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Con la fuerza del Espíritu Santo, animamos una Iglesia samaritana, 
participativa y sinodal 

Imagen de Tapa:
(Rembrandt, Parábola del buen samaritano, óleo sobre tabla,1633. Colección 
Wallace, Londres).
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, el gran pintor barroco necesitado de gracia. 
Nació en Leiden, 15 de julio de 1606-Ámsterdam, falleció el 4 de octubre de 
1669), más conocido simplemente como Rembrandt, fue un pintor y grabador 
neerlandés. La historia del arte lo considera uno de los mayores maestros 
barrocos de la pintura y el grabado. Su aporte a la pintura coincide con lo que 
los historiadores llaman la Edad de Oro neerlandesa, el momento cumbre de su 
cultura, ciencia, comercio, poderío e influencia política.
Impresionante artista que reflejó su deseo por la espiritualidad, perdón y la 
redención en sus más importantes obras religiosas, entre ellas contamos además 
“El regreso del hijo pródigo”. 

Impresión:
Editora PRESENCIA
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PRESENTACIÓN

Con espíritu agradecido y profunda alegría, depositamos en sus 
manos, este Enfoque y Directrices (EyD) de la Conferencia 
Episcopal Boliviana (CEB) para el periodo 2025-2030, un 
recurso pastoral de gran ayuda para las jurisdicciones de Bolivia, 
que tiene como finalidad guiarnos en un camino pastoral.  

Este material es el resultado de un caminar ya iniciado hacia 
algunos años atrás y que va en continuidad con los anteriores 
EyD presentados por la CEB. Esperamos que sea de mucha 
utilidad en la elaboración de los Planes Pastorales y que con 
la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a construir una Iglesia 
Sinodal, participativa y samaritana.

Son cinco los ámbitos pastorales que este EyD propone:

1. Misión – Kerigma.
2. Sinodalidad – Comunión – Fraternidad.
3. Promoción Humana y Ecología Integral.
4. Promoción de espacios seguros y Cultura del Cuidado.
5. Diálogo Social y Reconciliación.

Estamos conscientes que estos ámbitos de trabajo pastoral, no 
agotan los muchos grandes desafíos que se nos presenta en la 
Iglesia, sin embargo, tampoco quisiéramos que la dispersión 
nos haga perder fuerzas en la atención de lo más esencial.  

Este EyD, recoge también las reflexiones que se han 
compartido, en el Documento Final del Sínodo sobre 
sinodalidad, que como Iglesia universal hemos celebrado estos 
últimos años. Y que, en sintonía con este gran acontecimiento, 
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nos comprometemos también a trabajar “Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión”.

Agradecemos a todos quienes han colaborado en la elaboración 
de este EyD: a los Obispos, Vicarios Pastorales y Ejecutivos de 
las Áreas Pastorales de la CEB; a todos quienes de un modo u 
otro se han involucrado realizando aportes y correcciones. 

Mons. Aurelio Pesoa Ribera OFM
Obispo Vicario Apostólico del Beni

Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana



ENFOQUE Y DIRECTRICES PASTORALES  2025 – 2030 5

INTRODUCCIÓN

En continuidad con los precedentes Enfoque y Directrices 
pastorales de la Conferencia Episcopal Boliviana y 
particularmente con los dos últimos: 

- Cristo vivo camina con nosotros en la alegría de ser 
misioneros (2014-2018)

- Enviados por Jesucristo e iluminados por el Espíritu Santo 
somos discípulos y misioneros, (2020-2024)

Ofrecemos para los próximos seis años (2025-2030), este 
documento que busca iluminar la tarea evangelizadora de la 
Iglesia en Bolivia, trae consigo un conjunto de retos y desafíos 
que plantea la realidad boliviana. El Papa Francisco menciona 
que estamos ante una crisis no sólo de un modelo económico, 
sino una crisis de la humanidad misma1 que afecta a todas las 
dimensiones del ser humano.

Nuestro país requiere respuestas estructurales ante esta crisis 
integral que estamos viviendo, económica, política institucional, 
social y con graves daños ambientales. Las respuestas requieren 
construir un paradigma de desarrollo y un nuevo modelo que 
permita sostenibilidad y calidad de vida digna. Una sociedad 
que demanda cambios y transformaciones volviendo a los 
valores humanos y cristianos frente a la cultura actual del 
bienestar, aquel que antepone el individualismo a la solidaridad 
y la vida en comunidad, principales pilares para construir una 
sociedad justa, fraterna y solidaria.

1 La “crisis ecológica” global y la destrucción masiva de la biodiversidad pueden poner en 
riesgo la existencia de la humanidad. Éste fue el gran mensaje que el Papa Francisco les 
envió a los líderes mundiales en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ONU) en Nueva York en septiembre de 2015.  
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El 2025 celebramos dos siglos de existencia de la patria, 
acontecimiento en el que se debería resaltar los valores y 
principios de la sociedad boliviana solidaria, incluyente e 
intercultural. Hay motivos para celebrar este bicentenario 
con esperanza, en especial porque la sociedad tiene la mayor 
cantidad de población en edad de trabajar2, siendo la principal 
riqueza de un país: habitantes con potencial para generar 
desarrollo y prosperidad. Que el bicentenario nos permita 
mirar con optimismo el futuro.

Abogamos para que la institucionalidad democrática, basada 
en pilares de paz y fraternidad, sean las que fortalezcan el 
Estado de Derecho y la vigencia plena de la democracia como 
un espacio de encuentro, diálogo y concertación, con pleno 
respeto y vigencia de los derechos humanos y el cuidado de 
nuestra Casa Común.

En el ámbito eclesial, el Santo Padre ha anunciado que el 2025 
será un Año de Jubileo o Año Jubilar, algo que ocurre cada 25 
años. El tema de este Jubileo 2025 es “Peregrinos de esperanza”, 
pues será un año de esperanza para todo el mundo, que sufre el 
flagelo de las guerras, los efectos persistentes de la pandemia de 
COVID-19 y la crisis del cambio climático.

El camino conjunto al que nos llama el Sínodo de la Sinodalidad 
se hará posible en la medida en que ejercitemos la conversión 
de corazón al estilo de la Iglesia de la cercanía, participativa, 
donde la comunión de los diferentes sectores: sacerdotes, 
religiosos y laicos aporten desde lo específico de sus vocaciones 
a la misión común de todos: Evangelizar.

2  Según datos del INE, al primer trimestre de 2023, la población en edad de trabajar es 
de 6,3 millones de habitantes.
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Como Iglesia en Bolivia tenemos grandes eventos que marcan 
el inicio del sexenio, que nos invitan a la esperanza que ilumine 
todos los aspectos de nuestra vida: el centenario de existencia 
de las Diócesis de Tarija, Potosí, y Oruro, el Bicentenario de la 
independencia, y el centenario de la Coronación de la Virgen 
de Copacabana.

El Enfoque y Directrices pastorales de la CEB se constituye 
en instrumento que contribuye al ejercicio sinodal de la misión 
desde la pastoral, instrumento que ha emanado cada cinco años 
y esta vez viene propuesto por un sexenio. 
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1. VER: 
Nuestra realidad nacional y eclesial                               

1.1 Nuestra realidad nacional

a) Realidad social

1. En los años de bonanza económica, el país logró 
avances significativos en la reducción de la pobreza. 
No obstante, el modelo sin sostenibilidad y la 
consecuente crisis económica y social, manifestada 
desde el año 2015, amenazan con revertir décadas de 
crecimiento, profundizando la brecha de la pobreza y 
la desigualdad. La economía boliviana, marcada por su 
alta informalidad y las profundas disparidades sociales 
y territoriales, se caracteriza por empleos precarios, 
ingresos bajos, inestabilidad laboral y ausencia de 
protección social. Este escenario perpetúa la pobreza 
entre generaciones y justa la dignidad humana. Este 
escenario de vulnerabilidad se ha visto agravado por los 
efectos devastadores de las quemas agrícolas e incendios 
forestales, que están destruyendo territorios rurales 
y poniendo en grave riesgo el equilibrio ambiental. 
La práctica del chaqueo, incentivada por un marco 
legal permisivo, está afectando gravemente la salud de 
las comunidades rurales y urbanas, intensificando la 
pobreza y generando migración forzada. La destrucción 
de bosques, la contaminación del aire, la desaparición de 
fuentes de agua y la pérdida de cultivos han aumentado 
la inseguridad alimentaria y afectado el sustento de 
miles de familias.
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2. La crisis vigente intensifica la violencia social, 
incrementa la vulnerabilidad de mujeres y niños 
—manifestada en fenómenos alarmantes como el 
aumento de infanticidios y feminicidios– y empeora la 
desintegración familiar, afectando el núcleo del tejido 
social. Los incendios han añadido una nueva capa de 
crisis, con familias que pierden sus medios de vida 
debido a la destrucción de cultivos y propiedades, lo que 
exacerba la precariedad y profundiza las disparidades 
económicas y sociales.

3. La búsqueda de oportunidades ha impulsado cambios 
demográficos significativos intensificando la migración 
del campo a la ciudad, lo que implica para las áreas 
urbanas (intermedias y metrópolis), mayores desafíos 
respecto a empleo, inclusión social y acceso a servicios 
básicos de calidad.

4. En este contexto, es crucial priorizar a los más vulnerables, 
desde la solidaridad y la búsqueda del bien común. El 
censo de este año 2024, ha revelado la persistente pobreza 
extrema en zonas rurales y periurbanas, y ha puesto en 
evidencia la necesidad urgente de una acción decidida 
para superar las desigualdades. 

5. El país necesita una política pública integral que aborde 
tanto las problemáticas socioeconómicas como los 
retos medioambientales, priorizando el bienestar de las 
poblaciones más vulnerables, acción decidida para superar 
las desigualdades y fomentar un desarrollo sostenible e 
inclusivo.
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6. La Doctrina Social de la Iglesia, especialmente reflejada 
en la Encíclica “Fratelli Tutti” del Papa Francisco (2020), 
recuerda nuestro deber de promover una sociedad que 
cuida del bienestar de todos, especialmente de los más 
desfavorecidos. Es urgente la implementación de una 
estrategia coordinada que involucre a todos los actores de 
la sociedad —gobiernos, sector privado, organizaciones 
sociales, academia y organismos internacionales– para 
impulsar un desarrollo que ponga a las personas y su 
dignidad en el centro de las preocupaciones; este enfoque 
exige un compromiso con la justicia social, la solidaridad 
y la protección de los más desfavorecidos.

