
7. - Interfaz — -(no. Anton de'oeper,'FSC 

Interfaz: lugar de intercambios 
Mi primer encucntro con una interfaz tuvo lugar on los 

laboratorjos do Lcnsficld Road. Separabamos molcculas 

polarizadas de moleculas merles sacudjendolas on una mezcla de 

agua y de aceite y dejando esa mezcla reposar en un recipiente do 
decantacidn. Las moleculas polarizadas do disolvian on Cl agua y 
las molcculas inertes so dispersaban on eI aceite. Al eslabilizarse, 

los dos liquidos se separaban, Ia solucibn de aceite flotaba sobre 
Ia soluciOn de agua con una clara discontinuidad entre ellas, Era 

una interfaz y una interfaz unica. 

Las interfaces que son esenciales para el mantenimiento do la 

vida. son principalmente lugares de intercambios reciprocos, 

Nunca ha habido organismos vivos sencillos. En an comienzo 

los organismos primfftivos dcbicron rcalizar su intcgridad 

secretando una especie do envoltura que los separaba totalmente 

del near prinlitivo. Lo quo so considera coma «eida» al interior 

do esas entidades habrja sido por lo roenos una cspecie de 

proccso para manlencrsc y perpetuarse. 

Probablemente esos procesos se acomodaron a las tendeneias 

uniycrsalmenie obscrvadas y dclinidas por la segunda ley de Ia 

tcrmodinamica: cAbandonados a Illos mismos, los organismos 

superiores dotados do un registro do posibiljdades reducido, 

pero preciso, tienden a regresar hacia organismos inferiores con 
una perdida do especificidad do sus funciones. A no ser quo 
hubiese habido una nueva aporlacion exterior a la envoltura, cl 
resultado inevitable hubiera sido Ia mucrte» . De esto, a priori, so 
deduce cl siguicntc argumento: <<La emergencia do una vida 
factible ha requerido, desde el principio, quo una organization 
incorporada estuvicra on contacto con cl mundo alimenticio 
exterior por medio do una permcabilidad sclectiva do la interfaz 
quc compartia con cl» . 

Interfaz: reciprocidad 
Me atrovo a prolongar esta comparacion biologica mas lejos. 

Es evidentc que la coordination do funciones en un organismo 
pturicelular exige una reciprocidad de cada cclula con las cclulas 
vecinas y por medio do elementos liquidos con todas las demas 
cclulas del organismo. Esta reciprocidad se realiza, por medio do 
las celulas quo mantienen una polaridad elcctrica. a traves do sus 
membranas quc las limitan. Echando encrgicamente fucra, a 
Craves do sus membranas extcriores, los Tones do sodio cargados 
positivamente, las cclulas establecen una polaridad interna 
negativa afectando at liquido circundante. En esta situation 
fundamentalmcnte inestable una cclula es excitable e 
improsionable a nivel do Ia interfaz con respecto a su entomb 
inmcdiato. La excitation es tan fuerte quo el 60% de la energia 
gastada para las necesidadcs exteriores por las celulas so pucde 
explicar por ei trabajo do la bomba do sodio que produce la 
polaridad cicctrica do la interfaz. 

Interfaz: 
lugar de procesos de transformation 

Desdo quo fue reconocida, esta interfaz ha sido explorada, 

modificada v explotada facilitando una serie amplia de procesos. 

Las celulas reconocen las cclulas extranas, secretan substancias 

on respuesta a las scnales quimicas, acoloran o frenan Ia 

fabrication de senales negativas especiales on su propio codigo 
genctico, reduplican y hasta mueren on respuesta a las scnales 

exteriores recibidas por Ia membrana. 

Piensen solamente en cl tripanosoma quc cs la causa dc Ia 

enfermedad del sumo. Ese magnifico microbio logra ser 

identificado como «extrano» por las cclulas que lo reciben a 

causa do los antigenos de su membrana. 

El huesped secreta an anticuorpo de una fuerza suficiente para 

angustiar al invasor extrano. La envoltura sensible del parasito 

set ala entonces una actividad selectiva do sus propios genes 

permitiendole modificar los antigenos sobre su mombrana y 

venter asi los mecanismos do defensa del huespod. Y los 
tripanosoma,s pueden emitir gamas enteras do cambios 

semejantes. 

Un clemento esencial do ese modelo de interfaz es quo, a pesar 

do todos los intercambios reciprocos quo ose contacto supone, la 
integridad de las entidades que so responden so mantiene. 

At proponer ese modelo de interfaz al coloquio, el Hermano 
Herman LOMBAERTS no nos invitaba, supongo, a profundizar 
las ciencias de Ia vida tan apasionante como pueda ser este 
estudio. 

La comision de expertos nos habia Ilovado por una excursion 
de 5 anos at mundo ocupado y, on cierta medida creado, por los 
jbvenes. En un primer momento, la interfaz ontre nosotros y ese 
mundo podria parecer asemejarse al contacto entre el aceite y el 
agua, una linea do separacibn quo permite a cada clemento 
absorber pasivamcnte to quo llega con toda naturalidad hasta cl y 
sustentarse inocentemente do todo to que es comun con cl otro. 
El coloquio ha sonsibilizado nuestro contacto con el mundo on 4 
ambitos: las realidades do la familia, la globalization economica 
v cultural. Ia urbanization y el entorno humano, Ia comunicacion 
clectronica y cl control do la information. 

Frente a cada una do esas experiencias sensibles nos hemos 
visto confrontados con Ia discontinuidad y la ruptura. Ahora cl 
desafio consiste on transformar las barreras on interfaces y on 
ponernos la progunta: i,Quc proponemos a los quo nos von para 
scr signo? i,Dondc posicionarse fisicamentc para quo nuestra 
presencia y nuestro anclaje scan lugares de contacto. do 
inlercambio, desencadenadores do procesos quo nos transformen 
at mismo tiempo quo nos hagan salir at encuentro? 

