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trarse sumergido en la tragedia de la gue-
rra. La humanidad, desmemoriada de los 
dramas del pasado, está sometida a una 
prueba nueva y difícil cuando ve a muchas 
poblaciones oprimidas por la brutalidad de 
la violencia. ¿Qué más les queda a estos 
pueblos que no hayan sufrido ya? ¿Cómo 
es posible que su grito desesperado de au-
xilio no impulse a los responsables de las 
Naciones a querer poner fin a los nume-
rosos conflictos regionales, conscientes de 
las consecuencias que puedan derivarse a 
nivel mundial? ¿Es demasiado soñar que 
las armas callen y dejen de causar destruc-
ción y muerte? Dejemos que el Jubileo nos 
recuerde que los que «trabajan por la paz» 
podrán ser «llamados hijos de Dios» (Mt 
5,9). La exigencia de paz nos interpela a to-
dos y urge que se lleven a cabo proyectos 
concretos. Que no falte el compromiso de 
la diplomacia por construir con valentía y 
creatividad espacios de negociación orien-
tados a una paz duradera”. (Francisco, Spes 
non confundit, Bula de convocación del 
Jubileo Ordinario del año 2025)

En la publicación de este mes quisimos 
poner foco en la construcción de la Paz 
con distintas propuestas, pero sobre todo 
queremos motivar la construcción de es-
pacios de reflexión que permitan a nues-
tros estudiantes valorar la paz y aprender 
a cuidarla.

Con todo esto en el corazón los invitamos 
a trabajar cotidianamente por la construc-
ción de una paz duradera, nacida del res-
peto y el diálogo, de la tolerancia y la uni-
dad en la diversidad, en el reconocimiento 
de la fraternidad de toda la familia humana.
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EDITORIAL

E
n estos días estamos viendo un re-
crudecimiento de situaciones béli-
cas que ponen en riesgo la paz en 
varios puntos de nuestro planeta. 

A los conflictos que ya existían se vienen 
sumando otras acciones que hacen temer 
el inicio de un conflicto a nivel mundial

Ante esta situación el Papa León XIV no 
cesa de clamar por la paz y nos invita su-
mar nuestras voces y nuestra oración. “Hoy 
más que nunca, la humanidad clama e in-
voca la paz. Es un grito que exige responsa-
bilidad y razón, y no debe ser sofocado por 
el estruendo de las armas ni por palabras 
retóricas que incitan al conflicto.” (Ángelus. 
22/6/2025)

Creemos importante preguntarnos ¿qué 
podemos hacer desde nuestras comunida-
des educativas?

La paz se construye día a día, los conflic-
tos bélicos y las confrontaciones a nivel de 
los países tienen un principio en la forma 
en la cual nos relacionamos, la forma en 
que convivimos, la manera en que apren-
demos a solucionar nuestros conflictos, la 
valoración de la paz como un bien a pro-
teger, afianzar y sembrar en todos los ám-
bitos.

La educación tiene un importante papel 
en la construcción de un mundo en paz, 
los valores que sembramos en nuestros es-
tudiantes y que vivimos en nuestras comu-
nidades son semilla de esperanza.

Recordemos el mensaje con que fue lla-
mado el Jubileo de la Esperanza: “Que el 
primer signo de esperanza se traduzca en 
paz para el mundo, el cual vuelve a encon-

Por Adrián Alvarez. Presidente de Consudec

Construir una  
Cultura de la paz
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La administración financiera en las institucio-
nes educativas es un aspecto clave para 
garantizar estabilidad, crecimiento y una 
experiencia de calidad para estudiantes y 
docentes. Sin embargo, la gestión de pagos, la 
morosidad y la optimización de recursos 
pueden representar grandes desafíos.

Para asegurar una administración eficiente, es 
fundamental adoptar herramientas modernas 
y estrategias efectivas que permitan mejorar 
la organización y la toma de decisiones.

Este 2025 no solo marca un nuevo comienzo para la gestión educativa, sino también nos recuerda los 
30 años trabajando junto a Consudec. La experiencia y la confianza construyen el futuro, y juntos 
seguimos transformando la educación.
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Transparencia y acceso a la información
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Planificación financiera a largo plazo

Delegación y capacitación en gestión 
financieracas a plataformas digitales 
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insistía que la paz es una construcción 
artesanal. Todos debemos comprome-
ternos con la paz.

Desde la Acción Católica Argentina, 
llevamos adelante dos iniciativas con-
cretas en las que proponemos reflexio-
nar y trabajar por la paz.

UN MINUTO POR LA PAZ

Fue lanzado por el Foro Internacio-
nal de Acción Católica (IFCA), la Acción 
Católica Italiana y la Acción Católica 
Argentina, la Unión Mundial de Orga-
nizaciones de Mujeres Católicas (UMO-
FC) y otros. Realizado por primera vez 
el 6 de junio de 2014 a la 1 pm, en apo-
yo a la “Invocación por la Paz”, reunión 
promovida por el Papa Francisco el 8 
de junio en los Jardines del Vaticano 
junto con el Presidente de Israel (Si-
mon Peres), el Presidente de la Auto-
ridad Palestina (Mahmūd Abbās – Abu 
Mazen) y el Patriarca de Constantino-
pla (Bartolomé I).

El pasado 8 de junio, al igual que otros 
años, la propuesta fue: A las 13:00 hs, 
donde estés, detené tu marcha y rezá 
según tu tradición una oración por 
la Paz; y el lema de este año “La Paz 
empieza contigo. Y conmigo. Aho-
ra”. https://es.catholicactionforum.org/
publicaciones_iniciativas/Un-minuto-
por-la-paz-8-de-junio-de-2025/

CERTAMEN EDUCAR PARA LA PAZ

También hemos abierto este año la 
23° edición de “Educar para la Paz, Cer-
tamen de Arte y Diseño Digital” bajo el 
lema “Con esperanza, construyamos 
nuevos caminos de paz”.

Este certamen es una propuesta pe-
dagógica-formativa que desea promo-
ver el diálogo y la cultura del encuen-
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Espacios de diálogo y comunicación

el desafío de eduCar 
para la paz

“El camino que conduce a la paz es comunitario” expresó el Papa León 
XIV. Su Pontificado  comienza con este llamado constante y afirma que “la 
construcción de la paz es una tarea confiada a todos”. Con la colaboración 
de la profesora universitaria Natalia (Nay) Lescano, Dirigente Nacional de 
Acción Católica Argentina, introducimos en este número  propuestas de 
acción y compromiso para espacios educativos.

tro entre las generaciones más jóvenes.

En el empeño de construir y promo-
ver la no violencia en todos los órdenes 
de la vida personal, interpersonal, co-
munitaria y social, deseamos acercar 
a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
un espacio donde reflexionar y expre-
sar, a través del arte, su mirada crítica y 
creativa acerca de situaciones, aconte-
cimientos, valores y actitudes necesa-
rias para la convivencia pacífica y res-
petuosa en un mundo diverso y plural. 
Las producciones recibidas de niños y 
jóvenes, de forma individual o grupal, 
posteriormente son seleccionadas por 
un jurado y premiadas según la cate-
goría en la que participan.

A lo largo de estos años, en este cer-
tamen que se realiza desde 2002, mi-
les de participantes pudieron plasmar 
a través del arte su compromiso de 
trabajar por la paz. Docentes, líderes, 
delegados de grupos, animadores, ca-
tequistas, padres y madres de familia, 
tienen en esta propuesta un recurso 
para conversar acerca del don valioso 
de la paz y de la responsabilidad cívica 
de construir un mundo más humano, 
más fraterno, justo e inclusivo para to-
dos.

La Acción Católica Argentina propo-
ne esta iniciativa, junto a YMCA (Aso-
ciación Cristiana de Jóvenes) y la re-
cién incorporada ACDE (Asociación 
Cristiana de Dirigentes de Empresa), 
asumiéndola como una oportunidad 
permanente para renovar su compro-
miso de proponer la cultura de la Paz.

Se puede participar desde el 8 de junio 
hasta el 31 de agosto. Más información 
en https://www.accioncatolica.org.ar/
certamen-educar-para-la-paz-2025/ 

L
a búsqueda de la paz es inhe-
rente a la humanidad y des-
empeña un papel fundamental 
para vivir en sociedad.

En la actualidad, hablar de paz ad-
quiere una nueva dimensión. Ya no es 
suficiente con sentirnos agradecidos y 
bendecidos porque nuestro país no se 
encuentra en una guerra armada, a di-
ferencia de lo que padecen otros pue-
blos hermanos.

