fiestas más 
celebradas en nuestra sociedad. Es 
la fiesta que marca el inicio de una 
nueva vida, es el día en el que Dios 
se humaniza, entra en el tiempo y en 

la historia dándole un nuevo sentido. Para la 
espiritualidad de comunión de Chiara Lubich, 
ese día es una constante en el tiempo, en nues-
tro diario transitar. No se hace necesario esperar 
el día preciso de la fiesta, sino que todos los días 
es Navidad, todos los días podemos generar la 
presencia de Jesús en nosotros y entre nosotros. 
Cada día es Navidad: 
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La Navidad nos recuerda que es algo más que un 
punto, más que una norma, es una realidad, es la 
gran realidad que todos estamos llamados a ofrecer 
al mundo: Jesús, que, en cierto modo, nace y vive en 
medio de nosotros, si vivimos y renovamos siempre 
nuestro amor recíproco.  Dar vida a Jesús en medio 
es nuestro primer deber, es la razón fundamental de 
nuestro Movimiento. Quizás por eso durante estos 
días me viene a la mente un pensamiento, que es 
a la vez una advertencia: «No puedes permitirte el 
lujo de hacerte santa si el Santo no está entre uste-
des, no puedes ilusionarte con llegar a ser perfecta 
si el Perfecto no está entre ustedes». ¿Y entonces? 
Entonces, creo que para nosotros el camino justo es 
éste: establecer, volver a establecer su presencia entre 

nosotros con ese amor hecho de servicio, de 
comprensión, de participación en los dolores, en las 
cargas, en las ansias y en las alegrías de nuestros 
hermanos, con ese amor que todo lo cubre, que todo 
lo perdona, y que es típico del cristianismo1.

1. Lubich C., Dar vida a Jesús entre nosotros, Tokio, 17.12.1981
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