La interfaz dice etas quo cualquicr discurso. 
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CONCLUSIONES 
GENERALES 

Son de dos clases: las primeras relacionadas con el proceso de 
reflexiOn, las segundas relativas a ]as tendencias importantes que 
atraviesan el ambito educativo Ia] como se nos ha mostrado a nuestros 
ojos durante estos leis anos. 

I. Con respecto al proceso de reflexion 

1. Relecturas do Ia realidad 

Es una costumbre de Instituto: J. B. do La Salle se Ia ha inculcado v Ia encontramos constantemente on cl 
transcurso de los tres ultimos siglos. 

J. B. de La Salle no era un sociOlogo ni un especialista del analisis social: pero su preocupacion de 
sacerdote ha desarrollado on el una gran atencion a las situaciones, a los acontecimientos y una vision 
pertinente para realizar eleccioncs concretas (personas, relaciones, metodos, decisiones. resistencias) 
estrategicamente coherentes con las finalidades indicadas on su proyecto. 

La relectura de las situaciones esta on el centro del proceso lasaliano; no podemos pasarnos de ella. La 
realizaeiOn de Coloquios ha dernostrado quo esta relectura debe hacerse teniendo en cuenta cuatro 
clemcntos interdependientes. Observcmos dcsde ahora quc cada uno de ellos puede actuar como clemento 
desencadenante de la reflexion, pero quc muy rapidamente, necesita encontrarse con los otros Tres. 

Esos cuatro elementos son los siguicntes: 
• la final idad del Instituto: 
• las realidades concretas del mundo contemporanco: 
• los textos basicos y la historia: 
• practicas humildes, sencillas, significativas v legibles realizadas por Ilermanos v por sus colaboradores. 

Dicho esto, no existe una lecturu do la realidad, sino lecturas de las realidades. Ciertamente, Si se mira Ia 
realidad a partirde un solo panto do vista lasaliano (con sus raices historicas y su conciencia misionera) se 
puede toner Ia ilusiOn de comprendcr rapidamente, claramente y eficazmente Ia realidad y las formal do 
actuacion capaces de transformarla para hacerla conforme a nuestro voluntarismo lasaliano. Solo una 
fuerte mentalidad centralizadora sobre nuestra identidad lasaliana produce esta ilusiOn tenaz. 

La realidad do las situaciones es muv compleja y necesita - sin negar lo quc somos v nuestra mision - 
abandonar el centro de las cosas y examinarlas con un minimo de exicrioridad y de distancia. Y para eso 
una excelente tecnica es tornar el punto de vista sucesivo de los demas elementos que, con nosotros, 
componen la realidad quo vivimos todos juntos. Ahi tenemos una exigencia metodolbgica quo nos hace 
comprender quo otras lecturas de la realidad son posibles y legitimas, y que finalmente, nuestros Ojos 
desgastados deben rejuvenecer si queremos percibir la acciOn de Dios hoy: esta creando sin cesar cosas 
nuevas y su Ilamada al mundo toma rnodalidades incditas. Son los otros (sistemas, personas. organismos) 
los quo van a ayudarnos al rejuvenecimicnto de la vision del contexto on el que convivimos. 
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2. Cambios y rupturas 

• El contexto general de nuestras realidades esta marcado por el cambio. Esto es la esencia misma de 
nuestra sociedad. No tenemos por que lamentarnos. Estamos atrapados on una fluidez do informaciones, de 

experiencias. de deseos, de vaivenes inesperados producidos por un rumor economico, una catastrofe 

natural. una decision politica tomada on una extremidad del planeta, una nucva tecnologia disponible, un 
escandalo, un producto promocionado sobre las ondas, etc. La mentalidad general de nuestros 
contemporaneos y de nosotros mismos esta sumergida on un sentimicnto difuso de lo provisional, de lo 
precario, del brote de lo inesperado. ,Por que? Es el resultado de la interdependencia de los pueblos, de las 
sociedades, do las economias. En adelante ya no estamos solos. Las consecuencias son considerables para 
nuestras estructuras v nuestras realizaciones como Instituto. Nuestras estrategias de actuacion estan 
modificadas. 

• A menudo estabamos acostumbrados a detectar las lagunas, las deficiencias, las contradicciones de 

situacjones cducativas y formalivas. Despues, en un segundo Paso, buscabamos actividades correctoras, 
para aplicarlas do forma voluntarista segun nuestras motivacjones clams y conocidas. Esta eslrategia lineal 
basada on la relacion causa-efecto tiene su valor pero tambien da sus sorpresas (efectos perversos, vision 
parcial, focalizacion sobre falsas cuestiones, atomizacibn de los remedios, encubrimiento do cambios mas 
profundos...). 

• En adelante otro tipo do estrategia puede recqujlibrar cl analisi5 y la accion. Tiene quo tenor on cuenta 
tambjcn intereses, ideales, intenejonalidades Armadas o clandestinas de nuestros colaboradores y de los 

elementos de los sistemas que nos rodean y que moldean como nosotros la realidad, La moldean a menudo 
mas intensamentc que nosotros porque echan sus raices ms profundamente quo nosotros en las personas, 
las costumbres, los modos de vida, los intereses mas fundamentales y mas comunmente compartidos. 
Encontramos en todo cllo un mecanismo determinista. Los cuatro primeros Coloquios fueron 
constructivos a ese respecto. Nuestros ideales y nuestras estrategias educativas y cristianas pueden ser muy 
bellos y generosos; pero resultan contraproducentes si no los hemos resituado en su contexto general tejido 

de relaciones familiares, nucvas tecnologias, intereses economicos, contextos urbanos o populares. 

• 	Pero esto no tiene que asustarnos. En efecto, un poco on todos los sitios dentro del mundo lasaliano 

encontramos Hermanos y lasalianos que han integrado esta mancra de analizar la complej idad y de hacerlo 
on relacibn con sus colaboradores muy variados y creadores de inquietud. Pero Ia fuerza y el testimonio de 

nuesiras iniciativas educaiivas con1Ievan CSC prC1o. 