Sin embargo, no podemos dejar de 

considerar que actualmente en nues-
tra sociedad tenemos dolores sociales 
que día a día nos quitan la paz. Malos 
tratos, descuido a los más vulnerables, 
derechos cercenados y acusaciones de 
odio hacia el que es diferente. Como 
educadores nos planteamos cómo po-
demos abordar con niños y jóvenes 
estas distintas situaciones y construir 
juntos caminos de paz en nuestras co-
munidades educativas.

Entre nosotros todavía resuenan las 
palabras del Papa Francisco en las que 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

Una herramienta pastoral

proyeCtos en aCCión 2025

Por cuarta vez consecutiva la Acción Católica Argentina presenta esta 
iniciativa que busca llevar a la acción el mensaje de Laudato si’. Bajo la 
consigna “Pongamos en marcha propuestas: creativas, concretas y posibles 
para transformar la realidad en la que vivimos” la convocatoria se extiende a 
parroquias, escuelas, movimientos y grupos juveniles. 

E
l 24 de mayo ce-
lebramos el dé-
cimo aniversario 
de la encíclica 

Laudato Si’ donde el Papa 
Francisco nos llama a to-
dos —como miembros de 
la Iglesia y habitantes de 
la Casa Común— a una 
conversión ecológica in-
tegral. Esta conversión no 
es opcional: es una res-
puesta de fe al llamado de 
Dios a cuidar de la crea-
ción y de nuestros her-

mismos y con los demás. 
Por eso, esta encíclica no 
sólo interpela nuestra fe, 
sino también nuestro es-
tilo de vida, nuestras de-
cisiones cotidianas, nues-
tras estructuras sociales 
y económicas, y el modo 
en que educamos a las 
nuevas generaciones.

La educación ambien-
tal, en este contexto, se 
presenta como una he-
rramienta pastoral de 

manos, especialmente los 
más pobres y vulnerables.

En un mundo marcado 
por la indiferencia, la crisis 
ambiental y la exclusión, 
Laudato Si’ nos propone 
volver a poner a Dios en el 
centro, reconociendo que 
todo está conectado. El 
Santo Padre nos recuerda 
que el modo en que tra-
tamos la creación refleja 
cómo nos relacionamos 
con Dios, con nosotros 



safíos que enfrentan los 
nuevos emprendimien-
tos, llamados a construir 
un futuro más sustenta-
ble, inclusivo y compro-
metido con el bien co-
mún.

Para poder aplicar, de-
berán completar un for-
mulario en la página web 
de Acción Católica Ar-
gentina con fecha límite 
de presentación el 5 de 
septiembre de 2025. Los 
proyectos serán evalua-
dos por un comité inter-
disciplinario de expertos 
que ofrecerá una devolu-
ción a cada equipo, y se 
seleccionarán tres pro-
yectos que recibirán una 
ayuda económica de has-
ta $150.000 para llevar 
adelante sus propuestas. 

Los proyectos ganado-
res se anunciarán el 4 de 
octubre, día de San Fran-
cisco de Asís, patrono 
de la ecología, modelo 
de pobreza evangélica y 
amor universal, cuya vida 
sigue inspirando el cuida-
do de la creación.
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Una herramienta pastoral

enorme valor. No se trata 
solo de transmitir cono-
cimientos técnicos, sino 
de formar corazones sen-
sibles y comprometidos 
con el cuidado de la crea-
ción. Es una educación 
que nace del Evangelio, 
que promueve la conver-
sión personal y comuni-
taria, y que nos invita a 
contemplar la creación 
como un don sagrado 
que debemos custodiar 
con amor, responsabili-
dad y gratitud.

Proyectos en Acción es 
una iniciativa de Acción 
Católica Argentina que, 
por cuarto año consecu-
tivo, invita a las comuni-
dades a poner en marcha 
propuestas concretas, 
creativas y posibles para 
transformar la realidad en 
la que vivimos. Este espa-
cio busca llevar a la acción 
el mensaje de Laudato Si’, 
promoviendo una cultura 
del encuentro, del cuida-
do y de la esperanza ac-
tiva. Queremos que nues-

tras parroquias, escuelas, 
movimientos y grupos 
juveniles sean tierra fértil 
donde germinen semillas 
de transformación, desde 
el Evangelio y en comu-
nión con toda la Iglesia.

Los proyectos pueden 
ser presentados de forma 
individual o grupal, vincu-
lados a comunidades pa-
rroquiales, movimientos 
eclesiales, asociaciones, 
colegios primarios y se-
cundarios. La convocato-
ria está especialmente di-
rigida a jóvenes de entre 
12 y 25 años, donde aque-
llos que sean menores de 
18 años deben contar con 
el acompañamiento de 
un adulto responsable: 
puede ser un docente, un 
catequista, un animador 
o un dirigente del grupo.

Los jóvenes tienen un 
papel fundamental en 
esta misión. Ellos son 
quienes más claramente 
perciben la urgencia del 
cambio. Muchos de ellos 
sienten que no son res-
ponsables de la crisis am-
biental que vivimos, pero 
saben que tienen en sus 
manos la posibilidad de 
transformar el presente y 
construir un futuro distin-
to. A través de la educa-
ción ambiental, los ayu-
damos a descubrir que 
cuidar la creación es una 
forma concreta de vivir su 

fe, de servir al prójimo, de 
asumir la misión que Je-
sús nos confió.

Desde pequeños ges-
tos cotidianos —como 
evitar el uso excesivo de 
plásticos, separar los resi-
duos, reducir el consumo 
de agua, cuidar a los ani-
males, compartir el trans-
porte, apagar las luces 
innecesarias o plantar un 
árbol— hasta proyectos 
comunitarios más am-
plios, toda acción cuenta. 
Cada decisión, cada ges-
to, puede ser una expre-
sión del amor cristiano y 
una respuesta al clamor 
de la tierra y de los po-
bres.

En las ediciones ante-
riores, tuvimos la alegría 
de acompañar proyectos 
escolares y comunitarios 
que promovieron huer-
tas, reciclado, composta-
je, campañas de concien-
tización y otras acciones 
inspiradoras. Estos pro-
yectos no solo impacta-
ron en su entorno inme-
diato, sino que también 
fortalecieron el compro-
miso de muchos jóvenes 
con su fe y con el servicio 
a la comunidad.

Por primera vez, abri-
mos una nueva categoría 
dedicada a los Empren-
dimientos, un espacio 
pensado para dar visibili-
dad a ideas innovadoras, 

FUENTE:  https://ifps.accioncatolica.org.ar/  
 ifps@accioncatolica.org.ar

impulsar proyectos con 
propósito y fomentar el 
intercambio dentro de 
una comunidad compro-
metida con el cuidado 
de la casa común. Esto 
fue posible gracias al tra-
bajo en conjunto con la 
Asociación Cristiana de 
Dirigentes de Empresa 
(ACDE), fundada en 1952 
bajo el liderazgo de En-
rique Shaw -dirigente de 
Acción Católica-, con el 
propósito de tener como 
base y guía la doctrina de 
la Iglesia Católica. 

Esta colaboración refle-
ja el espíritu que inspiró a 
Shaw, quien afirmaba:

“Más que nunca en los 
tiempos actuales, y a pe-
sar de las dificultades, 
tienen el deber los Diri-
gentes de Empresa, como 
intelectuales y dirigentes, 
de aportar un mensaje 
y la luz de la fe al desa-
rrollo de los espíritus, de 
esforzarse por secundar, 
a la luz de los principios 
sociales cristianos, la bús-
queda de las soluciones 
adaptadas a las realidades 
siempre mudables.”

Hoy, esa búsqueda se 
renueva frente a los de-



ción, N.° 26.206, por lo que tuvo que tra-
bajar con grandes equipos conformados 
por abogados y educadores. 

Ella aclara que “en esta vorágine de 
sucesos internos que afectó la vida del 
Consudec visité colegios, viajé a las pro-
vincias, pero –señala – no a todas, por-
que era un año político bastante fuerte: 
la ministra de educación de San Juan 
se instaló prácticamente en las oficinas 
para trabajar los temas de la nueva ley 
con una abogada de la Universidad Ca-
tólica”. 