7. Es imperante evaluar y redirigir los esfuerzos de quienes 
toman decisiones hacia un modelo de desarrollo más 
justo, inclusivo y sostenible. La Iglesia Católica, en su 
misión de promover la justicia y la paz, insta a una acción 
colectiva que asegure el bienestar de todos, especialmente 
de los más vulnerables.

b) Realidad cultural

8. Somos un conglomerado cultural diverso, caracterizado 
por una amplia gama de tradiciones, prácticas y 
valores que fomentan la cohesión social, tales como 
la hospitalidad, el compromiso con la comunidad, la 
celebración de festividades y una profunda religiosidad 
popular. Sin embargo, nos situamos en el umbral de una 
nueva era definida por cambios radicales impulsados por 
el proceso de globalización. 

9. Este fenómeno actúa como una doble arista, ofreciendo 
consecuencias beneficiosas, pero también adversas, que 
afectan a todas las capas de la sociedad, induciendo 
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notables contradicciones, tanto en el ámbito social como 
en el plano personal. En este periodo de cambios, uno de 
los fenómenos cada vez más notorio es la secularización. 
Esto se refiere a cómo, poco a poco, menos personas se 
sienten atraídas o comprometidas con la religión y los 
valores espirituales que antes nos unían. Como resultado, 
estamos viendo cómo estos valores fundamentales están 
perdiendo peso en nuestra sociedad, llevándonos a una 
era donde lo espiritual y lo ético ocupan un lugar menos 
central en la vida de muchos, alterando la manera en que 
valoramos los derechos humanos e incluso lo sagrado.

10. Desde la perspectiva educativa, se ha observado un aumento 
en la matriculación escolar y una mayor valoración de las 
culturas indígenas y la capacitación técnica. No obstante, 
persisten desafíos significativos como la deficiente 
calidad del sistema y las políticas educativas con una 
tendencia hacia la ideologización, la “folklorización” 
del proceso educativo y el adoctrinamiento, lo cual 
contraviene los principios fundamentales establecidos 
en la Constitución Política del Estado. Aunque se han 
logrado avances en la participación comunitaria y en la 
adaptación de la currícula a contextos locales específicos, 
aún falta una implementación efectiva de principios 
como la interculturalidad en las prácticas educativas y 
políticas pedagógicas.

11. En Bolivia, la realización de eventos como Congresos 
educativos y Jornadas pedagógicas señala un paso 
adelante en el fortalecimiento de la educación; no 
obstante, la carencia de evaluaciones educativas y 
científicas detalladas impide obtener un panorama claro 
del estado actual de la educación en el país. Este desafío 
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se magnifica al considerar la diferencia entre zonas 
urbanas y rurales. En las áreas urbanas, la adopción de 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha 
visto un notable incremento, especialmente acelerado 
por la pandemia de Covid-19, lo cual ha promovido su 
uso en la educación. Sin embargo, en las zonas rurales, 
el acceso limitado a estas tecnologías, debido a factores 
como la infraestructura, la disponibilidad de internet y 
la formación tecnológica de los docentes, profundiza la 
brecha educativa.

12. En el contexto urbano, las políticas educativas y el 
soporte para la integración de TIC en las escuelas son 
urgentes para aprovechar plenamente las oportunidades 
que estas tecnologías ofrecen, como la personalización 
del aprendizaje y el acceso a recursos educativos globales. 

13. Por otro lado, en el entorno rural, además de las políticas 
educativas, se requiere una inversión significativa en 
infraestructura y capacitación para docentes y estudiantes 
en herramientas digitales, con el fin de minimizar la 
brecha digital y aprovechar las TIC como un catalizador 
para mejorar la calidad educativa.

14. Además, el avance tecnológico, como la inteligencia 
artificial, destaca la necesidad de considerar estas 
herramientas no solo como un medio para superar 
barreras geográficas o de acceso, sino también como 
una oportunidad para avanzar en campos emergentes 
como el desarrollo de software y la robótica. Esto es 
especialmente pertinente en Bolivia, donde el desarrollo 
de estas áreas podría impulsar la capacidad productiva 
del país. 
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15. Es crucial diferenciar el abordaje en zonas urbanas y 
rurales: mientras que en las ciudades puede enfocarse 
en la integración y aplicación avanzada de estas 
tecnologías, en las áreas rurales el primer paso es 
asegurar el acceso básico y la capacitación en TIC, 
para posteriormente explorar su potencial en ámbitos 
como la mejora de la producción agrícola a través de 
tecnologías avanzadas.

16. Por otra parte, en un contexto donde el Estado 
Plurinacional de Bolivia prioriza la promoción de una 
cosmovisión andino-céntrica en el sistema educativo, 
las instituciones confesionales enfrentan el desafío de 
salvaguardar sus valores esenciales frente a una atmósfera 
que puede ser percibida como indiferente o incluso 
adversa hacia la educación confesional. Esta situación 
demanda que escuelas, universidades y otros centros 
educativos de orientación confesional redoblen esfuerzos 
para mantener su identidad, insistiendo en la formación 
integral de sus estudiantes que abarca dimensiones 
académicas, religiosas y sociales. La clave para que estas 
instituciones mantengan su relevancia y eficacia radica 
en su capacidad para integrar tecnologías emergentes 
y llevar a cabo una revisión constante de sus métodos 
pedagógicos. Así, la educación confesional puede no solo 
coexistir con la visión estatal, sino también enriquecer 
el tejido social boliviano, promoviendo el desarrollo 
individual y colectivo desde el enfoque de la Doctrina 
Social de la Iglesia.
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c) Realidad económica

17. Han transcurrido 11 años desde que los ingresos fiscales 
no alcanzan a cubrir los crecientes gastos públicos (déficit 
fiscal), lo cual es preocupante bajo el actual modelo en 
el que el Estado es el principal actor en la economía, a 
través de la expansión del gasto.

18. A partir de la implementación de políticas en el sector 
de hidrocarburos, el país desarrolló y profundizó una 
alta y preocupante dependencia energética y económica 
de la explotación de este recurso natural no renovable. 
En un escenario de caída de la producción de gas, por la 
falta de inversiones en el sector, esta dependencia pone 
en riesgo no solamente los ingresos que recibe Bolivia 
por la exportación de este recurso natural, y las regalías e 
impuestos que genera para el Estado; sino que también 
se avizora un oscuro panorama en términos de provisión 
de energía eléctrica que actualmente es generada 
principalmente con gas natural.

19. A pesar de haber atravesado por un periodo bastante 
favorable con grandes ingresos que podrían haber sido 
aprovechados para diversificar la economía, el patrón 
primario exportador y la dependencia de la extracción 
de materias primas se ha profundizado. En el caso de los 
hidrocarburos, Bolivia pasó de ser país exportador a país 
importador. 

20. La disminución de los ingresos nacionales se ha reflejado 
en una caída de los ingresos de los niveles subnacionales 
(gobernaciones y municipios) y una disminución de la 
inversión pública. 
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21. Adicionalmente, ante los resultados del nuevo Censo de 
Población y Vivienda (2024), y las tendencias de largo 
plazo, los ingresos por coparticipación de la mayoría de 
los municipios del país registrarán una reducción mayor, 
ante los movimientos poblacionales que nos presentan un 
país con demasiados municipios, muy poco poblados y con 
recursos insuficientes. Esta situación deja en cuestión la 
viabilidad de la gestión de los gobiernos municipales en el 
cumplimiento de sus competencias, lo que demandará un 
análisis del sistema de descentralización/autonomía a nivel 
municipal, analizar una nueva territorialización, y por tanto 
un diálogo entre Estado y sociedad para buscar soluciones.

22. Por otro lado, las Reservas Internacionales, que son el 
respaldo de nuestra moneda y economía, prácticamente 
se han agotado después de varios años en caída, como 
resultado de políticas inadecuadas (como el haber 
congelado el tipo de cambio) y ante la inacción de las 
autoridades de Gobierno.

23. Si bien la inflación de los últimos años fue relativamente 
baja, la misma fue contenida de manera artificial, a 
través de medidas como: tipo de cambio congelado y 
la subvención a los hidrocarburos, políticas que no son 
sostenibles, y generan desequilibrios para la economía. 
Las presiones inflacionarias cada vez son mayores. Los 
problemas económicos señalados fueron encubiertos con 
un creciente endeudamiento y el agotamiento de nuestras 
reservas internacionales, pareciera que las próximas 
elecciones nacionales demandarán de quienes postulen 
respuestas urgentes en el marco de ajustes y reformas 
necesarias para reconducir la economía por la senda de la 
sostenibilidad y estabilidad. 
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24. La situación actual muestra problemas estructurales que 
debieron haberse resuelto en su momento y que ahora son 
difíciles de solucionar a corto plazo. Es así que, después 
de varios años con una economía en desaceleración 
y un deterioro constante, los diferentes indicadores 
económicos grafican, ahora y en adelante, una situación 
de crisis de larga duración, afectando principalmente 
a los más vulnerables, e intensificando la explotación 
irracional de los recursos naturales con los consecuentes 
efectos en términos del deterioro del medio ambiente.

d) Realidad político institucional

25. La democracia en Bolivia, así como en los países de 
la región, está experimentando un ciclo de deterioro 
continuo y sistemático, a pesar del impulso de una 
democracia con mayor participación de sectores antes 
excluidos y de la revalorización de la presencia de pueblos 
indígenas y sectores sociales.

26. El paulatino desgaste de la imagen del Gobierno, la crisis 
de los partidos y agrupaciones políticas, el debilitamiento 
de las instituciones por el “hiperpresidencialismo” y 
la concentración del poder –que no respeta la división 
de poderes ni los principios de constitucionalidad 
y legalidad– deterioran la democracia y conllevan 
tendencias o actitudes en favor del autoritarismo. El 
Órgano Legislativo es un espacio de confrontación de 
intereses sectoriales o político partidarios, pero no de 
concertación en bien de las regiones a las que representan. 

27. La débil institucionalidad, la falta de garantías y 
protección de derechos conlleva la conformación de 
grupos de choque y el enfrentamiento entre civiles. Vemos 



ENFOQUE Y DIRECTRICES PASTORALES  2025 – 2030 17

con mucha preocupación la utilización de organizaciones 
sociales y sus dirigencias para fines político partidarios 
dejando sus postulados fundamentales de defensa de sus 
reivindicaciones históricas de los sectores a los que dicen 
representar, traducida por lo tanto en una fragmentación 
de las organizaciones sociales y pueblos. 