I ' 	1' i 1  1 'iJ' I())i1i [1JfII' 	i' 	J 	I Il (Iuc hacemos vcr (instilucitlnes, 

procesos, signor, discursos, cotnpromisos) y que quiza ya no tiene la pertinencia de to OPIg@n Q. Porquo Ll 
mundo cambia y la vida surge do las rupturas. Y esto concierne a las personas tanto como a las 
organ izaciones. 

3. Lo que mostramos 

Sc trata do la legibilidad de In que hacemos on cl ambito educativo. Como se recibe el mensaje que 
emitimos? Las intenciones pueden ser generosas pero. ,que dicen nuestros colaboradores? Esta cuestibn se 
ha repetido muy a menudo durante los Coloquios. Y es importante. En efecto, no somos una multinacional 
quo desarrolla su tcjido educativo alli donde va. En cl mundo do la educacibn somos una voz quo tienc algo 
especifico quo proponer; y eso debe hacerse por rnedio do un fuertc testimonio que no se sirve sicmpre de 
una institucibn imponente, fuerte, segura de si misma: Ia practica evangclica nos ensena otra cosa. 

He aqui algo que nos obliga a una reflexion renovada sobrc las irnplantaciones, su localizacibn, sus 

medios, sus solidaridades. sus funcionamientos, sus personales, etc. 

En cada Coloquio. Ilermanos venidos de todo el mundo nos han recordado el testimonio do procesos 
educativos humildes. agiles, modestos. legibles por los pobres y los ricos. 
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2. Respecto a las tendencias fuertes que tocan el ambito educativo 

Escuchando a los miembros del Coloquio, observando las reacciones de los expertos venidos de los 5 

eontinentes, confrontando ese trabajo con otros estudios, hemos visto surgir poco a poco algunas tendencias 

importantrs que parecen impregnar hoy el entorno general en el que viven los jovenes, las familial, los Hermanos, 

los lasalianos, los demas colaboradores y on el que se desarrolla el proccso de educacion humana y cristiana al que 

hemos consagrado nuestra vida. 

Esas tendencias parecen circular a travcs de los 5 continentes. Evidentemente estan diversamente representadas 

y no tienen Ia misma importancia on todos los sitios. Sin embargo, on cl transcurso do los 5 Coloquios, los 

participantes han podido subrayarlos y reconocer sus influencias sobre su practica educative. 

Esas tendencias se ponen on evidencia a partir de un prisma lasaliano que echa una mirada especifica sobre el 

mundo y on particular sobre el mundo educativo. Otros observadores probablemente no hubieran percibido Ia 

misma machaconeria, Pero nuestra vision encuentra su legitimidad on nuestra mision especifica y on los objetivos 

quc estc analjsis pucdc enfocar con mas precision. 

Hemos identificado 6 que parecen condicionar nuestra labor cdvGjyot 

A - rconomias controladas - Dinero - Violencias 
B - Migraciones - Vagabundeos - Marginalidades 
C - Individuacibn - Conciencia colectiva 
D - Familia - Hombre/Mujer - Padres/Hijos 
E - Jovenes - Escuela - Formacion - Educadores 
F - Busqucda de sentido - Dudas - Sabidurias 

A - Economias controladas - Dinero - Violencias 

- Las sociedades estan cada vcz mas organizadas, controladas, sometidas a unas reglas economicas dictadas por 
organismos internacionales que trascienden las fronteras. 

.- El funcionamiento cconomico es ilegible para la mavoria de la gente: las multinacionales absorben, compran, 
venden a nivel mondial por razones quo escapan a Ia minima sensatez. 

Sin embargo se comprende facilmente que el motor de toda Ia agitacibn economica, que asusta a cada uno, es 
senri1IameHte el dominio del poder sobre los mercados, sobre las costumbres de consumo, sobre los flujos monctarios 
quo iransitan por las Bolsas y las reacciones e]ec1snicas inmediatas. 

El dinero se ha transformado on el centro de las preocupaciones porque su necesidad es imperative v no SC sabe 
actuary pensar fuera de cl. Es el primer criterio de las relaciones, los compromisos. los estilos de vida, las tomas do 
poder. 

Por eso los gobiernos nacionales (el mismo (ii 7) tienen cada vez menos margen de maniobra: los organismos 
internacionales dictan sus ]eyes, De este modo la democracia Sc vacia de contenido v los pueblos estan a merced de 
algunos financieros y jugadores enmascarados. 

Todo esto favorece el desarrollo de economias paralelas. ilegalcs. que permiten a muchos sobrevivir y a un 
pequeno numero enriquecerse. La corrupcion se desarrolla en todos los niveles y gangrena todas las sociedades. 

En los barrios pobres. permits a cada ono establecer una " usticia" y limitar el desarrollo de la violencia de 
quienes no tienen nada, o quo escapan a las mallas do la organizacio n social ode ]a Icy de mercado y do la formacion 
de desechados. 

En las megalopolis permite a grupos antagonistas encontrar un modus vivendi que la doctrina oficial del 
igualitarismo social no se siente Ilamado a establecer. Cada entidad tienc entonces necesidad do un pobre quien a su 
vez necesita de otro mas pobre que al... para asentar su poder v realizar pequenos beneficios que van a permitirle 
sobrevivir. Porque se trata sencillamente de sobrevivir: y la moral no tiene nada quo ver aqui. 

BOLETIN H.E.C. 	 — 115 — 	 n° 245 - 1999 



4 A escala transnacional corporaciones clandestinas con identicos intereses Sc constituycn para salir adclantc 
IC 	 t.. t_ ...,.,, l 	, ,.1: 	,.,. 1,... 	.,.,,,, ...,.,,. 	ter,,,, 	..n„no Ins• m„Itn• ninngln- todos ellos revestidos de Iegitimidad official y de los que nadic Babe hasty quo punto se aprovechan do la opacic~ad 

del sistema cconomico mundial. 