“Todo era nuevo para mí, yo había tra-
bajado como rectora en distintos cole-
gios, me gustaba estar presente en todo, 
participando en los retiros espirituales de 
chicos y profesores, acompañando todo 
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En el centenario del Consudec

12

L
a religiosa Gladys Uliarte fue la 
primera mujer que asumió la 
presidencia del Consudec, en la 
primavera del año 2006, después 

de haber acompañado como vicepre-
sidenta de la institución al actual obis-
po de Azul, Mons. Hugo Salaberry. Ella 
nos relata desde San Juan cómo fueron 
aquellos días cuando conoció a monse-
ñor. “Estaba en el profesorado Gabriela 
Mistral en Villa María (Córdoba) cuando 
recibí la visita del entonces padre Hugo 
Salaberry, presidente del Consudec; él 
llegó acompañado por el obispo de la 
diócesis, monseñor Roberto Rodríguez, 
y recuerdo haber sostenido una entre-
vista bastante accidentada. Estábamos 
en uno de los colegios más grandes de la 
congregación, con muchas divisiones en 
primaria, secundaria, y una escuela para 

chicos discapacitados que funcionaba al 
lado del edificio central. Era un mundo 
de gente… contaba además con el pro-
fesorado de Ed. Física, su pileta climati-
zada, y otros doce profesorados más. En 
ese tiempo era representante legal de 
todos los estamentos, y rectora del Nivel 
Superior. Así fue que atendiendo teléfo-
nos conocí al padre Salaberry y luego re-
corrimos una parte de las instalaciones”.

Pocos meses después de esa entrevista, 
la hermana Gladys relata que, de vuelta 
en San Juan para asumir un nuevo cargo 
directivo en otro colegio, “Salaberry me 
busca para proponerme ir al Consudec”. 
Ella, como tantos educadores, venía par-
ticipando de varios Cursos de Rectores 
y conocía al hermano marista Septimio 
Walsh. Finalmente viaja a Buenos Ai-

res para reemplazar al padre Salaberry, 
quien había sido designado obispo de 
Azul: “En mayo de 2006 me nombran vi-
cepresidenta y en septiembre del mismo 
año asumí la presidencia del Consudec” 
señaló la religiosa.

Al año siguiente, recuerda, “nos tocó la 
edición número 21 del Congreso de la 
Confederación Iberoamericana de Edu-
cación Católica, la CIEC. Y el Papa Fran-
cisco, que entonces era presidente de 
la Conferencia Episcopal Argentina, me 
acompañó en esta instancia junto con 
los obispos que conformaban la Comi-
sión de Educación”, agrega.

Otro de los sucesos que le tocó afron-
tar a la hermana Gladys fue el debate y 
posterior sanción de la Ley de Educa-

por Caminos insospeChados

La hermana Gladys Uliarte presidió el Consudec en el trienio 2006 – 2009. 
Afirma que la experiencia le abrió “otros panoramas de la educación”. Hoy vive 
en San Juan, su provincia natal, y es delegada para la Fundación mendocina 
“Vivencias Argentinas” una entidad que presta un servicio solidario en las 
escuelas de la cordillera. Su testimonio es el de un camino junto al prójimo, 
pero dice que “todavía tiene mucho para dar”. 
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En el centenario del Consudec

lo que sucede a lo largo de la vida esco-
lar… En el Consudec, sin embargo, la te-
mática era nueva. Pero Dios permite que 
sucedan estas cosas; entonces me puse 
en las manos de Dios para acompañar 
algo tan preciado como es la educación. 
Hoy no debe existir nadie analfabeto, na-
die que no agarre un libro y no sepa leer 
y desde esa perspectiva. Monseñor Osa-
ri, fundador de mi congregación Nues-
tra Señora del Rosario de Buenos Aires, 
nacida en Barracas, siempre estuvo con 
el oído en el pueblo, por lo cual nuestra 
presencia no es netamente educativa, 
también estamos en hogares, hospitales 
como el Churruca y el hospital de Gral 
Rodríguez, son centros de misión”.

La hermana Uliarte concluye que la ex-
periencia en el Consudec “fue hermosa. 
Trabajé con un grupo de personas y ha-
bía reconocidas figuras de la educación 
que abordaban distintos temas, en un 
diálogo político. Este ejército pequeño 
me sostuvo ante tanta problemática que 
hubo en ese momento”.

¿CÓMO ES SU VIDA HOY?

El diario de San Juan refleja una sem-
blanza de la hermana Gladys. “Dios tie-
ne caminos insospechados e increíbles 
para cada uno. Siento que Él me tenía 
preparado esto. Hace cuatro años regre-
sé al departamento de Calingasta, podría 
estar en una casa que la congregación 
posee en Moreno para religiosas jubi-
ladas, con todas las comodidades y, sin 
embargo, siento que tengo mucho para 
dar todavía. Trabajo en un radio de 80 
kilómetros visitando establecimientos y 
haciendo acompañamiento espiritual. 
Si Dios me lo permite quiero seguir así, 
rezo siempre y para continuar en este 
lugar que me vio nacer y ruego que me 
cobije en el atardecer de mi vida”, señala. 

¿CÓMO DECIDE PONER EL HOMBRO 
EN LAS ZONAS MÁS VULNERABLES?

En la época de pandemia en que todo 
estaba cerrado, me puse a redactar un 
proyecto para colaborar en algunas co-
munidades olvidadas como Villa Colón, 
Hilario y zonas de Calingasta. Siempre 
con la idea de visitar familias y llevar 
ayuda y donaciones. Son lugares don-
de no hay transporte o comunicaciones. 
Mucho de lo que suelo acercar son co-
lectas de la Fundación Vivencias Argen-
tinas, situada en Mendoza, donde cola-
boro desde hace algunos años. Mi vida 
hoy es hermosa. Si bien cada lugar don-
de estuve tuvo algo de especial, trabajar 
en mi provincia es algo hermoso. Porque 
va más allá del trabajo, es compartir un 
asado, una festividad, acompañar a una 
comunidad. En fin. Podría estar cómo-
damente en Moreno, en una casa que 
tiene todas las comodidades para las re-
ligiosas de la congregación que estamos 
ya jubiladas. Hay muchas actividades, 
costura, pintura, manualidades. Hasta 
psicólogos. Pero no, yo siento que tengo 
mucho para dar todavía, tengo que se-
guir llegando a hogares sin calefacción, 
abrigo ni alimentos. Necesito eso, seguir 
ayudando. Y si es mi provincia, mucho 
mejor aún.

LA FUNDACIÓN  
“VIVENCIAS ARGENTINAS”

La hermana Gladys Uliarte es dele-
gada por San Juan en una organiza-
ción llamada “Vivencias Argentinas” 
que nació hace 30 años en Mendoza, y 
tiene como objetivo realizar frecuen-
tes cruzadas solidarias a escuelas de la 
cordillera sanjuanina para llevar dona-
ciones.

La Fundación Vivencias Argentinas fue 
creada por el abogado y docente men-

docino Carlos Pincolini quien enseguida 
pudo conformar un grupo de volunta-
rios. La mayoría de las cruzadas solida-
rias que la entidad ha venido realizando, 
tuvo lugar en Calingasta, San Juan, mo-
tivada por un antecedente que el mis-
mo protagonista relató: “Diego Márquez, 
mi abuelo, dirigió en 1930 las obras del 
camino de Hilario a Barreal. Años des-
pués, en los 80 y 90, fue mi padre, Carlos 
Eduardo Pincolini, quien revolucionó la 
agricultura con los cultivos de manzana 
en Tamberías. Su socio, Horacio Ilardo, 
aportó su enorme experiencia en este 
desarrollo”, repasó, para señalar que las 
generaciones que trabajaron en la em-
presa, así como muchos descendientes, 
conservan un recuerdo imborrable de 
aquellas épocas.

Por eso, las escuelas de cordillera situa-
das en Calingasta suelen quedar dentro 
de los itinerarios que Vivencias Argen-
tinas realiza una o dos veces al año con 
su tradicional camión cargado de dona-
ciones. 

Este lugar de la cordillera es un paraíso 
donde prevalece la naturaleza, las mon-
tañas y gente buena, honesta, alegre y 
arraigada a sus costumbres. Elsa Michea, 
directora del establecimiento ubicado en 
Barreal, agradece siempre la visita de los 
voluntarios: “Nos sentimos muy com-
placidos de haber recibido su donativo. 
Sus donaciones nos permiten conseguir 
lo propuesto para nuestra institución y 
así poder cumplir las metas propuestas 
para nuestros alumnos. Gracias por ayu-
darnos a ser nuestra fuerza motriz. Con 
su apoyo avanzamos para satisfacer con 
nuestro objetivo común”, expresaba la 
directora.