28. La crisis estructural de la justicia es de antigua data. El 
aparato judicial se ha convertido en un instrumento de 
violación de derechos, sea por la instrumentalización 
política o por la corrupción cotidiana de los operadores 
del sistema. Se suman, entre otros problemas, el abuso de 
la detención preventiva, el hacinamiento de las cárceles y 
la retardación judicial.

29. El Órgano Electoral no genera certezas sobre la 
transparencia, legitimidad y credibilidad de los procesos 
de elección. Esta bajo su responsabilidad los comicios del 
año 2025 acontecimiento transcendental para la vida de 
nuestra nación.

30. Han pasado más de 40 años de vigencia del sistema 
democrático. Para muchos jóvenes habilitados para 
ejercer ciudadanía, el modelo de las últimas dos décadas 
es el único que han vivido, la población juvenil es una 
población que debe valorar los principios democráticos 
y la convivencia fraterna, puesto que la fuerza de su voto 
marcará el rumbo que tomemos como país.

e) Realidad ambiental y climática

31. Bolivia es uno los 15 países con mayor biodiversidad en 
el mundo; ocupa el puesto 19 en el planeta en cuanto a 
reservas de agua dulce, lagunas, lagos, ríos y arroyos. Es 
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también considerado uno de los países más vulnerable y 
expuesto a los efectos del fenómeno del calentamiento 
global. Pero es también el segundo país en el mundo 
con mayor pérdida porcentual de bosques primarios. La 
expansión de la frontera agropecuaria, avasallamiento 
de tierras (incluso de áreas protegidas), así como la 
práctica de los “chaqueos” que luego provocan grandes 
incendios y pérdida de bosques son las principales causas 
de la deforestación, que este último tiempo hemos visto 
de manera despiadada su destrucción de bosques y 
selva (solo el año 2024 se calcula más de 7 millones 
de hectáreas quemadas, de las cuáles una tercera parte 
son bosques primarios); situación agravada ante leyes y 
políticas públicas que han promovido e impulsado este 
deterioro que en muchos casos será irreversible en su 
recuperación del grave deterioro en nuestra casa común. 

32. Estamos ante el clamor de la madre tierra y el grito de los 
pobres que demandan respuestas inmediatas de todos 
nosotros. No pueden primar intereses económicos de 
unos pocos dejando un grave daño para todos nosotros.

33. Bolivia tiene 24 millones de hectáreas en 130 áreas protegidas 
biodiversas que representan 25 % del territorio. Varios 
de estos espacios están habitados por pueblos indígenas 
y comunidades originarias. Sin embargo, enfrentan 
diversos desafíos, el crecimiento de la mancha urbana y los 
proyectos extractivistas, como la minería, hidrocarburos y 
el agronegocio (monocultivos), amenazan la integridad de 
estos espacios naturales y los derechos de la población.

34. Sumada a estas problemáticas, la gestión del agua 
en Bolivia enfrenta una serie de desafíos complejos, 
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incluyendo una distribución desigual, aumento de la 
demanda en sectores clave y presiones ambientales 
como el cambio climático, las sequías prolongadas 
y la contaminación. La disponibilidad de agua varía 
significativamente en todo el país debido a las diferentes 
características geográficas, desde la abundancia en la 
región amazónica hasta la escasez en el altiplano y valles.

35. Los proyectos de megarrepresas, si bien se han paralizado, 
siguen vigentes en la agenda Estatal en la perspectiva 
de exportación de electricidad, tema preocupante que 
tendría impactos en la biodiversidad y poblaciones de 
pueblos indígenas, de comunidades y ciudades en la 
Amazonia boliviana.

36. Así también, la actividad minera del oro, en especial en 
la zona amazónica y la incursión en áreas protegidas, se 
constituyen en una amenaza por el uso indiscriminado 
del mercurio y otras sustancias con consecuencias dañinas 
para la salud de las poblaciones por la contaminación de 
suelos, ríos y pérdida de biodiversidad.

37. La actividad del narcotráfico, vista desde la expansión 
de los cultivos excedentes de coca, está ocasionando en 
extensas zonas de valles, yungas y trópico del país, la 
producción agrícola y de frutales sea desplazada por su 
alta demanda en el mercado ilegal.

38. Los proyectos de explotación del litio no consideran el 
gran impacto sobre el recurso hídrico, el acceso a este 
elemento vital para la agricultura y el consumo humano, 
ya que esta actividad extractiva requiere de grandes 
cantidades de agua, con consecuencias que ya se viven en 
países vecinos como Argentina y Chile.  
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39. El cambio climático agrava la situación con sequías más 
frecuentes y el retroceso de los glaciares. La demanda de 
agua en sectores como la agricultura, la industria y el uso 
urbano continúa creciendo, lo que requiere una gestión 
integral y sostenible de los recursos hídricos; sin embargo, 
la capacidad de almacenamiento de agua es insuficiente, 
especialmente en áreas urbanas, y la contaminación, 
especialmente de la minería y la agricultura intensiva, 
amenaza la calidad de este elemento vital. 

40. Bolivia enfrenta desafíos ambientales significativos 
debido al rápido crecimiento urbano, considerando 
que más de 70% de la población se encuentra en áreas 
urbanas. Se estima que esta población aumente en 22,5% 
para 2030. La gestión inadecuada de residuos sólidos, 
desechos industriales y emisiones de gases contaminantes 
ha contribuido a una creciente contaminación ambiental, 
amenazando los ecosistemas, la biodiversidad y la salud 
de la población.

41. Todo este marco de problemáticas ambientales y de 
efectos del cambio climático en Bolivia, se agravan debido 
a la disminución de recursos fiscales por la explotación 
de hidrocarburos (gas), lo que impactará en dos temas 
críticos:

1 La cada vez menor asignación de presupuesto 
públicos del gobierno central, de las gobernaciones 
y municipios; que, frente a los impactos de las 
problemáticas ambientales, verán reducidas sus 
capacidades técnicas y financieras para mitigar 
los efectos del cambio climático y los desastres 
naturales, y 
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2 la intensificación de la actividad extractiva como la 
minería, ganadería, expansión de la frontera agrícola 
y monocultivo, para proyectos como el biodiesel, 
para generar mayores ingresos al Estado y divisas 
para el país.

f ) Iglesias no católicas 

42. Las iglesias cristianas y evangélicas en Bolivia muestran 
un crecimiento progresivo en las últimas décadas, 
principalmente entre las iglesias pentecostales o 
neopentecostales. Según la encuesta realizada por el 
Latinobarómetro, en 2013, la autoidentificación católica 
en Bolivia representó 76,3% y la autoidentificación 
evangélica en global (incluyendo a iglesias cristianas, 
pentecostales y neopentecostales) era de 17,8%. Diez años 
después, en 2023, los resultados de la misma encuesta 
muestran que la autoidentificación católica descendió a 
65%, mientras que la evangélica creció a 20,5%.

43. Actualmente, en su mayoría la población joven de 15 a 25 
años se siente más atraída por las iglesias pentecostales, 
por el ateísmo3 o son creyentes sin pertenecer a ninguna 
iglesia; mientras que la población mayor de 50 años es la 
que más participa en la Iglesia Católica y ecuménica.

44. El crecimiento de las iglesias pentecostales y 
neopentecostales se produce en situaciones personales de 
búsqueda de sentido de vida o ante la necesidad de dar 
solución a las adicciones (alcohol, drogas), situaciones 
de violencia intrafamiliar o a una vida “desordenada” 
(promiscuidad, infidelidad y otros) que las personas 

3  La categoría “ateo” registró el 2023 el 1,7% de respuestas, y con mayor incidencia entre 
personas de 15 a 25 años de edad (4,2%) que entre adultos de 41 a 60 años.
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sienten que deben corregir. Pero estas iglesias no sólo 
ofrecen “sanación y salvación”, sino, sobre todo, una 
fuerte red de apoyo moral de “hermanos” dispuestos a 
acompañarse mutuamente en situaciones de dificultad. 

45. Los Testigos de Jehová y otras de denominación 
“evangélicas libres” reconocen en la crisis económica, 
social, política y ambiental, signos del fin de los tiempos 
y la inminente llegada del “día del juicio final”. Bajo esta 
interpretación, consideran que no se debe interferir de 
ninguna manera porque ningún esfuerzo humano podrá 
restituir lo que el hombre ha destruido. Por el contrario, 
los creyentes deben dedicar más tiempo y trabajo a su fe 
y a la iglesia para procurar su salvación.

46. La comunidad islámica en Bolivia es relativamente 
reciente, pero ha ido creciendo en las últimas décadas, 
sobre todo la rama sunita. La comunidad musulmana 
boliviana es diversa, compuesta por inmigrantes de 
países árabes, así como por bolivianos conversos. Se han 
establecido mezquitas en La Paz y Santa Cruz, mientras 
que en Cochabamba, Sucre y Oruro cuentan con espacios 
de oración colectiva. Se estima que actualmente cuentan 
con 2.500 miembros, aproximadamente.

47. En septiembre de 2023, conmemorando el Día 
Internacional de la Paz, se realizó un histórico encuentro 
interreligioso, en el que participaron autoridades de las 
iglesias judía, islámica y católica. El evento concluyó con 
una declaración por la paz con cinco puntos: Promover el 
diálogo interreligioso, rechazar la violencia en nombre de 
la religión, abogar por la justicia y la equidad, fomentar la 
educación y la tolerancia, y preservar la casa común.
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1.2 Nuestra realidad eclesial

1.2.1 IGLESIA EN COMUNIÓN:   
Discípulos corresponsables de la misión

a) Sinodalidad

48. La Sinodalidad, dimensión constitutiva de la Iglesia, que 
articula misión, comunión y participación4 hace posibles 
procesos eclesiales en los que nuestra Iglesia de Bolivia 
está comprometida, para hacer crecer siempre más en 
los bautizados, la conciencia de que como miembros 
del Pueblo de Dios deben ejercitar en reciprocidad y 
corresponsabilidad la propia vocación, el propio carisma, 
el propio ministerio, caminando codo a codo con todo 
ser humano, al estilo de Jesús5 

49. En fidelidad creativa a la acción del Espíritu Santo se 
busca dejar de lado los “protagonismos y personalismos”, 
impulsando la participación en comunión de todos los 
sectores del Pueblo de Dios, superando la dispersión 
que todavía existe en detrimento de la pastoral de 
conjunto.