Estas corporaciones transcienden los Estados y desdibujan Ia antigua separacion Norte/Sur. En adclante el Norte 
esta por todas panes donde hay un Sur y viceversa. Estas corporaciones clandestinas con intereses comunes so 

precipitan sobre las nuevas formas do consumo y estan presentes alli dondc reina el dinero facil (drogas, turismo, 
prostitueion, industrias del vestido, do ]a electronica, de Ia falsification...), Quien puede escaparscles? 

%- Ahi estan, finalmente• todos los ingredienles necesarios para la explosion de violencias bruscas, csporadicas, 

aparentemente irracionales quo la organizaeion social no puede prever y de lay quo no conoce suficicnicmcntc ]as 
causal para anticiparse y controlarlas: muy a menudo so ve obligada a reprimir sin realmente comprender. 

Esto carcome poco a poco hasta las sociedades mas organizadas y quo, por su misma organization, son las mas 
vulnerables ante el desarrollo do violoncias quo pone on duda futuras posibilidades do "convivencia humana". 

B - Migraciones - Vida errante - Marginalidades 

La precariedad economica, Ia bt squeda do trabajo, los conflictos etnicos, las guerras echan por las carreteras 
familias enteras, ninos solos. En las frontcras se concentran cada vez mas refugiados. Y so prove, para dentro de 30 
anos, la formacibn do 10 ciudades frontera quc conccntraran todas las miscrias y las violencias, mientras quo otras 
90 se desarrollaran, particularmente en cl hemisfcrio sur. 

En numcrosos paiscs las ciudades explotan. Recibcn cmigrantes del interior y del exterior quo Megan a merced 
do las necesidades sin quo las autoridades competentes havan icnido el tiempo do planificar, do organizar los 
servicios y las estructuras indispensables. Estas ciudades crecen sin control y yuxtaponen poblaciones muy 
diversas, cuyos cudigos do "convivencia humana" no so amoldan, on caso de quo existan. 

r- Hoy la gents vivo on medio do una precariodad gencralizada y su futuro es imprevisible. PSico10gicamtnte cl 
vagabundco impregna toda Ia mentalidad actual, mas ally do las migraciones impuestas. Ya no so sabe donde se 
fundamenta lo permanents v lo solido: cl trabajo es precario, Ia situation politica es precaria, el matrimonio es 

proeario. las relaciones son precarias. Cada vez matt las personas viven con cl sentimiento do lo inmediato, do lo 
fugitivo, de to efimero, de una information fluida• impalpable. multiple, consumible, desechable. Sentimiento de 

1i11l \ 1(1 l t)11Ll1I1l(1l JJUF lii flc 11Fi~11U 	qU( - il flu ucu( 	
Gtlfiicicri hit s de un drama historico c ue ticnc sus 

etapas,, una progresi6n• una orientation, una Duracion; sino quo mues(ra Un S~ 111bI~nio d d@~1II1O [r co a w se 
puede dominar• quo Sc impone y quo inclina a decir con resignation: "Lo quo tenga quo ocurrir. ocurrira". No 
estamos ya en tension hacia of futuro• connatural con eI cristianismo• sino on el concepto ciclico del tiempo, propio 
do los paganismos. iFatalidad! 

Ademas, ciertas sociedades estan de tal modo enniarcadas, reglamentadas quo provocan una reaction de 
defensa: los individuos ticnden a escaparse. divertirse• negar de ves on cuando Ia sujecibn cotidiana y su rutina. El 
ano esta entonces acompasado por vacaciones• hazanas (juegos• deportes, rnanifestaciones)• encuentros 
asombrosos, incsperados, fiestas extranas (carnavales. hallowen...), ritmos antiguos... como una forma do olvidar of 

aburrimicnto y la organization do las sociedades modcrnas. 

I- Pero esto puede tambicn hater surgir el sentimicnto comunmente compartido de un desfase entre Ia vida real y Ia 
vida sonada, do una marginalidad real o imaginaria. MOs quo los cicmãs, los jovencs do todos los ambientes son 

scnsibles a esta marginalidad. 

4 En los ambientes muy pobres: Ia viven f isicamentc y tienen todos los dial imagenes sociales quo les provocan 

con insolencia. 

Entre las clases medias: la transportan on su imaginario porquc cl paro acecha y la position social de sus 

mismos padres puede bascular brutalmente at dia siguiente. Ellos mismos no estan seguros do poder agarrarse a la 

escala social. 

Entrc las clases privilegiadas: la sienten on lo mas profundo do su dignidad porque, ellos quo todo lo ticnen, 
no han tenido quo luchar numca para vivir• para existir realmente. Temen quo manana se conviertan on polvo, 
porque por falta do resistencia y do lucha no ticnen ninguna consistencia• sino una apariencia do sores vivos. 

Esquizofrenia colectiva quo acecha a calla uno y quo so alimenta de la publicidad. do las series televisivas, do un 

cierto tipo do tint, do scrvicios Internet. do ford• do video... 
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C - Indiyiduacion - Conciencia colectiva 

Cada vez mas, las sociedades estan obligadas de tener en cuenta a los individuos. No les basta unicamente con 

administrar los grupos, sino que deben atender a la diversa expresion de las personas dentro de los grupos. Las 

relaciones entre fuerzas y los conflictos son mas dificiles do administrar. 

Esto no es la unica consecuencia de lo que so llama. como a disgusto, "el individualismo" y que es una 

conquista, on la que el cristianismo no es extrano, y que todas las sociedades no han asimilado todavia. 

Es tambien el efecto de una toma de conciencia mas respetuosa de las personas, su subjetividad, sus elecciones 
personales, sus expresiones. sus deseos, su libertad, Sc comprende mejor que Ia persona tiene una dignidad y quo 

debt realizar un proceso de individuacion. Pero todas (as sociedades no to admiten todavia. 