La fundación, que tiene origen en Men-
doza, realiza colectas que tienen como 
destino Malargüe, La Paz, Lavalle, ade-
más de San Juan.

“Nos sentimos muy agradecidos por 
el inmenso amor y dedicación puesto 
de manifiesto por las directoras, maes-
tras y personal en general de todas 
esas escuelas maravillosas. Es asom-
broso observar lo que hacen por sus 
niños y la gran generosidad demostra-
da”, apuntó Pincolini destacando la in-
valorable labor de la delegada en Tam-
berías, la religiosa sanjuanina Gladis 
Uliarte, “una persona con gran voca-
ción que trabajó toda su vida en pos 
de las comunidades en las que estuvo 
designada”.

Finalmente, se refirió a un viejo anhelo 
de índole patrimonial que, dijo, supone 
además un sueño solidario: reconstruir 
el espacio conocido en Barreal como 
Casa de las Monjas con su histórica Ca-
pilla (frente al bellísimo Cordón de An-
silta), para destinarlo a Museo de Sitio 
y a educación y recreación para niños 
de escuelas albergue del secano de San 
Juan y Mendoza.

TRES DÉCADAS DE MISIONES,  
VIAJES Y SOLIDARIDAD

Los 30 años de la fundación Vivencias 
Argentinas fueron celebrados en diciem-
bre último con un agasajo multitudinario 
que reunió a benefactores, voluntarios y 
allegados en el Colegio San José de los 
Hermanos Maristas de Mendoza. 

Hoy, a la vuelta del camino, con 77 años, 
instalada en “su lugar en el mundo”, sigue 
con ferviente pasión la actividad para la 
que, confiesa, nació: el acompañamien-
to espiritual, la catequesis y la solidari-
dad en las escuelas carenciadas de su 
zona. A su edad y con una vitalidad que 
sorprende, sigue manejando y llevando 
donaciones a las escuelas de Calingasta 
donde apremian las necesidades.
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En el marco de la celebración por los 80 años de la Confederación In-
teramericana de Educación Católica (CIEC) se realizó el IX Encuentro de 
Pastoral Educativa. El tema destacado fue la educación emocional y espi-
ritual en tiempos de la inteligencia artificial. Educadores de América Lati-
na, entre ellos,  el presidente del Consudec Adrián Alvarez, reflexionaron 
sobre los desafíos actuales y el papel de la pastoral en la formación de 
niños y jóvenes. El espacio contó con la participación del Cardenal José 
Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio de Cultura y Educación 
de la Santa Sede, quien transmitió un mensaje desde Roma.

eduCaCión emoCional  
y espiritual

“S
u atención a la educación 
emocional y espiritual en 
tiempos de inteligencia ar-
tificial es, sin duda, un tema 

tan actual cuanto emblemático”, enfa-
tizó el cardenal portugués José Tolen-
tino de Mendonça al inaugurar el no-
veno encuentro de Pastoral Educativa 
que contó con más de 1.000 inscriptos, 
educadores de distintos países de Amé-
rica Latina y algunos que viajaron desde 
España.  Acompañando esta misión, el 

Cardenal preparó una conferencia en la 
que invitó a los participantes a detener-
se brevemente y mirar tres puntos: la 
pastoral escolar, el tiempo y el prin-
cipio dialógico. Transmitimos aquí su 
mensaje: 

“Ya en la época del Concilio Vaticano II, 
la Declaración Gravissimum Educationis 
había propuesto un cambio significativo 
en la historia de la escuela católica con 
la transición de la escuela-institución 
a la escuela-comunidad. Este punto de 

Datos biográficos
Gladys Uliarte nació en la provincia de San 
Juan, pero estudió en Córdoba donde obtu-
vo el título de profesora de Matemática, Física 
y Química. Cuenta que era muy joven cuan-
do se cruzó en las escalinatas de la catedral 
de San Juan con una religiosa que marcó un 
antes y un después en su vida. “Fue en 1973, 
tenía 25 años y trabajaba en un estudio jurídico cuando observé a una 
monja de edad avanzada saliendo de la cripta y cargando bolsas muy 
pesadas. “La ayudo? pregunté”.
“En aquel diálogo corto quise saber qué hacía, cómo era la vida de esa 
religiosa. Y cuando yo me acerqué a ayudarla me invitó a su casa, en 
el instituto Monseñor Orzali José Américo, donde me sorprendió su 
amor, su humildad. Le pedí volver…”.
Gladys, que venía de una familia numerosa y creyente, aunque no prac-
ticante, trabajaba en el estudio de un abogado, pero se daba cuenta de 
que existía otro tipo de justicia que a ella la cautivaba más. 
Ingresó en la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora del 
Rosario de Buenos Aires, conocidas popularmente como Rosarinas, 
donde se dedicó a tareas educativas y a programas sociales y de dere-
chos humanos. Gladys se convirtió entonces en una religiosa de gran 
vocación social y vivió en Buenos Aires, Córdoba, Olavarría, Quilmes… 
hasta regresar, ya jubilada, nuevamente a su Tamberías natal, en Ca-
lingasta, la localidad que la vio crecer y disfrutar de una maravillosa 
infancia.
Hoy, a la vuelta del camino, con 77 años, la hermana Gladys se en-
cuentra instalada en “su lugar en el mundo”, siguiendo con ferviente 
pasión la actividad para la que, confiesa, nació: el acompañamiento 
espiritual, la catequesis y la solidaridad en las escuelas carenciadas de 
su zona. A su edad y con una vitalidad que sorprende, sigue manejan-
do y llevando donaciones a las escuelas de Calingasta donde apremian 
las necesidades.



nifestaciones, intrusiones, usos de la 
inteligencia artificial, afectan la salud 
mental y  espiritual, la salud interior. 
Nuestras comunidades escolásticas es-
tán en riesgo y tenemos que estar muy 
atentos, discernir muy bien, en princi-
pio para socorrer, o como ayuda inme-
diata… pero después también hay que 
ver cuál es la mejor prevención. Es el 
desarrollo de la interioridad. En estos 
tiempos, nosotros, escuelas católicas, 
tenemos que desarrollar aún más la 
espiritualidad, la interioridad, porque 
es esto lo que da la fuerza interior ne-
cesaria para enfrentar los inevitables 
cambios de época.

Para concluir los dos puntos que aca-
bamos de enumerar brevemente, se 
une la prioridad de un principio dialó-
gico vivido concretamente y renovado 
diariamente. Aunque a nivel didáctico, 
como señala la reciente nota Antigua 
y Nueva, algunas herramientas de in-
teligencia artificial son ciertamente 
útiles para la enseñanza personaliza-
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innovación, no solamente de inflexión, 
puso de relieve la dimensión comunita-
ria como fruto de una mayor participa-
ción dentro de la propia iglesia.

La dimensión comunitaria no es una 
simple categoría sociológica, sino que 
tiene un profundo sustrato teológico. 
De este modo, reflexionando sobre la 
misión que le ha confiado el Señor, la 
comunidad escolar identifica los instru-
mentos pastorales más fructíferos para 
el anuncio y la promoción integral de la 
persona humana. En este marco debe 
verse también la acción educativa, que 
se caracteriza además por ser un servi-
cio pastoral.

A través de él,  se realiza una mediación 
cultural entre las exigencias siempre 
cambiantes de la sociedad, sin perder 
en ningún caso su propia autonomía y 
libertad. La escuela-comunidad es un 
microcosmos con una mirada espe-
ranzada hacia el futuro. Incluye a to-
dos los participantes directa e indirecta-
mente, desde los profesores al personal 
directivo, administrativo, desde los edu-
cadores hasta los padres y los abuelos.

La iglesia sueña con escuelas que 
sean comunidad y comunidades ver-
daderas, no solo escritas en los papeles, 
sino comunidades verdaderas. Todos, 
todos, ninguno excluido, contribuyen al 
proyecto educativo y son el eje central 
en torno al cual gira este pequeño uni-
verso que es la comunidad escolar. De 
este modo, la escuela católica da vida 
a una comunidad que no es solo esco-
lástica.

En las escuelas hay tantos elementos 
técnicos, y por supuesto, científicos, 
pero no es solo esto, no es solo esto. 
Se trata de un modo humano integral 

en el que hacemos la transmisión del 
conocimiento que toca la mente, el 
corazón, y las manos. De hecho, en su 
conjunto, con diversidad de roles, pero 
con convergencia de objetivos, reviste 
las características de una comunidad 
cristiana.