50. Motivo de alegría y esperanza es el crecimiento del 
sentido de corresponsabilidad de los bautizados y de la 
valoración de su participación en la comunidad eclesial, 
pero queda el empeño cotidiano de traducir en la práctica 
esa participación.

4  Cf. Documento Informe de Síntesis de la Primera sesión del Sínodo de la Sinodalidad, 
Parte  I, inciso g

5  Cf. Documento Informe de Síntesis de la Primera sesión del Sínodo de la Sinodalidad 
Parte I, inciso a.
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51. Siguiendo el proceso del Sínodo de la Sinodalidad y 
conscientes que la dimensión sinodal y la dimensión 
jerárquica no están en competencia, la tarea de todos 
es percibir la relación que las une como una importante 
fuente de dinamismo. En particular, los procesos 
de toma de decisiones serán el lugar para manejar 
creativamente esta tensión, de modo que se permita a 
cada uno ejercer su responsabilidad específica, sin ser 
desposeído de ella6. 

b) Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) 

52. En varias jurisdicciones han surgido nuevas Comunidades 
Eclesiales de Base (CEBs) y en otras se fortalecieron. Sin 
embargo, no reciben suficiente apoyo y acompañamiento 
que las haga sentir corresponsables y se involucren en la 
vida de la Iglesia, entendiéndolas como  el nivel básico 
de toda estructura eclesial y espacios donde se vive y se 
practica la Sinodalidad, de esta manera al no ser tomadas 
en cuenta, en los procesos de decisión, corren el riesgo de 
perder su identidad.

53. Revitalizar las CEBs constituye uno de los mayores 
desafíos, aunque se han implementado diversas acciones 
para fortalecerlas, la respuesta y el compromiso de sus 
miembros han sido consistentes, aunque no suficientes, 
considerando también que los cambios en la coordinación 
no siempre son bien entendidos y dirigidos a hacer que 
desempeñen un papel más activo en la vida y misión de 
la Iglesia.

6  (Cf. Documento de la Secretaría General del Sínodo: “¿Cómo ser una Iglesia sinodal 
en misión? con vistas a la Segunda Sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos”, 14.03.2024).
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c) Misionariedad 

54. Desde la Conferencia General de Aparecida, está en acto 
el proceso de conversión misionera en toda Latinoamérica 
y el Caribe, sin embargo, en contradicción con la urgencia 
evangelizadora de nuestra realidad, se prioriza todavía la 
acción sacramental y catequética en detrimento de una 
parroquia misionera en salida7. 

55. El impulso dado por el Sínodo de la Sinodalidad ha 
favorecido la necesidad de misión también al interno 
de las comunidades, involucrando nuevos espacios con 
hermanos con habilidades diferentes y la misión con 
matrimonios en segundas nupcias. 

56. Puesto que la Sinodalidad está ordenada a la misión, es 
necesario que más comunidades cristianas compartan 
la fraternidad con personas de otras religiones, de otras 
convicciones y culturas, evitando, por una parte, el riesgo 
de la auto-referencialidad y de la auto-conservación y, por 
otra, el de la pérdida de identidad. La lógica del diálogo, 
del recíproco aprender y de la mutua comunicación debe 
caracterizar el anuncio evangélico y el servicio a los pobres, 
el cuidado de la Casa común y la investigación teológica, 
convirtiéndose en el estilo pastoral de la Iglesia8. 

57. La promoción de la participación en la misión, que es 
don y responsabilidad de todos los bautizados, queda 
como tarea cotidiana en todos los niveles y pastorales. 
El VIII Congreso Nacional Misionero, ha evidenciado la 
urgencia de espacios que permitan hacer realidad nuestra 

7  (Cf. DA 172).
8  Cf. Documento Informe de Síntesis de la Primera sesión del Sínodo de la Sinodalidad, 

Parte I, 2, inciso e.
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naturaleza misionera, acompañamiento oportuno de 
parte de nuestros pastores que animen la construcción de 
una Iglesia misionera en salida y samaritana.

1.2.2. IGLESIA FESTIVA:    
Discípulos que celebran su fe

a) Centralidad de la Eucaristía 

58. La participación reducida en las celebraciones eucarísticas 
constituye como tema recurrente emergido durante la 
pandemia, aunque si durante la misma han significado la 
búsqueda de Dios con oraciones y encuentros virtuales.  

59. Si bien ha habido un ligero aumento en la asistencia 
a las celebraciones eucarísticas, este incremento no 
ha sido tan significativo como se esperaba luego de la 
realización del Congreso Eucarístico nacional en 2015, 
en efecto, algunos fieles reportan sentirse fortalecidos por 
la participación en la celebración eucarística, otros aún 
parecen desconectados de esta experiencia como fuente 
de unidad y alimento espiritual, y la reducen simplemente 
a la participación en solemnidades o fiestas: Navidad, 
Reyes, Semana santa, Pascua, y/o exequias.

60. La Eucaristía es la primera y fundamental forma que el 
Santo Pueblo de Dios tiene para reunirse y encontrarse9 
y con sufrimiento seguimos reconociendo que la gran 
mayoría de las comunidades del área rural no tienen 
el gozo de celebrar la Eucaristía dominical. Incluso 
las celebraciones dominicales presididas por laicos, 
no siempre se realizan como deberían por falta de 
preparación de los animadores de comunidad.

9  Cf. Documento Informe de Síntesis de la Primera sesión del Sínodo de la Sinodalidad, 
3 inciso e. 
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61. Éstas y otras razones, influyen para que no todos los 
bautizados se consideren pertenecientes a la Iglesia. 
El uso de las lenguas nativas en la liturgia todavía es 
insuficiente. 

62. Estas debilidades en la evangelización, que no ha sabido 
profundizar suficientemente el kerigma, son aprovechadas 
por grupos religiosos proselitistas que fomentan la 
migración de católicos a sus grupos, particularmente 
evangélicos.

63. Es necesario tomar especial énfasis en acoger e introducir 
el Rito Amazónico (Ad experimentum), incorporando 
algunos signos de las regiones, esto acercará más a las 
comunidades hacia la Palabra y el anuncio del Kerigma.

b) Animación Bíblica de la Pastoral 

64. Se ha logrado, en buena medida, que la Sagrada Escritura 
se haya vuelto vida de las personas y de las comunidades, 
en los movimientos apostólicos, familias y pastorales 
específicas, sin embargo, existe la necesidad de continuar 
profundizando y concretizando esta animación pastoral.

65. Aunque, si en la formación bíblica suele buscarse más lo 
académico y novedoso, los tentativos al brindar la formación 
bíblica son siempre de ejercitar procesos que acerquen a la 
Palabra de Dios como sustento de la fe y de la vida cristiana. 
Por esto reconocemos que la centralidad de las Sagrada 
Escritura, no está presente en las distintas pastorales.

c) Piedad Popular 

66. La Iglesia acoge y acompaña la piedad popular con cariño 
y la considera campo fecundo para la evangelización. 
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67. No obstante, persisten prácticas de religiosidad popular 
desvinculadas de los acontecimientos del misterio 
pascual, hecho que permite en las fiestas el mercantilismo, 
la superstición, la borrachera, la violencia y el despilfarro 
económico que ofende a los pobres, como conductas que 
van contra la ética cristiana. 

68. Por eso, urge incentivar el esfuerzo evangelizador de la 
religiosidad popular, purificándola de todo lo que no es 
acorde al Evangelio e incentivando el sentido de fe y de 
amor al Dios de la vida. El pueblo necesita expresar su 
fe, de forma intuitiva y simbólica, imaginativa y mística, 
festiva y comunitaria, sin olvidar la necesidad de la 
penitencia y de la conversión y sin caer en la superstición.

d) Pastoral de Santuarios 

69. En torno a los Santuarios multitud de fieles expresan su fe 
cristiana con diversas expresiones religiosas. Éstas son un 
verdadero tesoro de nuestro pueblo que la Iglesia acoge 
con respeto. En el marco de la Sinodalidad, es necesario 
crear vínculos entre quienes regentan estos santuarios, las 
comunidades parroquiales y los respectivos pastores para que 
el empeño misionero favorezca la experiencia cristiana de la 
fe y la conversión. Una pastoral de santuarios en los lugares 
que existen es una tarea al interno de las jurisdicciones. 

1.2.3 IGLESIA FORMADORA:   
Discípulos fascinados por Cristo

a) Jóvenes

70. Los jóvenes representan un sector muy importante en 
nuestra Iglesia, constatamos que necesitamos de su 
dinamismo, aporte y entusiasmo en los espacios pastorales.
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71. Los lugares donde encontramos la mayor cantidad de 
jóvenes son las instituciones educativas. En buena parte 
de ellas la Iglesia tiene presencia con procesos formativos 
importantes, aunque algunas de estas experiencias no 
están en coordinación con la Iglesia Particular. Asimismo, 
se constata una débil presencia de la Iglesia en ámbito 
universitario.

72. Los sectores de la Iglesia, que trabajan específicamente con 
jóvenes, coadyuvan limitadamente a que su participación y 
su aporte se refleje en espacios de formación, participación 
y decisión en las comunidades, concentrándose solamente 
en actividades y/o realizar tareas o servicios específicos. 
Es tan necesario incorporar temas, lenguaje cercano y 
mecanismos que los involucren en la vida de la comunidad 
eclesial, como promover una pastoral juvenil vocacional 
Sinodal, Misionera, Ecológica y Pro vida, que guíe en el 
modo de construir la PJV en su estructura orgánica.

73. Podemos verificar que la tecnología y su implementación 
en diferentes ámbitos es positiva, sin embargo, conlleva 
riesgos y desafíos significativos en orden a la misión de la 
Iglesia, por eso, queda la tarea de crear y fomentar redes 
de comunicación entre los diversos grupos juveniles 
dentro de la jurisdicción, para tener una PJV diocesana 
en comunión en las jurisdicciones.

b) Familia 

74. En el ámbito de la familia se ha dado un fuerte impulso 
en la defensa de la vida ante las leyes de muerte (la 
ideología de género, legalización del aborto y reducción 
de la mujer a un mero concepto), que el Estado quiere 
seguir implementando. 
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75. La voz de la Iglesia ha sido una presencia significativa en 
la defensa de los más desprotegidos como los niños por 
nacer y los ancianos desamparados. La acción pastoral de 
la Iglesia en bien de la familia está presente en todas las 
jurisdicciones con programas de apoyo y acompañamiento, 
en algunos lugares con ayuda profesional específica, aunque 
reconocemos que los sectores de la Iglesia que dirigen su 
acción a ella, no hacen el acompañamiento suficiente que 
conduzca a una experiencia cristiana en la familia. 