A pesar de todo, ese proceso personal aparece a menudo arriesgado y peligroso. En efecto, los grandes relatos 
filosoficos, religiosos, los grandes saberes se echan a perder, despreciados, relativizados y - por consiguiente - el 

individuo se encuentra muy solo frente a las grandes cuestiones quo le acosan. Y ]a verdad se fragmenta en puntos 

de vista, las referencias filosoficas ya no estructuran Ia investigac16n, el reIativi5mo invade todo y ci individuo se 
desanima, se encierra o abandona el proceso interior que habia iniciado con valentia, 

Sin embargo esta individuacion no borra Ia necesidad de encuentros, la necesidad de los demas. Al contrario se 
observa la formacion de "tribus", grupos de afinidadcs. grupos do intereses que buscan intimidad. solidaridad. 
Aun en las grandes ciudades, algunos barrios se organizan como un "pueblo", aportando cada uno su originalidad 
y extrayendo de of seguridad y reconocimiento. 

Mucho mgrs, gracias a los medics do comunicacion rapidos, cada uno tione la posibilidad de abrirse a los 
problenias del mundo. Y paises enteros, continentes enteros, son capaces do dejarse emocionar y sensibilizar por 
una miseria lejana, hasta promover una solidaridad emotiva y concreta do Ia quo uno so acuerda mucho tiempo. 

Y Pero, si Ia solidaridad existe, ticne sin embargo dificultad para mantenerse a largo plazo y compromcter un 
trabajo durable de reflexion sobre las estructuras y las causas de las injusticias, desgracias y conflictos. La 
solidaridad puntual es tambicn un aspecto de la "diversion" y del `vagabundco". 

Para finalizar observemos que poco a poco una conciencia comun se desarrolla: la ecologia humana so 
transforma en una preocupacion: 

El hombre, su dignidad. su libertad, en cualquier sitio; 
Los abandonados y los excluidos sociales; 
Los enfermos, los achacosos, las victimas; 
El planeta y lo que dejarernos manana a nuestros hijos; 
Las poblaciones oprimidas, explotadas. 

Esta concioncia comun reOne hombres y mujeres do todas las tendencias y de todas las religiones. Expresa 
probablemente lo que hay de mas autentico en la humanidad actual y permite toner una esperanza razonada. 

D - Familias - Hombre/Mujer - Padres/Hijos 

Todas las sociedades se inquietan por la EAMILIA. En todos los sitios se asiste a su sacudida cuyas causas son 
multiples: paro, migraciones, consumo, medios do comunicacion, individualismo. perdida do puntos do referencia 
eticos y religiosos... Las formal do la institucion familiar evolucionan y se contaminan las unas a las otras. Ciertas 
reflexiones incitan a Greer quo la FAMILIA desaparece. No es cierto; at contrario. 

En cfecto, cuanto mas aumentan las dificultades. tanto mas la PAMILIA so Iransforma en un punto de 
referencia, el ultimo refugio dondc protegerse, donde anidar para no morir. Guarda o redescubre una de sus 
funciones primitivas: ser el primero y cl ultimo Lugar de supervivencia. Todas las sociedades coinciden on esto 
scan cuales scan los grandes progresos tccnicos y sociales. Pero cuando ciertas sociedades familiares ya no pueden 
mantener a sus hijos y los echan por las Galles, eras sociedades familiares elaman su desesperacion y so ven 
dcsposecr do su misma dignidad y de su razbn do scr; su drama es absoluto. 
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en ella toman su origen las gangs de vivir, Ia confianza en si, en el otro, en cl futuro. Tambjen constatan quo on ella 
toman raices Ia violencia, Ia explotacion, el odio. Por eso consienten muy a menudo un esfuerzo considerable para 
sostener las familial, ayudarlas, protegerlas (ayudas sociales. leyes, dispositivosjuridicos. reconocimiento legal...). Las 
organizaciones intcrnacionales han trabajado mucho on ese sentido, apoyando los esfuerzos de los Estados y do las 

ONGs quo luchan por los derechos do las familias y do los ninos, crean poco a poco las condiciones de una conciencia 
internacional. 

Pero los individuos no quedan a la iaga. Cada uno Babe muy Bien que su trabajo personal de humanizacion pasa por 
la realidad familiar que construye a Craves do las formal cambiantes y a veces sucesivas que to es dado vivir, empujado 

por las circunstancias y los encuentros quo so multiplican, Como nunca en Ia hisloria humana. 

Asi que asistimos at desarrollo de una considerable actjvidad para dar sentido humano a las reorganizaciones 
familiares, a las nuevas "adopciones" entrc matrimonios y ninos do diferentes procedencias, a los recursos tccnicos para 
una procreaciOn asistida, a la libertad de procrear. Vemos en todo ello un giganteseo esfuerzo para no aguantar el 
aeonlecimiento, sino para, a partir do cl, construir una vida quo tenga sentido, quo permita encontrar caminos do 
humanizacion y desarrollar los inmensos recursos de Ia conciencia humana y de sus posibilidades crcativas. 

Podemos percibir en todo esto una participacion co-creadora en la obra de Dios. 

En estos ambitos, Ia Iglcsia tiene mucho quo decir al hombre contemporanco. Desgraciadamente se la capta como un 

juez y no como un companero quo avuda a caminar y a trarar nuevos caminos. Los medios de comunicacjon simplifican 
extremadamente su discurso, Pero ella misma no siempre acicrta on la formulacion y a voces so pierde on el laberinto de 
un pensamiento complicado. Pero mas all do la dificullad del lenguaje o del enfoquc do los problemas, Lno sentimos 
aqui el combate mas radical denunciado por cl Evangclio?: combate entre el "mundo" y el Reino, entrc las tinicblas y Ia 
luz. Este combate so adentra on cl corazon do los hombres hasta su punto ms vulnerable: aquel on el quo so establecen 
las relaciones que conducen at don, la posesion, Ia vida, la muerte. Y el primer lugar do ese combate humano y cristiano 
es precisamente la familia. La Iglesia no puede desinteresarse. Los educadores cristianos tampoco. 