La escuela es una comunidad cristia-
na, siendo un lugar impregnado de ca-
ridad en un proceso de relaciones hu-
manas que no terminan, y no terminan 
en la edad escolar, sino que continúa a 
lo largo de toda la vida. Esto me permite 
llegar al segundo punto. No hay que ol-
vidar la función pedagógica del tiem-
po.

Me recuerdo lo que decía la escritora 
Margarita Yourcenar, el tiempo es un 
gran escultor, el tiempo es un gran 
maestro. Y tenemos que escuchar el 
tiempo y dar tiempo; en una sociedad 
que no tiene tiempo para nada, o nin-
guno tiene tiempo.

La escuela es un lugar donde hay tiem-
po y tiene que haber tiempo. Tenemos 
que ser muy sensibles al factor educati-
vo que el tiempo representa. La Sagra-
da Escritura presenta continuamente el 
tiempo a través de metáforas relaciona-
das con la vida en el campo.

La semilla debe tener tiempo para cre-
cer, para florecer y dar fruto. Como nos 
enseña Jesús en la parábola de la semi-
lla, nuestro trabajo duro y aparentemen-
te infructuoso, crecerá en la sucesión de 
las estaciones y dará frutos inesperados. 
En una escuela no se puede tener prisa, 
no se puede tener prisa.

Nosotros trabajamos con semillas, no 
con soluciones prefabricadas, instantá-
neas. Precisamos dar tiempo y precisa-
mos de fe en el tiempo, porque algunas 

semillas florecen en nuestro tiempo; 
otras se revelarán mucho tiempo des-
pués. Y tenemos que creer en eso.

Nosotros somos transmisores de fu-
turo, no trabajamos para los resultados 
inmediatos, apenas queremos resulta-
dos, mantenemos la mirada del corazón 
en el futuro, sabiendo que la revelación 
plena de un hombre, de una mujer, se 
da, se revela en el tiempo y tantas ve-
ces es una sorpresa completa y siem-
pre, siempre muy bonita; siempre la 
obra perfecta de la creación del sueño 
de Dios. La llegada de la inteligencia 
artificial ha intensificado este senti-
miento de presión, de aceleración, 
de prisa, atrapándonos a cada uno de 
nosotros en el yugo de los algoritmos 
que continuamente nos desvían hacia 
atractivos efímeros y consumistas. En 
muchos casos se sobrepasa el sentido 
del límite con el riesgo de desarrollar 
una adicción tan sutil como dañina.

Y sabemos que hoy estas nuevas tec-
nologías del móvil, sus diversas ma-

Hace 80 años, en medio de un contex-
to global de reconstrucción y esperanza, 
nacía la Confederación Interamericana 
de Educación Católica CIEC. Oscar Pérez 
Sayago, actual secretario general de la 
confederación, relata que la entidad fue 
fundada el 6 de  junio de 1945 en Bogo-
tá, en un congreso convocado por Mon-

señor Ismael Perdomo, Arzobispo de la capital de Colombia. Desde entonces, 
esta organización ha sido un referente en la articulación y fortalecimiento de la 
educación católica en la región.



zález, otro célebre jesuita al igual que An-
tonio Ruiz de Montoya. Es que fue interés 
de Monseñor Kemerer, «honrar a todos 
los sacerdotes de las misiones guaraníes 
y a todos los hijos espirituales que actua-
ron en las Américas y que se distinguie-
ron especialmente en la educación de la 
juventud americana.»2 

Antonio Ruiz de Montoya actuó en la 
etapa fundacional de las reducciones je-
suíticas, en la que se fue formando la re-
gión misionera. Merece especial énfasis 
la dedicación y compromiso del trabajo 
misional que realizó  durante los prime-
ros años en  las reducciones, en medio de 
las penurias que debió afrontar, además 
del amor y comprensión por sus queridos 
guaraníes.

En el contexto de los 65 años de vida 
del Instituto «Antonio Ruiz de Montoya», 
resulta necesario recuperar los hitos ins-
titucionales que marcaron su fundación 
y afianzamiento como centro de forma-
ción docente en la provincia.

Las carreras fundacionales (1960) fue-
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da. Esa necesidad intrínseca de tener 
experiencia comunitaria compartien-
do con los otros el estudio y el juego, 
los éxitos y las derrotas, los proyectos 
y los sueños, no puede excluirse de la 
innovación.

Entonces, nuestras escuelas no tienen 
miedo, no se cierran a la innovación, 
pero la buscamos, con discernimiento, 
con prudencia, a la luz de los valores. 
Las primeras intervenciones del Papa 
León XIV nos dan esperanza. El Papa 
León es un educador, y su mirada so-
bre la inteligencia artificial y cómo te-
nemos que acompañar esta edad nueva 
de la historia, es muy importante… No 
tengan miedo, hoy tantas cosas se po-
nen en marcha, por eso precisamos aún 
más de este tercer elemento que es el 
diálogo personal, interrelacional, y es el 
diálogo que nos hace entender la co-
munidad escolar y universitaria como 
un laboratorio cultural de expresiones 
vitales y auténticas, donde las historias 
comunes se entrelazan y se denomi-
nan. En un contexto de educación, los 
horizontes son llamados a ampliarse.

Largas miradas, corazón generoso, 
pero también rigor, calidad, pruden-

En el marco de la celebración por los 80 años de 
la CIEC y del IX encuentro de Pastoral Educativa, 
el  Consudec  recibió,  en manos de su presidente 
Adrián Alvarez,  el premio Jesús Maestro , un re-
conocimiento especial a quienes con vocación y 
entrega han iluminado el camino de la Escuela Ca-
tólica de América.  Es un homenaje a educadores 
que enseñan con el corazón y transforman vidas 
desde el Evangelio.

cia, empeño y el deseo de vivir la mís-
tica de estar juntos, de ser comuni-
dad, sin perder de vista el infinito, la 
trascendencia, el sentido que da con-
sistencia al vivir humano. No tengan 
miedo de mirar más allá,  generando 
nuevas visiones, nuevas versiones del 
mundo. Hoy este momento pide pro-
fetas para la educación, este momen-
to es de profecía.

Tenemos que encontrar dinamismos 
proféticos para insertar nuevos cami-
nos, buscar modelos, actualizar nues-
tras prácticas,  no como un proyecto en 
solitario. De hecho es todo lo contrario, 
es un llamado a liarnos, a unirnos, a tra-
bajar en concierto para que las voces 
se unan en armonía, pues cantar juntos 
—como enseña San Agustín— es propio 
de quien ama y en realidad, en la co-
munidad educativa nosotros cantamos 
juntos. Agradecido, queridos amigos, 
por su servicio, aprovecho esta opor-
tunidad para apoyar su labor de educa-
ción, formación pastoral, con la profun-
da convicción de que su compromiso 
es indispensable para la renovación, no 
solo de nuestras comunidades eclesia-
les, sino de la humanidad misma.

Una institución educativa del noreste argentino que sigue siendo un pilar, 
trabajando por la formación docente  y la educación en Misiones y en la región.

un serviCio a la eduCaCión  
y a la Cultura misionera 

E
l 4 de abril de 1960, por iniciativa 
del Primer Obispo de la Diócesis 
de Posadas, Mons. Jorge Keme-
rer, se fundó el Instituto Superior 

del Profesorado “Antonio Ruiz de Monto-
ya” como una respuesta a las necesidades 
educativas de los misioneros. Cabe men-
cionar que Misiones había logrado la pro-
vincialización apenas siete años antes y la 
Diócesis de Posadas fue creada en 1957: 
mucho había por hacerse. 

La fundación del “Montoya”, como es 
comúnmente conocido, respondía a los 
siguientes objetivos: a) Ofrecer a la juven-
tud misionera las posibilidades de cursar 
estudios superiores en su propia provin-
cia. b) Cubrir la necesidad de la provincia 
en cuanto a docencia especializada. c) 
Servir a la educación y la cultura misione-
ras. d) Brindar una sólida formación moral 
y científica1.  