76. Las realidades que nos cuestionan particularmente son: 
el aumento de uniones libres, divorcios, la violencia 
intrafamiliar, feminicidios, abortos, infanticidios e 
ideologías que ponen en discusión la misma identidad 
del matrimonio y la familia. Queda la urgencia de vivir 
la Iglesia en salida, yendo a las familias para anunciar a 
Jesucristo, asumiendo los desafíos de la realidad urbana y 
rural. 

c) Vocaciones

77. A pesar de que existen experiencias vocacionales 
significativas en seminarios y casas religiosas, es evidente 
la grave disminución de las vocaciones en los últimos 
años, este hecho profundiza la brecha proporcional entre 
sacerdotes y seminaristas y la renovación sacerdotal, 
afectando no solo la cantidad de presbíteros, sino también 
su promedio de edad, con un progresivo envejecimiento 
del “cuerpo sacerdotal”. 

78. Las causas para esta disminución de las vocaciones 
entre otras, se debe, a que no se cuenta con una pastoral 
vocacional orgánica en cada jurisdicción y la falta de 
acompañamiento a los jóvenes en su discernimiento 



ENFOQUE Y DIRECTRICES PASTORALES  2025 – 2030 31

como ha planteado el Sínodo de los Jóvenes, la Asamblea 
Eclesial y el Sínodo de la Sinodalidad, lo que influye 
también en la atención pastoral de las comunidades. 

d) Participación de laicos y protagonismo de la Mujer

79. Se han establecido algunos nuevos espacios de 
participación, pero la respuesta y el compromiso de la 
comunidad son frágiles, vemos la necesidad de procurar 
nuevos espacios de participación laical, especialmente 
para las mujeres.

80. Como Iglesia no hemos dejado de denunciar los atropellos 
que vulneran la dignidad y los derechos de las mujeres, 
en particular se ha elevado su voz profética de condena 
por toda violencia en contra de ellas y por el aumento de 
los feminicidios, principalmente por el persistir de una 
cultura machista.

81. Si bien, en la Iglesia se aprecia y valora la presencia, el 
protagonismo y el servicio pastoral de la mujer, todavía no 
se la considera suficientemente en la toma de decisiones 
y en la valoración del talante femenino, tomando en 
cuenta que la presencia de la Vida Religiosa Femenina 
estuvo vinculada a la misión evangelizadora de la Iglesia 
a través de sus obras de misión, brindando un valioso y 
variado servicio social con presencia misionera constante 
y un meritorio servicio social a la comunidad. 

82. A pesar de los esfuerzos realizados, incluso con la 
publicación de la Instrucción: “La conversión pastoral 
de la comunidad parroquial al servicio de la misión 
evangelizadora de la Iglesia a cargo de la Congregación para 
el Clero” en año 2020, muchos fieles aún no perciben la 
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parroquia como un lugar acogedor y de encuentro en la 
fe. Parece que persisten barreras culturales y estructurales 
que dificultan la integración y participación plena de 
todos los miembros de la comunidad.

e) Ministerios eclesiales

83. En cuanto a los ministerios eclesiales se constata un 
crecimiento, maduración y despertar del laicado en 
el ámbito de la comunidad eclesial de acuerdo a su 
propia vocación. Sin embargo, la tarea de promover y 
el compromiso laical, en la Iglesia, en la sociedad y el 
mundo de la política, los sindicatos, la cultura y el arte 
queda siempre como empeño cotidiano.

84. La implementación de los ministerios instituidos 
laicales de lectorado y acolitado como el de catequista, 
contribuyen a la participación más activa de los laicos en 
el ámbito eclesial.

f ) Iniciación a la vida cristiana (catequesis)

85. En las jurisdicciones se vienen asumiendo paulatinamente 
los itinerarios de Formación a la Vida Cristiana en clave 
Catecumenal, sin embargo, pervive la costumbre de 
una catequesis circunstancial con miras a la recepción 
de los Sacramentos, cuando debe ser una instancia que 
promueva la formación de cristianos maduros en la fe.

86. La implementación de estos itinerarios está dirigida a 
desarrollar una catequesis evangelizadora y catecumenal 
para niños, jóvenes y adultos, que promueve al encuentro 
personal, comunitario y significativo con Cristo. Estos 
itinerarios tienen un enfoque integral y adaptable a las 
diversas etapas de desarrollo espiritual, personal de cada 
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grupo en las diferentes realidades urbanas y rurales, 
ayudados por la metodología y el trabajo por las áreas 
designadas para la catequesis en Bolivia. Habiéndose 
iniciado su aplicación en varias jurisdicciones, 
consideramos su revisión, actualización y fortalecimiento 
como necesidades que surgen del proceso iniciado.

87. Como consecuencia de este proceso iniciado es 
indispensable continuar con la formación de nuestros 
agentes pastorales privilegiando a los catequistas sobre 
todo para el área rural. 

1.2.4  IGLESIA SERVIDORA DEL REINO: 
Discípulos servidores

a) Educación

88. El aporte significativo de las Obras Educativas de nuestra 
Iglesia sigue siendo importante por su presencia entre los 
sectores menos favorecidos. Es muy significativo nuestro 
aporte en el campo de la educación alternativa, especial y 
superior, compromiso destacable que debemos mantener.

89. Desde la gestión 2024, como encargo especial del último 
Congreso Educativo se viene trabajando en proyectos 
de vida para orientar a los jóvenes de nuestras unidades 
educativas de Convenio y la formación de agentes 
pastorales que apoyen el servicio de la Comunidad 
Educativa local.

90. Actualmente, la Educación Católica sufre muchas 
dificultades y está perdiendo presencia en el ámbito 
educativo por la política del Estado que se ha constituido 
en el único educador de la sociedad. Como consecuencia 
de ello, percibimos un debilitamiento de las Comunidades 
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Educativas de la iglesia Local (CEILs), porque el Gobierno 
desconoce, en práctica, los acuerdos del Convenio Sectorial. 
Está en construcción un Plan de pastoral educativa que 
responda eficazmente al contexto actual.

b) Pastoral social

91. La pastoral social testimonia una Iglesia atenta a las 
necesidades de la población y en especial de los más 
vulnerables que se manifiestan en los rostros de pobres, 
mujeres, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, poblaciones indígenas, 
personas privadas de libertad, migrantes, refugiados y 
drogadictos. Se continúa dando pasos sustanciales en 
dejar de lado una pastoral asistencialista para dar paso a 
una pastoral de promoción humana integral.

92. Es notable la presencia de Caritas Parroquiales en 
la mayoría de nuestras jurisdicciones, que realizan 
una atención directa y solidaria a los necesitados, en 
particular en la realidad de algunas periferias urbanas 
y rurales. Sin embargo, es necesario que los párrocos 
impulsen y profundicen la formación   de servicio a 
los pobres, a los miembros de la comunidad parroquial 
que voluntariamente, estén predispuestos a desarrollar 
acciones solidarias, para que tomen mayor conciencia de 
que están ejerciendo una diaconía en nombre de toda la 
comunidad cristiana.

c) Comunicación

93. La Iglesia católica en Bolivia cuenta con medios de 
comunicación convencionales y tecnologías actuales; sin 
embargo, además de ser insuficientes, se echa de menos 



ENFOQUE Y DIRECTRICES PASTORALES  2025 – 2030 35

una mayor articulación y trabajo conjunto; algunas 
jurisdicciones no cuentan con delegados de comunicación 
que favorezcan a la mayor articulación y trabajo conjunto.

94. Los recursos comunicacionales para la evangelización, 
en especial en el mundo de las redes sociales, son todavía 
débiles y están ausentes en algunas jurisdicciones. La 
cultura digital es un cambio fundamental en la percepción 
y en la experiencia contemporáneas de uno mismo, de 
la relación con los demás y del mundo, por lo tanto, un 
desafío también para nuestra Iglesia boliviana10.  Somos 
conscientes de que “no podemos evangelizar la cultura digital 
sin antes comprenderla”11  así que también queda la tarea de 
formarnos y formar a nuestros misioneros digitales.

d) Ecología

95. La Carta Pastoral de los obispos de Bolivia sobre el Medio 
Ambiente “El Universo don de Dios para la vida” es un 
avance y referente de acciones importantes de distintos 
movimientos, parroquias e instituciones eclesiales que, 
organizadas principalmente desde el voluntariado, dan 
respuestas a los desafíos de hoy. 

96. La Semana de Laudato Sí12 y el estudio de su segunda 
parte, la Encíclica Laudate Deum13, contribuyen a 
continuar con la concientización de la necesidad del 
cuidado y protección de la “hermana madre tierra”.

10  Cf. Documento Informe de Síntesis de la Primera sesión del Sínodo de la Sinodalidad, 
Parte III, 17.  

11  Cf. Documento Informe de Síntesis de la Primera sesión del Sínodo de la Sinodalidad, 
Parte III, 17 inciso d

12  Carta encíclica Laudato si’ del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, 24 de 
mayo 2015. Desde entonces cada año se dedica una semana a reflexionar y alimentar 
la reflexión del contenido de esta Encíclica.

13  Exhortación apostólica del Papa Francisco, que se publicó el 4 de octubre de 2023
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97. Se ha denunciado la contaminación del medio ambiente en 
zonas auríferas, como el abuso a los indígenas, a quienes se 
les expropia el territorio, las quemas de bosques y de nuestra 
Amazonía en sus casi 10 millones de hectáreas quemadas, 
son realidades que demandan firme participación profética 
de todos los bautizados. Hay organismos de Iglesia que 
tienen presencia y acompañan en estos lugares.

e) Opción por los pobres y Profetismo

98. En nuestra realidad social y económica la pobreza continúa 
en el país, fruto de la falta de equidad en la repartición 
de los bienes y mal manejo de los bienes. Como Iglesia 
nos falta una actitud más profética para denunciar las 
injusticias y proclamar la perversidad de la ley de mercado 
que privilegia la economía sobre las personas.

99. De la misma manera no hay suficiente voz de la Iglesia que 
manifieste la falta de institucionalidad y el debilitamiento 
de la democracia, el respeto a las normas y las leyes 
que velan por la vigencia plena de los Derechos y las 
Libertades. Más aún, cuando estas vulneraciones impactan 
perversamente en los sectores más desfavorecidos que 
tienen poca influencia en la toma de decisiones, en el 
acceso a la justicia y en la protección de sus derechos.