En el centro do la familia, evidentemente esta el matrimonio Hombre/Mujer. Ninguna otra epoca ha escrutado con 
tanto empeno las relaciones Hombre/Mujer, on to quo tienen de imperecedero, pero tambicn on to quo pueden tenor de 
inedito on Ia vida de matrimonio, on la vida familiar, on la vida social, on el asociacionismo y hasta on la vida de la 
Iglesia. Esto se debe on parse a la desaparieibn progresiva do las funciones sociales tradicionales quo so observan on 
ciertas sociedades favorecidas, pero tambien a una toma do conciencia generalizada y asentada del papel basieo do la 

mujer on cl funcionamiento social. 

C;erlamento uIstC papel ba~ieo no CS nueVo. Por contra, Ia wIcICnCII1 calla vez rnas clara do este papel es relativamente 

I
~~II 	1j 	[I3 

5ç observan resislencias on ciertos ambientes, se percibe eI desasosiego de sociedades 

masculinas quo 	so protegen... pero se constituyen grupos de mujeres para coger las rtenf as do bdlm 	1~ 
colectividades, constituyendo nuevas relaciones economicas, nuevas reties do solidaridad. nuevos enfoques sociales. El 
siglo proximo dira Si el planeta esta mejor administrado por medio do la mujer quo per medio del hombre. 

En algunos lugares del mundo cl papel do Ia mujer so ha vuelto tan preponderante especialmente on la vida de Ia 
familia, quo diluye o suprime el papel del hombre. Las familias monoparentales resultan un fenbmeno corriente y 
mochas mujeres so acostumbran a vivir sin marido, constituyendo familias por donde cl hombre solo aparocc de paso. 
Estas sociedades do solo mujeres son lugares refugio, donde so exacerban to imaginario y la seguridad, con detrimento 
do Ia distanciacibn, por medio do la diferencia y do la ley. La educacibn debe tenor cuenta do esto. 

y Estas importantes cuestiones relacionales (relaciones Hombre/Mujer. heteroxesualiclad, homosexualidad, fusion, 
separacion, familias monoparentales, adopci6n, familias homosexuales, relaciones bisexuadas con respecto at nino, 
etc.) so viven a menudo con un funcionamiento aproximativo quo se confia a la buena voluntad do los individuos. Un 
respeto exagerado do las personas v do las situaciones so abstiene do dar instrumentos do reflexibn y discernimiento do 
ordon filosOfico, antropologico. teolOgico, espiritual. 

Esta constatacibn general es valida iambicn para losjOvenos (adolescentes y adultos) quo so encuentran abandonados 
frento a cuestiones estructurantes de Ia sexualidad, do la alteridad, del desarrollo del amor, do la aceptaci6n del hijo. 
Sobre el fondo do estas cuestiones, la Iglesia y la Escuela cristiana tienen quo transmitir su mensaje. 

Por otra parse, todo esto tiene su influencia sobre las relaciones Padres/Hijos. Do un lado los adultos so debaten casi 
solos con cuestiones racionales incditas micntras, por otro lado. sus hijos qucdan moldcados por los medios do 
comunicacibn, Ia calle, los amigos, las incitaciones mercantiles. A veces una zanja infranqueable parece separar padres 

O hijos. 
Pero, aunque los intereses y las mentalidades so entrechoquen. los hijos esp - ran siempre mucho de sus padres. aun on 

el caso on quo hayan fallado on su misibn. En Ia mayor parse do los casos los ninos y los j6venes esperan la mirada y Ia 
palabra do sus padres: estam arvidos do esta comunicacion v aunque so caiga on el enfrentamiento, sicmpre sirve para 
estructurarles. Los padres deben alimentar esta conviccion quo los do fuerza y confianza frento a sus hijos. 
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E - Jovenes - Escuela - Formacion - Educadores 

En el imbito de la formacion y do Ia escucla, los padres buscan to mejor para sus hijos. Pjden a la escuela una 
enscnanza y una formaci6n de calidad; sobreinvierten on la Escuela y le piden a menudo que realice la funcibn quo 
e11os mismos no aseguran on el seno de la familia. 

Las programacjones escolares y educativas estan muy dependientes de las preocupaciones socjales do los 
Estados. Se pueden subrayar tres aspeclos realistas en ellas, que a veces se eseonden bajo un ropaje frascol ogico do 
pomposidad: 

Ia necesidad economica de los mercados con sus guerras tecnologicas y Ia caza do cerebros: 

]a necesidad de alimentar las cuencas de empleos y de procurar trabajo; 

Ia necesidad de rclacibn social que hay que crear o arreglar, tenjendo en cuenta cl desplazamiento de 

poblaciones, algunas frustraciones expuestas en los medios do comunicacion, el choque entre culturas y sus 
intereses antagonistas. 

Estas tres inquietudos son la preocupacion constants de los dirigentes; socaban sus enfoques educativos v 
humanistas a largo plazo, imponen reformas constantes quo desaniman a los agonies educativos y desacreditan los 
esfuerzos do aquellos que diariamente estan en contacto con los jbvenes on los lugares de formacibn. 

r ftto II mismo iipl11po w Obc Lrv'a ei abanclono cis compromisos por parte de los dirigentes de paises pobres que 
no invierten mas on la onscnanza primaria v se desinteresan do las capas de poblaciOn de las quo no pucden esperar 
una rentabilidad it corto plazo. 