Al no contar con un edificio propio, ini-
cialmente se utilizaron las aulas del Co-
legio San Miguel que el primer Obispo 
rebautizó con el nombre de Roque Gon-
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FUENTE: Prof. Verónica Garcette- Centro de Investigaciones Históricas 
“Guillermo Furlong”, ISARM. 
 1-  Programa del Acto de Inauguración del período lectivo 1964, 4º ani-
versario de la fundación y colación de grados de la promoción 1963. 2 de 
abril de 1964. Archivo CIHGF.
  2- Monseñor Jorge Kemerer, Discurso de inauguración del ISPARM,

ron cuatro: Filosofía y Pedagogía, Caste-
llano-Literatura y Latín, Historia y Geo-
grafía. En 1961 se agregaron otras cuatro: 
Ciencias Naturales, Inglés, Jardín de In-
fantes, Matemática, Física y Cosmografía. 
En 1963 se incorporó Artes Visuales (di-
bujo, pintura y modelado). Siendo su pri-
mer Rector el Profesor Jalil Baltazar Cura.

La Biblioteca comenzó a formarse des-
de el momento en que abrió sus puer-
tas el instituto. Monseñor Kemerer y los 
profesores donaron los primeros libros. 
Cada carrera se organizó para obtener 
bibliografía especializada, a este objetivo 
se sumaron los grupos de investigación: 
algunos de ellos consolidándose con los 
años, tal es el caso del Centro de Inves-
tigaciones Históricas “Guillermo Furlong”, 
un referente en la historiografía regional 
desde hace 50 años.

A partir de 1970 y luego de haber parti-
cipado activamente del Concilio Vaticano 
II, asume el rectorado Monseñor Jorge 

Kemerer, quien impulsó una reorganiza-
ción institucional y una serie de activida-
des extracurriculares, se concretó la in-
auguración de la sede propia, aunque las 
obras continuaron algunos años más.

En la década de 1980, como hito del 
Instituto podemos mencionar la Peregri-
nación a Loreto, precisamente en 1982, y 
con el claro objetivo de rezar por la paz 
ya que como país atravesábamos un mo-
mento muy difícil, la guerra de Malvinas, 
y muchos jóvenes del Montoya estaban 
cumpliendo con su deber como soldados.

En la década de 1990, la Ley Federal de 
Educación, y el alejamiento de Monseñor 
Kemerer, marcan el inicio de transforma-
ciones que se avecinaban. La sanción de 
la Ley Federal de Educación en 1993, hizo 
que el instituto se concentrara para po-
der insertarse en la transformación del 
sistema educativo argentino y además 
en el proceso de traspaso de los servicios 
educativos a las provincias, el ISPARM fue 
transferido a la jurisdicción del Servicio 
Provincial de Enseñanza Privada de Mi-
siones (SPEPM).

Con la creación de la Extensión Áuli-
ca del Instituto Superior Antonio Ruiz de 
Montoya en Eldorado (1993), se inició la 
formación docente para el Nivel Secun-
dario en la zona norte del Alto Paraná. 
Diversos factores concurrieron para to-
mar esta importante decisión, coinciden-
te con una política de descentralización 
educativa a nivel nacional y provincial.

En 1998 se presentó el Proyecto Educa-
tivo Institucional ante la cabecera juris-
diccional de la Red Federal de Formación 
Docente Continua; y en 1999 se obtuvo 
la acreditación plena como Instituto de 
Formación Docente Continua, con las 
tres funciones: a) formación inicial b) ca-
pacitación, actualización y perfecciona-
miento c) investigación y desarrollo. El 
«Instituto Superior del Profesorado» pasó 

a ser desde entonces   «Instituto Superior 
Antonio Ruiz de Montoya» (del ISPARM al 
ISARM).

En el año 2000 el Montoya se incorpora 
a la modalidad virtual, con la creación de 
su sitio virtual en internet.

En el año 2002 se inaugura la sede del 
Campus Monseñor Kemerer (propiedad 
de la Fundación Jorge Kemerer), ubicada 
en el barrio El Laurel, avenidas Jauretche 
y Urquiza de Posadas.

En el año 2006 la  sanción de Ley na-
cional de Educación 26.206 marcó un 
cambio fundamental en la educación ar-
gentina, redefiniendo la estructura y los 
objetivos de la enseñanza en el país. Esta 
ley, que promulgó el derecho universal a 
la educación en todos sus niveles, implicó 
también una transformación en la forma-
ción docente, al enfatizar la necesidad de 
un sistema educativo más inclusivo, ac-
cesible y de calidad.

La creación del INFOD, Instituto Nacio-
nal de Formación Docente, en el año 2007, 
dependiente del Ministerio de Educación 
Nacional. Este organismo tiene la tarea de 
dirigir, planificar y promover políticas para 
la formación docente inicial y continua, 
en respuesta a la demanda social de polí-
ticas sostenibles en este ámbito.

Al  cumplir sus “Bodas de Oro” en el año 
2010 el Instituto Superior “Antonio Ruiz de 
Montoya” contaba con 14 profesorados, 4 

carreras técnicas y 6 postítulos docentes.

En junio del año 2017, en acuerdo con 
el Servicio Provincial de Educación Priva-
da de Misiones (SPEPM) y el municipio, el 
Instituto Superior Antonio Ruiz de Mon-
toya abre el Profesorado en Lengua y Li-
teratura en Bernardo de Irigoyen. Y en el 
año 2024 incorporó  la Tecnicatura Supe-
rior en Secretariado Administrativo Esco-
lar.

El año 2020 sin dudas unas de las eta-
pas más difíciles para la Institución ya que 
estuvo marcado por la pandemia del Co-
vid-19, nos obligó a enseñar desde otro 
lugar, sobre todo a la distancia y con mu-
chos desafíos.

Actualmente se crea a partir de una in-
quietud del Padre Obispo de la Diócesis 
de Posadas, Monseñor Juan Rubén Martí-
nez, la extensión áulica del Instituto Mon-
toya en Oberá,  quien siempre destacó la 
importancia de que el ISARM estuviera 
presente en la zona Centro de la provin-
cia de Misiones. De esta forma el Instituto 
Montoya se hace presente en toda la pro-
vincia, dejando huellas.

Hoy en día, el Instituto Superior Anto-
nio Ruiz de Montoya sigue siendo un pilar 
fundamental de la educación en Misiones 
y en la región, adaptándose a los cambios 
sociales, tecnológicos y pedagógicos que 
marcan la educación del siglo XXI

Mons. Jorge Kemerer.
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Mama Antula y el Cura Brochero

“En un mundo actual convulsionado, Mama Antula y el Cura Brochero 
nos guían en el camino de la solidaridad y el compromiso social; si así lo 
entendemos, y lo llevamos a la acción, también estaremos honrando 
la memoria de nuestro querido Papa Francisco”. Una intervención de la 
educadora Dra. Mónica Visenti con bibliografía para trabajar en el aula.

luCes en el Camino de 
la solidaridad y el 

Compromiso soCial

“…Sacerdo-
te ca-
minante 

de la fe…”, como lo de-
finiera nuestro añorado 
Papa Francisco, el Cura 
Brochero, también co-
nocido como el “Cura 
Gaucho”, dejó un legado 
profundamente arraiga-
do en la fe, la solidaridad 
y el compromiso con los 
más humildes. Nacido 
en 1840 en Santa Rosa 
del Río Primero, Córdo-
ba, y ordenado sacer-

obras fue la construcción 
de la Casa de Ejercicios 
Espirituales en Villa del 
Tránsito (hoy Villa Cura 
Brochero), donde miles 
de personas participaron 
en retiros espirituales 
que transformaron sus 
vidas. Su método pasto-
ral consistía en acercar 
el Evangelio, “de igual a 
igual” de una forma sen-
cilla y amena. 

Brochero también vi-
vió la enfermedad con 
profunda fe: contrajo le-
pra por compartir mate, 
abrazos y caricias con 
enfermos. Murió en 1914, 
rodeado del cariño de su 
gente.

Su figura fue recono-
cida oficialmente por 
la Iglesia Católica: fue 
beatificado en 2013 y 
canonizado por el Papa 
Francisco en 2016. Fue el 
primer santo argentino.  
Su vida es ejemplo de 
un cristianismo compro-
metido, valiente y solida-
rio, que se encarna en la 
realidad concreta de los 
más pobres.

El legado del cura Bro-
chero trasciende lo reli-
gioso: inspira a educa-
dores, líderes sociales y 
creyentes de todas las 
edades a vivir con entre-
ga, generosidad y justicia 
social. En una sociedad 
muchas veces marca-
da por la indiferencia, su 

vida sigue siendo un lla-
mado a construir comu-
nidades más humanas, 
donde la fe y la acción 
caminen juntas. Su 
ejemplo perdura como 
un símbolo del Evangelio 
hecho carne en la vida 
cotidiana de los más ne-
cesitados.