1.2.5 IGLESIA DIALOGANTE:  
Discípulos a la escucha

a) Ecumenismo

100. La Iglesia participa en iniciativas y actividades conjuntas 
con iglesias históricas e instituciones comprometidas con 
el Movimiento Ecuménico, en particular en la Semana 
de Oración por la unidad de los cristianos y en la defensa 
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de la vida, de los derechos humanos y de la libertad de 
disentir. 

101. Temáticas como el clamor de la tierra y el grito de los 
pobres deben estar presentes en estos espacios ecuménicos 
con el cuidado de la casa común y unas iglesias al lado de 
los hermanos indígenas en su vida y su cultura.

102. No obstante, hacen falta más esfuerzos para promover el 
acercamiento y la comunión plena, conforme al mandato de 
Jesús: “Que todos sean uno, para que el mundo crea” ( Jn 17,21).

103. El caminar de una Iglesia de escucha y diálogo con 
congregaciones y grupos religiosos evangélicos y 
pentecostales, debe buscar temáticas comunes en 
beneficio de los más pobres y excluidos, en la defensa de 
la vida integral y el cuidado de la Casa Común. 

b) Diálogo interreligioso

104. Se ha avanzado muy poco en este camino de diálogo, 
incluso en temas de interés común, como derechos 
humanos, defensa de la democracia, defensa de la vida y 
cuidado de la creación.

105. Nos demanda la realidad un camino de mayor diálogo y 
de una cultura de paz, ante escenarios de guerra, violencia, 
profundización de la cultura de la idolatría, del dinero, del 
individualismo, de la indiferencia y del descarte, resultado 
de una crisis civilizatoria que amenaza a la humanidad.

106. La realización y las conclusiones del Sínodo de la 
Amazonía son una gran oportunidad para enriquecer 
y ampliar esta pastoral específica, y dar testimonio del 
Dios de la misericordia y la justicia.
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c) Culturas

107. La Iglesia continúa asumiendo con respeto, creatividad y 
discernimiento las culturas Originarias, Indígenas, Afro-
bolivianas y Campesinas al presentar a Jesucristo y su 
mensaje en clave de inculturación. 

108. La Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, viene 
impulsando también orientaciones pastorales para dar 
respuestas desde el Evangelio de Jesús a los retos del 
actual panorama cultural del país, por su crecimiento 
urbano, la influencia de los Medios de Comunicación 
Social y las Redes Sociales que generan un pensamiento 
en contra de la fe cristiana y la Iglesia.

109. Como Iglesia observamos la ausencia de espacios de 
interculturalidad entre las diversas cosmovisiones de 
nuestros pueblos, y de una convivencia armoniosa y 
recíproca, frente a tendencias hegemónicas y dominantes 
que amenazan nuestro ser y existir.

110. Es urgente que los itinerarios de formación tanto para 
laicos, sacerdotes, vida consagrada y Pueblo de Dios, 
propicien un espíritu de escucha, discernimiento y 
diálogo con las culturas de nuestro país.

1.2.6 LA IGLESIA ES MISION

a) Misión “Ad Gentes”

111. El impulso misionero de los Congresos Americanos 
Misioneros, no tuvieron la acogida y el acompañamiento 
esperados de parte de muchos responsables en las 
jurisdicciones, hecho que ha debilitado el logro de sus 
propósitos. Queda la tarea de asumir la misión como 
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tarea común de todos los bautizados y procurar espacios 
donde se visibilicen los esfuerzos misioneros en la línea 
de cooperación y sinodalidad que aún son insuficientes.

b) Nueva evangelización

112. Se observa una débil acción en el renacer del espíritu 
evangelizador del laicado. La parroquia que debe ser 
el centro que permita el impulso en la formación del 
laicado para cumplir su misión en la sociedad y su 
corresponsabilidad en la administración y vida de nuestra 
Iglesia, no siempre es el espacio donde la evangelización 
se recrea y se hace nueva en su ardor, en sus métodos y en 
su expresión.

113. El bicentenario de Bolivia, debe renovar nuestro 
compromiso de servicio al pueblo boliviano desde la 
escucha, el respeto y caminar juntos hacia una sociedad 
cada vez más justa, fraterna y solidaria.
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2. JUZGAR: 
Iluminamos nuestra realidad para actuar            

IGLESIA SAMARITANA, PARTICIPATIVA 
MISIONERA SINODAL

114. En el documento conclusivo de la V conferencia del 
Episcopado Latinoamericano reunida en Aparecida  
se exhorta a la Iglesia Latinoamericana: “escuchar con 
atención y discernir “lo que el Espíritu está diciendo a las 
Iglesias” (Ap 2,29) a través de los signos de los tiempos en 
los que Dios se manifiesta”14 y, la exhortación Evangelii 
Gaudium del Papa Francisco, alienta a las comunidades 
tanto a una vigilante capacidad de estudiar los signos de 
los tiempos en vistas a esclarecer y optar por el proyecto 
de Dios, como a completar y enriquecer los aportes de la 
exhortación con la lectura de  los signos.

115. Como se ha descrito en el “Ver la realidad” de este 
Enfoque y Directices, partimos de realidades concretas 
que nos impulsan al discernimiento en una nueva etapa 
evangelizadora caracterizada por una opción misionera 
de toda la Iglesia, con la   celebración del Sínodo sobre 
la sinodalidad, la creación de nuevos ministerios laicales, 
reflejo de una Iglesia comunidad, Pueblo de Dios. 

116. Al mismo tiempo, preocupa la crisis ambiental, económica, 
política y social que estamos atravesando en Bolivia. Los 
índices de pobreza moderada y extrema están creciendo, 
unida a la inflación y un malestar creciente con una carga 
significativa de agobio ante el futuro cercano. Angustia 

14  Documento de Aparecida, 366.
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la situación social polarizada que lleva a una factura del 
tejido social y que es urgente trabajar para superarla. 

117. Parábola del Buen Samaritano Lc 10, 25-37,  

Un maestro de la Ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó 
y le dijo: «Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida 
eterna?»

Jesús le dijo: «¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué 
lees en ella?» El hombre contestó: «Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas 
tus fuerzas y con toda tu mente; y amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.» 

Jesús le dijo: «¡Excelente respuesta! Haz eso y vivirás.» 

El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: «¿Y 
quién es mi prójimo?»

Jesús empezó a decir: «Bajaba un hombre por el camino 
de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, 
que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se 
marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad 
bajaba por ese camino un sacerdote; lo vio, tomó el otro 
lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese 
lugar: lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. 

Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio; 
pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con 
aceite y vino y se las vendó; después lo montó sobre el animal 
que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo.

Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero 
diciéndole: «Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi 
vuelta.» Jesús entonces le preguntó: «Según tu parecer, 
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¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que cayó en 
manos de los salteadores?» El maestro de la Ley contestó: 
«El que se mostró compasivo con él.» Y Jesús le dijo: «Vete 
y haz tú lo mismo.»

La parábola del Buen Samaritano, ilumina el camino 
pastoral de los discípulos misioneros de Jesucristo, para 
los próximos años (2025-2030), con la invitación a la 
conversión, la llamada al ejercicio de la caridad, la urgencia de 
la compasión ante el sufrimiento del otro, es una gramática 
de la compasión, de la cercanía y de la proximidad.  

118. Esta Parábola es central para el discernimiento de nuestra 
presencia en el mundo y de nuestro actuar como prójimo 
en la búsqueda de la justicia desde la opción clara de 
la misericordia. Es una invitación urgente para que el 
anuncio de la Buena noticia de Jesucristo responda a los 
contextos de manera oportuna, pertinente, fortalezca 
capacidades y cree condiciones para la transformación.  

119. Precisamente el Papa Francisco en el capítulo segundo 
de la encíclica “Fratelli Tutti” presenta un análisis de 
la parábola del Buen samaritano.  El análisis de los 
personajes ayuda a ejemplificar e iluminar las distintas 
actitudes que se oponen o favorecen la fraternidad y la 
amistad social. Además, la parábola ofrece el método 
adecuado para denunciar las sombras del mundo donde 
vivimos y luego proponer algunas luces u orientaciones.

120. Cuatro tipos de personajes aparecen en la parábola de 
Lucas: los asaltantes que roban y hieren al caminante, 
el hombre herido, el sacerdote, el levita que pasan de 
largo y el samaritano que cura al caído con aceite y 
vino y encarga el cuidado al dueño de un albergue. No 
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son cuatro actores individuales, como recuerda el papa 
Francisco, esta es “una historia que se repite”15.   

Personajes: Los asaltantes 

121. La situación inicial de la parábola se describe con perfiles 
realistas: el episodio se sitúa en una zona geográfica 
conocida: de Jerusalén a Jericó. El camino de Jerusalén 
a Jericó era extremadamente peligroso debido a la 
abundancia de ladrones y salteadores.

122. “Un hombre bajaba”,  este hombre no tiene nombre, 
tampoco se nos dice quiénes fueron los bandidos que 
lo dejaron medio muerto. Del hombre se dice que “lo 
desnudaron, lo molieron a palos y lo dejaron medio 
muerto”. El hombre ha quedado, por tanto, sin señas de 
identidad: no tiene vestido y apenas tiene vida.

123. El papa Francisco nos recuerda: “La parábola comienza 
con los salteadores. El punto de partida que elige Jesús 
es un asalto ya consumado. No hace que nos detengamos 
a lamentar el hecho, no dirige nuestra mirada hacia los 
salteadores. 

124. Hemos visto avanzar en el mundo las densas sombras 
del abandono, de la violencia utilizada con mezquinos 
intereses de poder, acumulación y división. La pregunta 
podría ser: ¿Dejaremos tirado al que está lastimado para 
correr cada uno a guarecerse de la violencia o a perseguir 
a los ladrones? ¿Será el herido la justificación de nuestras 
divisiones irreconciliables, de nuestras indiferencias 
crueles, de nuestros enfrentamientos internos?16.

15  Fratelli Tutti, 69-71.
16  Fratelli Tutti, 72.
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125. Hoy vemos la multiplicación del odio y los miedos 
que atentan contra la fraternidad, se ha acrecentado la 
pobreza, el hambre, y la desesperación. Los asaltantes son 
seres sin nombre que solo dejan dolor y miseria.     