Estas politicas son criminales: dificultan durante macho tiempo cl porvenir de rcgiones enteras. Lo son con 
tanta mas razbn en cuanto que cmpiezan sacrificando primeramcnte la educac16n de las ninas y de las mujeres. En 
efecto, las politicas educativas quc han apostado on favor do las ninas y las mujeres han experimentado un 
progreso cultural innegable y un cambio durable. 

Un poco on todas panes la ensenanza media o la enschanza sccundaria (colegio c instituto) es ei punto debil de 
los sistemas educativos. Llenos de energia los jovenes se aburren en estos niveles; tienen la impresion de 
malgastar sus fucrzas sin lograr nada, hacicndo ejcrcicios inutilcs, para un porvenir incicrto (~ trabajo o paro?) at 
terminar una escolaridad quo may it menudo no les proporcionara medios econbmicos para cmpezar su inscrcibn 
social, la realiracibn de un matrimonio y de una familia. 

He aqui por quo se instalan on una "sierra de nadic" social que tiene sus codigos, sus culturas, sus 
manifcstaciones, y quo alimentan la cultura electronica, las modal y las musicas. En ese contexto Ia escuela tiene 
tendencia a iransformarse on un lugar de vida obligado que los j6venes se adjudican cada vez mas para 
transformarlo on un lugar de encuentro cntre amigos, un lugar de intercambios, un lugar do experiencias. Pueden 
olvidar quo cstan on un lugar de cultura y de formacion. 

Pero si estan estimulados por adultos responsables, losjbvenes aprcnden a transformarse en protagonistas de su 
escolaridad y do su education. Esperan esta interpelacion porque. un poco on todas parses, tienen una cultura de la 
discusion, de Ia critica, do la negotiation. Con cllos es posible crear ambicntcs educativos `propositivos", 
dinamicos: on la medida sin embargo on quo la organization, las obligaciones neccsarias, cl equilibrio numerico 
mantienen una dimension humana. 

r Supucsto todo esto, no so pucdc olvidar a los numcrosos jbvencs quo - on silencio - abandonan todos los digs la 
ensenanza media, asqueados por as estructuras, por as relaciones chapuceras, por el sentimiento reitcrado del 
fracaso. por la inutilidad do su existencia. 

Este fenOmeno tiendc a aumentar en los paises donde el diploma y la posicibn social rocn insensiblemente las 
relaciones humanas. A veces esto conduce al suicidio do jovenes: a menudo so quitan ]a vida sin explication, 
dejando dcsamparados a padres, amigos, educadores. 

Todo esto clama una primera verdad: donde quiera quo sea, los jOvenes quicren encontrarse con adultos. 
Quieren encontrar personas humanas, educadores y no solo profesores. 

Asi pues, ,el oficio do ensenante estaria cambiando do naturaleza? No so trata solamente do dar a los estudiantes 
una recopilacion de conocimicntos y de informaciones (disponiblcs en las bibliotecas y on los aparatos 
clectronicos). lino de ponerles entre las manor instrumentos criticos para discernir, diferenciar, juzgar, 
seleccionar, elegir... Es esta capacidad la que so reclama hoy del maestro. Evidentemente ese maestro sabra, at 
mismo tiempo, escuchar, recibir. suscitar, integrar. respetar. El maestro se transforma do este modo on un 
mediador del conocimiento, respetuoso do los caminos personates. La pedagogia evangctica asi procede. 
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F - Busqueda de sentido - Dudas - Sabidurias 

La libertad do las personas v el respeto de su libre albedrio es un dogma casi general; todos los paiscs hacen 
!l;IeR iila a L' uuiiyuv 	, Neu.,,....,., t .... .............»....._._. -__.. ---- -----. U 	 - 

mas los grandes sislemas religiosos tradicionales y sobre todo aqucllos que - como el cristianismo - tienen dogmas 
y jcrarquias ascntadas, 

Sc muestra hacia ellos una gran desconfianza y se los designa comp sistemas liberticidas. Con tanta mayor 
razon quo se sospecha que scan los que fomentan ]as guerras y los conflictos on nombre de divinidades o do 
creencias superadas. Y de hecho, un examen superficial de Ia situacion internacional tiendc a demostrar que 
numerosos conflictos de poder. de intereses, de etnias tienen su origen en causas supuestamente religiosas. 

Pero algunos esperan de las religiones asentadas que scan un factor de paz y de concordia, suavizando algunos 
aspectos doctrinales, morales, disciplinares. Las religiones scrian entonces comp nuevas sabidurias inspiradoras 
de la "convivencia humana". Pero otros muchos ya nose hacen ilusiones: nose puede esperar nada de los sistemas 
religiosos, lino que hay quo esperarlo todo do las transformaciones individuales y de as redes de buenas 
voluntades quc habitan el plancta. 

Par eso se constata una fuerte atraccibn - entre las clases medias y las clases privilegiadas - hacia grupos de 
afinidades, adeptos de tccnicas psicologicas, espirituales, corporales, inspiradas en antiguos discursos paganos 
que sc creian ya desaparecidos y sobre los cuales San Ireneo de Lyon parecia haber dicho palabras definitivas. Esto 
transparenta a] mismo tiempo on cnormc desconcierto personal, pero tambien una autentica sed de espiritualidad. 

Este desconcierto personal tiene su origen en cl abandono de los "grandes relatos". Ahora cI hombre moderno 
se enfrenta a si mismo y busca on si mismo una significacit n que le supera: ticne un sabor de eternidad pero es 
incapaz de dar cuenta por si solo. 