Dijera Francisco de 
Mama Antula…”la santa 
rebelde, que se impuso 
con fuerza al individua-
lismo”… 

María Antonia de Paz 
y Figueroa, conocida 
como Mama Antula, dejó 
un legado espiritual, so-
cial y cultural profundo 
que trasciende su tiem-
po y sigue vivo en la his-
toria argentina. Nacida 
en Santiago del Estero en 
1730, esta mujer valiente 
y visionaria se consa-
gró a la vida religiosa en 
una época en la que las 
mujeres tenían escasas 
posibilidades de prota-
gonismo público. Su vida 
estuvo marcada por un 
compromiso inquebran-
table con los más débiles 
y una fe, que la llevó a 
romper barreras sociales, 
políticas y religiosas.

Tras la expulsión de 
los jesuitas en 1767 por 
orden del rey Carlos III, 
Mama Antula decidió 
continuar su labor espiri-
tual organizando ejerci-
cios espirituales ignacia-

nos, aún cuando estaban 
prohibidos. Viajó a pie 
por todo el Virreinato 
del Río de la Plata, desde 
nuestro norte  hasta Bue-
nos Aires, vestida con un 
hábito negro y descal-
za, llevando consigo un 
mensaje de conversión, 
reconciliación y justicia. 
A pesar de la oposición 
del poder de la época, su 
testimonio atrajo multi-
tudes y conmovió a mi-
les de personas.

Fundó la Santa Casa de 
Ejercicios Espirituales en 
Buenos Aires, que aún 
hoy sigue en funciona-
miento, convirtiéndose 
en un centro de espiri-
tualidad abierto a todos 
y todas, sin distinción de 
clase social. Su acción 

dote en 1866, dedicó su 
vida a los pobres, enfer-
mos y marginados, espe-
cialmente en la zona de 
Traslasierra, una región 
montañosa y aislada de 
la capital cordobesa por 
aquellos tiempos. 

A diferencia de otros 
sacerdotes de su época, 
Brochero recorrió exten-
sos kilómetros a lomo de 
su mula, el querido “Mala-
cara”  enfrentando incle-
mencias climáticas, ríos 
y caminos difíciles, para 

llevar la palabra de Dios 
y los sacramentos a los 
lugares más recónditos. 
No solo evangelizó: tam-
bién impulsó el desarro-
llo social; construyó, con 
la participación activa de 
toda la comunidad, ca-
minos, escuelas, capillas; 
y hasta un colegio para 
niñas. Entendía que la fe 
debía ir acompañada de 
obras concretas que me-
joraran la calidad de vida 
de su pueblo. 

Una de sus grandes 
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Mama Antula y el Cura Brochero Las guerras en el mundo

La capacitadora docente y autora de varios libros Laura Lewin señala que las 
guerras y conflictos en el mundo “tienen un enorme potencial pedagógico”.  

Para la educadora “la idea es aprender de lo que ocurre para pensar un mundo 
mejor”.  Una intervención que editó en los comienzos del enfrentamiento entre 

Rusia y Ucrania.

¿Cómo hablar de ellas 
en la esCuela…?

L
os chicos no 
viven al mar-
gen de lo que 
está pasando. 

Observan, escuchan, 
leen… y esta situación 
no sólo nos interpela 
como docentes, sino 
que nos permite abor-
dar el tema desde un 
ángulo pedagógico. Lo 
que está pasando, está 

pasando y, aunque no 
hablemos de esto, sigue 
pasando. Por lo tanto, es 
mejor asumir el com-
promiso de trabajarlo en 
la escuela a dejar que los 
chicos hablen entre ellos 
generando, y generán-
dose más incertidumbre, 
angustia o miedo. Lo 
que está pasando, tam-
bién forma parte de su 

realidad, no solo de la 
de los adultos, y en este 
sentido, los docentes 
somos actores muy im-
portantes en lo referido 
no sólo al desarrollo de 
la capacidad intelectual, 
sino también moral y 
emocional de los chicos.

Independientemente 
del lado trágico de toda 

fue precursora de la pro-
moción de los derechos 
humanos y la dignidad 
de las personas, sobre 
todo de los sectores más 
humildes y marginados. 
Fue también una adelan-
tada en el protagonismo 
femenino en la vida reli-
giosa y social de su tiem-

BIBLIOGRAFÍA PARA LOS COLEGIOS

“La Peregrina de Dios: Vida de María Antonia de Paz y Figueroa”- María Genta. 
Editorial Gladius. 2001  - “Mama Antula. Una mujer laica que desafió su tiempo” 
– Liliana Garulli. Editorial Claretiana 2016 – 
“El Cura Brochero. Más nuestro que el pan casero”-  Esteban Felgueras. Editorial 
Bonum, 2010. - “El Cura Brochero: cartas y documentos” – Julio Merediz (com-
pilador)
Editorial Claretiana, 2013.
“El Cura Brochero. El santo argentino”- María Rosa Lajo. Editorial Planeta. 2016

FUENTE: Prof. Dra Mónica Visenti. Abogada. Pro-
fesora en Ciencias Sociales. Vicepresidenta de la 
Fundación Espacios Verdes. Directora de enlace de 
escuelas secundarias y adultos, Secretaría de Edu-
cación Municipio de Lomas de Zamora. Profesora 
de Nivel Secundario en Colegio Modelo Parque Ba-
rón e Instituto Nuestra Señora de Luján de Lomas 
de Zamora. Asesora en la Fundación Encontrarse 
en la Diversidad. Miembro del jurado del Certamen 
Literario del Centro Ana Frank de Argentina. moni-
cavisenti@gmail.com. 

po.

El legado de Mama An-
tula es un llamado a la 
fe activa, al servicio des-
interesado y al coraje 
de actuar según la con-
ciencia, incluso en con-
textos adversos. Su vida 
encarna los valores de la 
solidaridad, la esperanza 
y la lucha por la justicia. 
Su beatificación en 2016 
y canonización en 2024 
no solo reconocen su 
santidad, sino también el 

valor histórico de su mi-
sión.

En un mundo actual 
convulsionado, Mama 
Antula y el Cura Broche-
ro; nos guían en el ca-
mino de la solidaridad 
y el compromiso social; 
si así lo entendemos, y 
lo llevamos a la acción, 
también estaremos hon-
rando la memoria de 
nuestro querido Papa 
Francisco.
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Las guerras en el mundo

Construcción de la 
ciudadanía: derechos 
humanos, resolución de 
conflictos, intereses eco-
nómicos detrás de las 
guerras, educación en 
valores, construcción de 
la paz, consecuencias de 
las acciones, la veracidad 
de las noticias, noticias 
falsas (fake news), pre-
guntarles qué medios los 
están ayudando a com-
prender mejor el conflic-
to, por qué se habla de 
esta guerra y no de las 
tantas otras que están 
activas en este momen-
to, etc.

Historia: por qué está 
pasando esto, líneas de 
tiempo para compren-
der causa y efecto, las 
causas del conflicto, qué 
significa el poder, acto-
res del conflicto, la de-
mocracia, etc.

Geografía: desde ubi-
car a los países en el 
mapa, compararlos por 
tamaño, regiones, clima, 
densidad de la pobla-
ción, riquezas naturales, 
potencial agrícola, tie-
rras cultivables, etc.

Ciencias: todo sobre la 
producción de gas, hie-
rro, uranio, productos de 
la región, etc.

Economía: importa-
ción, exportación, eco-

nomías de los países, 
importancia del turismo, 
etc.

Lengua: armar un dia-
rio de la guerra, entrevis-
tas, consultar a expertos, 
etc.

Matemática: compara-
ción de Rusia y Ucrania 
con Argentina (tamaño 
de los países, población, 
diagramas de venn, etc.)

Arte: murales por la 
paz, escribir una can-
ción, poemas, etc.

Podemos, además, pro-
mover debates, acompa-
ñarlos en estos debates, 
siempre con honestidad 
ideológica, sin parciali-
dades, permitiéndoles 
pensar por ellos mismos. 
Se trata de desarrollar 
el pensamiento crítico 
sin dejar de contener a 
los chicos, mantenerlos 
informados y acompa-
ñarlos en su formación 
integral.

No se trata de impo-
ner nuestra postura, ni 

de defender a unos o a 
otros, sino de ayudarlos 
a pensar, entendiendo 
que no se trata de ense-
ñarles qué pensar, sino 
de enseñarles a pensar.

Para los más chicos, 
podemos armar secuen-
cias didácticas en torno 
a construir la paz.