Personajes: El Asaltado

126. La parábola gira en torno a un hombre cuya identidad 
desconocemos. Del relato se deduce que es un judío 
anónimo que debe transitar un camino estrecho, sinuoso 
solitario y conocido por su peligrosidad. Pero la verdad 
más evidente es su situación de asaltado, una situación de 
sufrimiento injustamente infligido.   

127. En el mundo actual los tirados al borde del camino son 
grupos sociales y pueblos enteros que son vulnerables 
y vulnerados en sus derechos.  Son las víctimas de 
violencia, marginación, son los crucificados de la historia 
que replantean la problemática de la justicia.  

128. La palabra usada en la parábola es despojar, que es una 
violencia muy forzada. Este mismo despojo que   lo 
observamos en la “Casa Común”. Estamos atravesando 
unos de los más grandes desastres ecológicos en Bolivia 
a causa del fuego que está devorando la amazonia y los 
ríos enfermos a causa de la contaminación minera   que 
atentan seriamente contra la Vida.   

La indiferencia de quienes pasan de largo

129. En esta escena se presentan dos personajes, un sacerdote y 
un levita, son “funcionarios” del servicio religioso del templo 
de Jerusalén y como empleados del culto, profesionales de 
la observancia de la ley judía. El jurista es un entendido en 
la ley de Dios.  El sacerdote y el levita pasan por casualidad 
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junto al malherido. Tal vez volvían de cumplir sus funciones 
en el templo de Jerusalén, pues Jericó era bien conocida 
como lugar de residencia de sacerdotes y levitas. La acción 
de los dos personajes se describe de modo paralelo: llegan, 
ven al medio muerto y pasan de largo, aunque la parábola 
no dice por qué actúan de este modo tan inesperado.

130. ¿Por qué actúan de este modo?

▪ Puede que tuvieran miedo a los ladrones que podían 
estar escondidos para atacar de nuevo. 

▪ Puede que no quisieran contaminarse tocando 
un cadáver (pues ésta es la impresión que da el 
malherido: “lo dejaron medio muerto”).  

131. No hay excusas para que el sacerdote y el levita pasen 
de largo. No se trata de un cadáver, sino de un hombre 
medio muerto. Viven una ley ritualista que se convierte 
en deshumanizadora. Es el miedo a implicarse, no actúan 
porque no están convertidos, su rezo parece más bien 
exterior, les falta conversión a Dios que lleva también a la 
conversión al prójimo.  

132. Esta ley ritualista y funcionaria es como una venda que 
impide que vean porque al final no quieren ver para no 
implicarse ante una persona humana que necesita ayuda 
urgente.

133. El papa Francisco nos recuerda: “Esta peligrosa 
indiferencia de no detenerse, inocente o no, producto 
del desprecio o de una triste distracción, hace de los 
personajes del sacerdote y del levita un no menos triste 
reflejo de esa distancia cercenadora que se pone frente a 
la realidad. Hay muchas maneras de pasar de largo que se 
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complementan: una es ensimismarse, desentenderse de 
los demás, ser indiferentes. Otra sería sólo mirar hacia 
afuera” (TF 73).

134. El Papa afirma en Evangelii Gaudium que prefiere “una 
Iglesia accidentada, herida y manchada por haber salido 
a la calle, antes de que una Iglesia enferma por el cierre y 
la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”.  La 
realidad de la Bolivia de hoy iluminada por la parábola 
del Buen samaritano nos invita a salir, tomar la iniciativa, 
ser creativos, ponernos en camino. A veces hemos pecado 
de ceguera o de lentitud ante el sufrimiento de los 
demás: “la opción de fondo que necesitamos tomar para 
reconstruir este mundo que nos duele”17.

Personajes: El samaritano, modelo del discípulo misionero

135. “Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde 
estaba el hombre y al verlo, se conmovió”. El samaritano 
es presentado como un viajero en una zona transitada por 
judíos.  En los evangelios está clara la enemistad entre 
samaritanos y judíos. El buen samaritano es miembro 
de un pueblo que en tiempo de Jesús era tenido como 
hereje y pagano, es un sujeto marginal, despreciado y sin 
embargo Jesús lo presenta como modelo. 

136. Hoy en la realidad se ha desarrollado una clase de 
mecanismos que nos permite atravesar, con miradas de 
indiferencia, a las multitudes sufrientes. La actitud del 
discípulo misionero exige que andemos por la vida con 
los ojos “bien abiertos”, es decir, tenemos que tomar 
cuenta la situación de los que están a nuestro alrededor.    

17  Fratelli Tutti, 67
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137. Nosotros también tenemos nuestras maneras de “no 
ver” los sufrimientos, las heridas de nuestro pueblo y 
la necesidad de una nueva evangelización. La misión 
permanente exige que demos “un poco más”, pues al 
Dios de Jesús le agrada   no tanto víctimas, holocaustos y 
sacrificios sino la misericordia. 

138. El samaritano, al contrario que el sacerdote y el levita, sí tenía 
en el corazón el bien común (FT 63) y “quien es un extraño 
sin un lugar en la sociedad” (FT 101) se presenta como 
paradigma ético. La parábola desconcierta presentando un 
nuevo modo de ver, pensar y sentir. Habla del amor como 
misericordia y cuidado, que invita a recomponer el tejido 
social desde la solidaridad y la búsqueda del bien común.

139. También hoy, muchos cierran los ojos y no cumplen 
lo prometido, creen que la situación social, política y 
económica no es tan grave, que se arreglará por sí mismo 
o el problema es muy grande y no se puede hacer nada. 

140. El samaritano se acercó al hombre herido, para ver de 
qué manera podía ayudarlo. Es en este instante que la 
compasión comienza a traducirse en acción y comunión. 
Podríamos experimentar misericordia en nuestro interior, 
sin que esto nos movilice. Muchas personas cuyo corazón 
aún no ha sido anestesiado a las necesidades de los que 
están a su alrededor, experimentan a diario momentos de 
tristeza al ver la desdichada condición de los que sufren.   

141. El samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar 
de aquel hombre, como nosotros estamos invitados 
a convocar y encontrarnos en un “nosotros”  que sea 
más fuerte que la suma de pequeñas individualidades; 
recordemos que “el todo es más que la parte, y también 
es más que la mera suma de ellas” (FT 78). 
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142. El samaritano lo puso en su cabalgadura, el ser discípulos 
de Jesucristo implica estar dispuesto a salir de la propia 
comodidad.  El samaritano sacrificó el lujo de andar en su 
cabalgadura para que el hombre herido pudiera montar 
en ella.  

143. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero 
diciéndole: “Cuídalo”:  La evangelización requiere que se 
involucren otros en el proceso.  Los mejores proyectos 
pastorales son aquellos donde la carga no reposa sobre 
los hombros de un solo individuo, sino más bien 
sobre la comunidad. El samaritano no podía quedar 
indefinidamente con el hombre herido, pero sí realizó los 
arreglos necesarios para que otro se incluyera en la labor.   
La orden dada a los Doce: “Vayan y proclamen la Buena 
Nueva”, vale también, aunque de manera diversa, para 
todos los cristianos...18.

144. Jesús responde con toda claridad: Haz eso y vivirás. El 
amor a Dios y al amor al prójimo no está solo en conocer 
lo que dice la Ley sino en cumplirlo, en realizarlo, lo que 
importa es la Vida.  La urgencia de tender la mano a 
quien lo necesita. 

145. No debemos olvidar el carácter transformador que tiene 
la evangelización. El samaritano actuó como Jesús (Lc 
7,13) y como el Padre (Lc 1,78; 15,29). La donación 
que el samaritano realiza, tanto de su tiempo como de 
su dinero, constituye una característica fundamental 
del discípulo misionero   que vive la dinámica del don, 
de la ética, solidaridad y la responsabilidad. Respuesta 

18  Evangelii Nuntiandi, 13. Esta exhortación apostólica postsinodal Evangelii Nuntiandi del papa 
Pablo VI trata de la evangelización en el mundo actual y está fechada el 8 de diciembre de 1975.
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solidaria en crisis. Trabajar la dimensión de la caridad, 
justicia y del servicio.

146. Jesucristo es el buen samaritano que vive el eje de la 
misericordia. Mirar la vida de Jesucristo es mirar como la 
misericordia es central en su persona y en su vida entera: 
“Al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de 
ellos y curo a los enfermos” (Mt 14,4). Muchos de los 
milagros de Jesús también ocurren “por los caminos” 
como la curación del leproso ( 5,12-15) la resurrección 
del hijo de la viuda de Nain (Lc 7, 11-17), la curación del 
endemoniado de Gerasa (Lc 8, 26-39), la curación de la 
hemorroisa (Lc 8, 43-48). Como discípulos-misioneros 
de Jesús, necesitamos volver a Jesús   para ser una iglesia 
que huela a Evangelio, que huela a misericordia.  
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3. ACTUAR
Objetivo del sexenio

147. Reconociéndonos discípulos del Señor, animados 
por el Espíritu Santo, evangelizar promoviendo una 
Iglesia participativa, misionera y sinodal, procurando 
mecanismos y estructuras que favorezcan la misión, 
participación y comunión de todos los miembros del 
Pueblo de Dios, para situarnos en nuestra sociedad como 
Iglesia samaritana atenta a los signos de los tiempos, 
escuchando el clamor de la tierra, el grito de los pobres, y 
formando a la cultura del cuidado y la prevención. 

Prioridades

I. MISIÓN - KERIGMA

148. Como Iglesia Misionera en salida, impulsados por el 
Espíritu Santo que suscita, reaviva la Fe y la conversión 
personal anunciamos con gozo a Jesucristo muerto y 
resucitado para nuestra salvación del mundo.

1.1 Objetivo:

149. Impulsar el anuncio del kerigma, reavivando la Fe y la 
conversión personal, asumiendo la identidad discipular 
y misionera de todos los bautizados, desde una 
espiritualidad encarnada en la liturgia para el encuentro 
personal y comunitario con Cristo.

1.2 Líneas de acción 

150. Asumir la espiritualidad samaritana, fraterna y reparadora 
desde una opción misionera, sinodal, ecológica y solidaria 
que parte de la doctrina social de la Iglesia orientada a la 
centralidad de la dignidad humana. 
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151. Anunciar a Jesucristo en las familias, como núcleo 
de evangelización dentro de las comunidades de fe, 
asumiendo los desafíos de la realidad sociocultural para 
transformarla.

152. Favorecer la articulación de los servicios que prestan: la 
OMP, Pastoral Juvenil, Pastoral Familiar, movimientos 
laicales y agentes pastorales en itinerarios formativos, 
(inclusivos: destinados a personas con diferentes capacidades 
y condiciones), que desarrollan las jurisdicciones.