A continuacion todo lc interpela y le inquieta: esta botubardeado por divcrsas informaciones que dan testimonio 
de una multitud de valores, ideates, estilos de vida quo van y vienen a merced de las modal. Su razon con su 
cqujpamicnto critico, filosofico, tcologico. cientifico... no ha sido preparado para la vida: por cso ya no tienc una 
guia natural para juzgar con on minima do sentido comun, 

Amplios grupos religiosos mats populares tambicn se sienten atraidos por nuevos sistemas, mas agiles, mas 

eercanos a sus dificultades existenciales. Buscan un ambiente cãlido, una seguridad, una solidaridad cercana que 
atenucn los golpes del destino y de la inseguridad crcciente quo cs el resultado de las diversas migraciones 
ocasionadas por Ia penuria, el paro, la exptotac16n, las catastrofes naturales. 

i~rente a esto.10 p ri11min10 de hi Jglesia c [Olici parcccn ICjiinos complicados, abstractor, centrados en 
algunas problem5ticas. En realidad sus planteamientos son amplios y tratan con detalle problematicas 
fundamentales (vida relacional, equilibrios economicos. sistemas politicos, rclaciones razon/fe, enfoqucs sobre la 
vida, la muerte. cl trabajo. Ia vocacibn unica del ser humano. Ia aportacion de las religiones a la "convivencia 
humana", los progresos de Ia ciencia, la solidaridad...) pero esta rcftcxibn exigente no se difunde suficientemente, 
ni se aprovechan de ella los pensadores, los vulgarizadores. los mandos ejecutivos. ni  los mismos cristianos y 
especialmente los educadores cristianos. 

Sin embargo las sociedades, unas despucs de otras, se dan perfectamente cuenta de quo el sentimiento religioso 
y la cultura religiosa tienen una funcion social quo afccta a la memoria de los pueblos. pero tambien a Ia razOn de la 
"convivencia humana". Desafio fundamental si la humanidad quicre toner un porvenir. 

Aun las sociedades mas secularizadas se interesan desdc hace poco por Ia cultura religiosa y la reintroducen en 
las programaciones escolares. 

Ademas. una importance mezcla de culturas, reforzada por los medios de comunicacion, acerca los sistemas 
rcligiosos. los hace conocer, los compara. los simplifica. Pone on relacion a poblaciones enteras quo se creian 
separadas, distintas, originates. Confronta las formas de vivir y realiza el encuentro entre las personas humanas 
mas cabales gracias a sus practicas religiosas mas autenticas. Sc realizan verdaderos hallazgos, se operan 
verdadcros descubrimientos entre personas. Y poco a poco los sistemas rcligiosos se hablan, se escuchan. A veces 
se irritan. Pero una nueva forma de considerar las otras religiones esta brotando y un nucvo sincretismo Sc 
construve. 

En fin. muchos jbvenes, al mismo tiempo quo son criticos con respecto a los grandes sistemas religiosos 
tradicionales, interrogan las religiones sobre el sentido de Ia vida y sobre su contribucion a Ia "convivencia 
humana" universal. 
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Solo gozan de su favor los enfoques religiosos que respetan at individuo v su libertad, quc tienen un minimo de 
obligaciones doctrinales y jerarquicas. que se inmiscuyen to menos posible en su ctica personal. 

Sin embargo las rcligiones, que presentan modelos de hombres y mujeres claramente entregados a los dcmas 
hasta el don de si mismos, producen siempre la misma fascinacion. Y en esos casos los jóvenes son capaces de 
unirse a cllos. 

Estas son as conclusiones que mas destacan, tal como las ha percibido el Comite 
de los Coloquios. Sin embargo estas conclusiones no pueden lograr su objetivo (la 
segunda propuesta del Capitulo General de 1993), si no se vuelven a tomar, releer, 
confrontar y reinterpretar por cada comunidad lasaliana. En efecto, si el Instituto es 
uno, tambien es diverso en cuanto a sus expresiones locales; la mision es la misma 
pero los ninos y los jovenes que encontramos tienen sus peculiaridades; los analisis 
globales pueden ayudarnos a observar mejor el paisaje educativo actual, pero 
nuestras respuestas concretas dependen de nuestros propios ambitos. Por esta 
razon este Boletin del Instituto es sobre todo un instrumento de trabajo. 
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El autor de la portada y do Ia contraportada de este Boletin es el Hno. Jose 
David Berbesi Botero, del Distrito de Caracas. 

La portada representa el sentido de la globalizacion, la presencia del 
hombre sobre todas las cosas, el control del propio destino y la conciencia 
permanentc de que nuestro planeta debe ser protegido. For cllo predomina el 
color azul, significando la aspiracion que todos debemos tener para 
conservarlo puro. 

La formac16n progresiva de las figuras representa el proceso de formacion y 
crecimiento de calla individuo, el papel de Ia familia y la presencia de La Salle 
en el mundo, en la realidad educativa. 

Somos promotores de cultura hurnana y tratamos de conseguir el ideal del 
hombre perfecto para el mundo de hoy. 

La contraportada representa, sencillamente, al Instituto de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, abierto al futuro y atento a] reto que representa el 
proximo milenio. 

El Hno. Jose David es artista de reconocido prestigio. Estudi6 en cl Instituto 
Pedagogico de Caracas y es Profesor de Arte. 

Sus creaciones artisticas, de dibujo y de pintura, on muy diversas tecnicas, 
estan diseminadas particularmente por Venezuela, pero tambicn por otros 
paises. Ha ilustrado diversos libros v revistas, entre ellas "Tricolo", del 
Ministerio de Educacion de Venezuela. Es creador de numerosos carteles 
anuncidores de diversos acontecimicntos. Es autor de murales de grandes 
dimensiones, entre 16 y 40 metros cuadrados, on diversas instituciones, pero 
especialmente en las sedes de la Fundacion La Salle de Ciencias Naturales y 
en sus diversas Escuelas Superiores. 

Entre sus numerosas obras, no son menos importantes algunos trabajos que 

son fruto de especial creatividad, como el logotipo de la Asociacion 

Venezolana de Education Catolica, AVEC, o las portadas de diversas revistas 

del Distrito de Caracas, de Ia RELAL y de varios centros lasalianos. 

En nombre de cuantos utilicen este Boletin del Instituto expresamos a] Hno. 

Jose David Berbesi Botero nuestra rnas viva y cordial gratitud. 
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