153. Fortalecer el encuentro con Jesucristo y su mensaje de 
Salvación consolidando la Animación Bíblica en todas 
las Pastorales e insistiendo en el valor de los sacramentos 
como ámbitos privilegiados de encuentro personal con 
Jesucristo y con la comunidad creyente.

154. Animar el encuentro y diálogo con las culturas indígenas 
compartiendo el anuncio del Evangelio y reconociendo, 
en ellas, valores humanos en bien de la familia y el 
cuidado de la creación.  

155. Promover y formar misioneros en ambientes digitales, en 
la tarea evangelizadora de las jurisdicciones.

156. Revalorizar los signos sacramentales y litúrgicos, 
incorporando en la Liturgia los signos propios de las 
culturas, las tradiciones religiosas y de la piedad popular.

157. Promover la piedad popular como lugar de encuentro 
con Jesucristo, donde los fieles celebran su fe y fortalecen 
su fidelidad al Señor en todo tiempo. 

158. Incorporar la Pastoral de Santuarios en los planes 
pastorales de las jurisdicciones.
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II.  SINODALIDAD – COMUNIÓN – 
FRATERNIDAD

159. Caminando juntos como Pueblo de Dios y escuchando 
la voz del Espíritu Santo edificamos una Iglesia 
comunitaria, participativa y sinodal.

2.1 Objetivo:

160. Fortalecer la espiritualidad de comunión y la dimensión 
constitutiva sinodal de la Iglesia en todos los sectores del 
Pueblo de Dios, para caminar juntos en la misión común 
de anunciar el Evangelio.

2.2 Líneas de acción 

161. Impulsar el camino sinodal, desde la vivencia de la 
Eucaristía como fuente de unidad y fortaleza para salir al 
encuentro del otro.

162. Alimentar la pastoral orgánica, misionera y de conjunto 
en las jurisdicciones desde una espiritualidad de 
comunión a partir de distintas acciones pastorales 
(retiros, celebraciones, convivencias y otros) en todos los 
sectores del pueblo de Dios.

163. Impulsar y fortalecer las estructuras pastorales como 
espacios de participación:  ministerios laicales, consejos 
pastorales y otros que valoricen el rol de la mujer en las 
jurisdicciones.

164. Promover servicios y ministerios laicales para el 
cuidado de la casa común, el acompañamiento a 
familias, el servicio social, la acogida y la animación en 
las comunidades.
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165. Procurar que todos los ambientes de Iglesia sean lugares 
sanos y seguros que favorezcan el encuentro en la fe, la 
de acogida fraterna y la apertura a las necesidades de la 
comunidad.

166. Animar la práctica del diálogo ecuménico e 
interreligioso como parte de la construcción de la 
comunión entre todos los pueblos para resolver 
necesidades comunes. 

 III. PROMOCIÓN HUMANA Y ECOLOGÍA 
INTEGRAL  

167. Llamados a desarrollar una ecología integral que 
promueva el cuidado de la Casa Común y nos comprometa 
con la “opción preferencial por los pobres” en un contexto 
de creciente desigualdad social, ambiental, política y 
económica.

3.1 Objetivo:

168. Asumir en todas las dimensiones de la vida de la Iglesia la 
Ecología Integral escuchando al “clamor de la tierra y el 
grito de los pobres” afectados por el modelo de desarrollo 
tecnocrático para responder a las necesidades de los más 
vulnerables y a la complejidad de la pobreza en todas sus 
dimensiones.

3.2 Líneas de acción 

169. Contribuir a la articulación de la Iglesia con la sociedad, 
incidiendo en el cambio de las políticas públicas que, en 
sus efectos no deseados, generan pobreza y desigualdad 
para que busquen el bien común, el desarrollo humano y 
la ecología integral.
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170. Impulsar la gestión del conocimiento en el ámbito 
político, social y económico a la luz de la Doctrina Social 
de la Iglesia, para construir estrategias de abordaje a los 
desafíos que presenta la realidad.

171. Promover la misión de la Iglesia en el ámbito social, 
a través de estrategias comunicacionales y tecnología 
digital.

172. Impulsar y acompañar acciones pastorales, solidarias, 
oportunas y eficaces en la defensa de los derechos 
humanos, de los pueblos y su territorio.

173. Impulsar y acompañar acciones que promuevan la paz y 
busquen el bien Común.

174. Encauzar con esperanza la sensibilidad de las nuevas 
generaciones ante los efectos del cambio climático y 
la crisis ambiental, buscando la conversión y nuevos 
estilos de vida respetuosos con el cuidado de la casa 
común.

175. Estimular capacidades de “resiliencia” en las comunidades 
víctimas de los desastres naturales a causa de la y de la 
irresponsabilidad humana.

176. Promover la vivencia del testimonio profético en toda la 
Iglesia, Pueblo de Dios, frente a la destrucción de la casa 
común en alianza con la sociedad civil.

177. Acompañar a las comunidades indígenas en sus luchas 
por la defensa de sus territorios y derechos frente al 
modelo de desarrollo tecnocrático.
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 IV. PROMOCIÓN DE ESPACIOS SEGUROS Y 
CULTURA DEL CUIDADO

178. Iglesia dispuesta a buscar con humildad a todos los actores 
que configuran la realidad social y promover instancias 
de diálogo constructivo y preventivo, para caminar hacia 
una cultura del cuidado y protección.

4.1 Objetivo:

179. Acompañar y fortalecer la implementación de políticas 
de prevención y atención de abusos para la generación 
de una cultura del cuidado, creando ambientes sanos, 
seguros y comunidades bien tratantes en la Iglesia.  

4.2 Líneas de acción:

180. Favorecer el buen trato y prevención frente a todas las 
formas de abusos en todas las instancias eclesiales.

181. Facilitar estrategias integrales de cambio de actitud para 
la generación de ambientes sanos y seguros a través de 
charlas, talleres, seminarios, etc.

182. Promover la honestidad y correspondencia entre lo que se 
predica y se practica en el servicio eclesial contribuyendo 
a la cultura del cuidado y dignificación de la persona 
humana.

183. Impulsar y fortalecer la cultura del cuidado y prevención en 
todos los niveles de formación de los ministros ordenados, 
vida consagrada, y laicos que colaboran en la Iglesia. 

184. Promover el compromiso a nivel de liderazgos sanos 
en la Iglesia, que permita la protección de la niñez, 
adolescencia y personas vulnerables.
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V.  DIÁLOGO SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

185. La afirmación de que todos los seres humanos somos 
hermanos y hermanas, no es sólo una abstracción, sino 
que toma carne y se vuelve concreta, nos plantea una serie 
de retos que nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a 
desarrollar nuevas reacciones19.

5.1 Objetivo: 

186. Hacer presente al Resucitado en el encuentro con todos 
los sectores de la sociedad boliviana en un espíritu 
de diálogo y reconciliación fraterna que permita la 
reconstrucción del tejido social con justicia, solidaridad 
y fraternidad.

5.1 Líneas de acción: 

187. Defender los principios de la vida, la dignidad de las 
personas, los derechos humanos y la democracia como 
ámbito privilegiado para una convivencia fraterna y 
solidaria.

188. Acompañar, con mirada de discípulos misioneros y 
compromiso evangelizador, los procesos sociales y 
políticos que vive nuestro País para establecer condiciones 
de reconciliación y esperanza.

189. Fortalecer el rol de la Iglesia como facilitadora y 
promotora de dialogo para la reconciliación y la 
construcción de un nuevo pacto social en Bolivia, en 
contextos de conflictividad social y política.

19  Fratelli Tutti, 128. 
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190. Animar procesos de reencuentro entre los diversos 
sectores de la sociedad que permitan construir una 
cultura de paz.

191. Fomentar procesos de formación y cualificación de 
agentes pastorales para el diálogo y la concertación en la 
gestión constructiva de conflictos.
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CONCLUSIÓN

192. Los Pastores de la Iglesia en Bolivia ofrecen al Pueblo de 
Dios los Enfoques y Directrices para los próximos seis 
años, 2025-2030. El objetivo central es el fortalecimiento 
de una Iglesia participativa, misionera y sinodal, que 
está comprometida en la transformación de la sociedad 
desde la incidencia social a través de la comunión y la 
fraternidad. La Iglesia misionera que se compromete 
en este momento histórico desde la sinodalidad en la 
opción preferencial por los pobres como nos pide el Papa 
Francisco:

“El Evangelio tiene una preferencia por los pobres. 
[…] Jesús está constantemente cerca de los pobres y 
excluidos, no solo para ayudarlos, sino también para 
mostrarnos el rostro de Dios que los ama. Y esta 
opción por los pobres es un mandato del Evangelio 
[...] Es necesario salir al encuentro de los pobres y 
marginados para darles voz y estar cerca de ellos, 
no solo por caridad, sino por justicia” (Evangelii 
Gaudium 198).

193. Los Enfoques y Directrices 2025-2030 fruto del trabajo 
de los Vicarios pastorales y de los agentes pastorales, 
subrayan los temas transversales que son la sinodalidad 
que potencia una Iglesia participativa y colaborativa, la 
Iglesia en salida que acoge y es solidaria, la Iglesia que 
reafirma su identidad misionera y que ejerce un papel 
transformador en la sociedad, los ministerios laicales, 
la promoción de una sociedad más justa y equitativa, la 
ecología integral y la opción por los pobres, en especial 
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fomentando una cultura del cuidado y la protección de 
los más vulnerables en la creación de espacios sanos y 
seguros.

194. Que estos grandes temas sean un marco referencial 
que ayude en la elaboración de los planes pastorales de 
las diferentes Jurisdicciones de Bolivia, para crear una 
verdadera comunión, y para ser ejemplo de una pastoral 
armónica y de conjunto que responda a los desafíos de 
nuestro tiempo. 

195. Confiamos este camino pastoral en las manos de la Virgen 
María, servidora y ejemplo de la cultura del cuidado y 
la ternura, que nos ayude a fortalecer la espiritualidad 
de comunión, y la dimensión constitutiva sinodal de la 
Iglesia en todos los sectores del Pueblo de Dios, para 
caminar juntos en la misión común de anunciar el 
Evangelio de Jesucristo.

Los Obispos de Bolivia

Cochabamba, 12 de noviembre del 2024
A la conclusión de la CXV Asamblea de Obispos

Conferencia Episcopal Boliviana
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