Podemos educarlos en 
cuestiones emociona-
les como la amistad, el 
aprender a disculparse, 
trabajar la empatía, ne-
gociar, comprender las 
razones del otro. De-
bemos enseñarles que, 
aunque sean chicos, 
pueden ser constructo-
res de la paz. Que pue-
den ser amigos, aunque 
sean o piensen diferente.

Es un momento muy 
triste, pero también 
es una gran oportuni-
dad para influir posi-
tivamente en nuestros 
alumnos porque estas 
experiencias los van a 
fortalecer como perso-
nas.

guerra, esta situación 
tiene un gran potencial 
pedagógico. Siempre 
hemos dicho que esto 
de trabajar en la escue-
la por compartimentos 
estancos, lengua por un 
lado, historia por el otro, 
no genera motivación. 
El objetivo debe ser que 
los alumnos puedan fu-
sionar los conoci-
mientos, ensam-
blar el aprendizaje y 
hacerlo suyo. Esta, 
por lo tanto, es 
una buena opor-
tunidad de traba-
jar de manera in-
terdisciplinaria no 
sólo el contenido, 
sino además habi-
lidades esenciales 
como el pensa-
miento crítico, la 
investigación, la 
comunicación, la reso-
lución de conflictos, la 
indagación, el compa-
rar y contrastar, entre 
otras. En nuestras aulas 
están los futuros ciuda-
danos y tal vez gente 
que inclusive influya en 
las decisiones de nuestro 
país, y esta guerra pue-
de generar aprendizajes 
muy valiosos para ellos.

Por supuesto que ten-
dremos que adaptar el 
lenguaje y detalles de la 
información a su nivel de 

comprensión, obviando, 
en lo posible, detalles 
que pueden ser impac-
tantes para su edad (los 
peligros, el sufrimiento 
de los refugiados, etcé-
tera).

De acuerdo a su edad 
y nivel de madurez, en-
tonces, vamos a tener 

que adaptar lo que de-
cimos para no generar 
una sensación que los 
apesadumbre o angus-
tie.

La idea es aprender de 
lo que ocurre para pen-
sar un mundo mejor, 
para desarrollar el pen-
samiento crítico, para 
mantener a los chicos 
informados, que apren-
dan acerca de las con-
secuencias de nuestros 
actos, en tantas otras co-
sas, pero siempre en un 

marco de respeto, con-
tención y formación.

Podemos, a partir de 
ahí, pensar en qué po-
demos hacer en el aula 
para construir la paz. 
Educarlos, entonces, en 
cuestiones emocionales 
como la amistad, el edu-
car para la paz, aprender 
a disculparse si cometen 

un error, trabajar la 
empatía, negociar, 
comprender las 
razones del otro. 
Debemos ense-
ñarles que to-
dos podemos ser 
constructores de 
la paz, y que pue-
den ser amigos, 
aunque sean dife-
rentes o aunque a 
veces no estén de 
acuerdo.

Nuestros alumnos me-
recen recibir informa-
ción válida que los ayu-
de a comprender lo que 
está sucediendo en este 
momento sin parciali-
dades, y sin respuestas 
vagas o tendenciosas. Es 
un tema que puede ser 
tratado interdisciplina-
riamente en historia, en 
construcción ciudadana, 
en geografía, en econo-
mía y hasta en arte.

Algunos ejemplos:

FUENTE: Gentileza de Laura Lewin. Autora, ora-
dora TEDx, capacitadora y consultora de institu-
ciones educativas. Capacitadora internacional 
de Cambridge University Press.

ES UNA BUENA OPORTUNIDAD 
DE TRABAJAR DE MANERA 

INTERDISCIPLINARIA NO SÓLO 
EL CONTENIDO, SINO ADEMÁS 

HABILIDADES ESENCIALES COMO 
EL PENSAMIENTO CRÍTICO, LA 

INVESTIGACIÓN, LA COMUNICACIÓN, 
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



30 31

LIBROS

Novedad

“La educación es un acto social. Aprendemos con otros y gracias 
a otros” sostiene la psicóloga y profesora Silvana Best, quien en su 
último libro de Editorial Bonum habla de “la estrategia pedagógica 
poderosa” del trabajo grupal, ofreciendo cinco consejos para 
potenciar su uso. 

el trabajo grupal  
en el aula

E
n el escenario educativo actual, 
cada vez más desafiante y diver-
so, los docentes sabemos que 
enseñar implica generar con-

diciones y diseñar experiencias áulicas 
potentes para que nuestros estudiantes 
aprendan con sentido y junto a otros. En 
ese marco, el trabajo grupal se presenta 
como una estrategia pedagógica pode-
rosa, tanto para el logro de aprendizajes 
significativos como para la construcción 
de un buen clima social en el aula.

Sin embargo, el uso de éste de manera 
efectiva exige de una comprensión clara 
de qué es un grupo, cómo se conforma, 
y qué rol jugamos los docentes y la ense-
ñanza en ese proceso. Demanda, además, 
una planificación rigurosa, en términos 
de contenidos, y sensible, en términos 
pedagógicos. En mi libro “El trabajo gru-
pal en el aula. Set de dinámicas listas para 
usar”, te invito a repensar a éste como 
una actividad que facilita, contiene y guía 
la colaboración entre pares, ya que brinda 
un marco concreto no sólo para favorecer 
y regular la interacción, sino también para 

facilitar la interactividad gracias al planteo 
de objetivos, consignas, tareas y roles cla-
ros.  

En este artículo, te acerco algunas ideas 
clave para comprender lo grupal y cinco 
consejos que te ayuden a diseñar e im-
plementar trabajos grupales efectivos en 
tus clases. 

¿CLASE O GRUPO? 

Uno de los principales aportes del en-
foque grupal es distinguir entre agrupa-
miento y grupo. Coincidir en un aula no 
convierte automáticamente a un conjun-
to de estudiantes en un grupo. Las clases 
(grados, cursos, comisiones) son, en prin-
cipio, agrupamientos: personas reunidas 
en tiempo y espacio. El grupo, en cambio, 
es una construcción, un proceso que re-
quiere tiempo, interacción significativa y 
una tarea compartida.

Como docentes, tenemos un rol activo 
en ese pasaje. Nuestra intervención pue-
de transformar un agrupamiento en un 
grupo cohesionado, con normas, víncu-

los y dinámicas propias, capaces de sos-
tener el deseo de aprender juntos, resol-
ver problemas colectivamente y construir 
conocimientos en común.

¿POR QUÉ LO GRUPAL?

La educación es un acto social. Apren-
demos con otros y gracias a otros. Cuan-
do el aula funciona como un grupo, se 
potencia la participación, la colaboración, 
el debate de ideas, la negociación de sig-
nificados y la apropiación colectiva del 
conocimiento. Además, mejora la calidad 
de los vínculos, disminuye los conflictos y 
se fortalece el sentido de pertenencia.

Pero lo grupal no surge espontánea-
mente. Como explico en mi libro, el gru-
po no nace, se hace. Y el docente tiene 
aquí un papel fundamental: liderar, guiar, 
facilitar, contener y planificar. En especial, 
debe diseñar propuestas que impliquen 
interactividad (no sólo interacción) y 
cooperación real, donde el logro no de-
penda solo del esfuerzo individual, sino 
del trabajo coordinado y sinérgico entre 
todos los miembros.

CINCO CONSEJOS PARA POTENCIAR 
EL TRABAJO GRUPAL EN EL AULA

A lo largo de mi experiencia docente y 
en la investigación sobre el tema, he iden-
tificado errores frecuentes que dificultan 
el buen uso del trabajo grupal en las au-
las. Basándome en ellos, quiero compar-
tirte cinco consejos claves para optimizar 
su implementación:

1. Evita que los grupos se conformen 
al azar. Permitir que los estudiantes 
se agrupen libremente suele reforzar 
subgrupos cerrados y dejar aislados 
a quienes no tienen vínculos fuer-
tes. Formar los grupos con criterios 
pedagógicos –como diversidad de 
habilidades, intereses o estilos de 
aprendizaje– favorece la interdepen-
dencia positiva y el aprendizaje entre 
pares.

2. Explicita los criterios con que has 
decidido armar los grupos. Comu-
nicar por qué y cómo se formaron los 
grupos ayuda a legitimar la propues-
ta, facilita la cooperación y convierte 
a los estudiantes en parte activa del 
proceso. La transparencia pedagógi-
ca fortalece el compromiso.

3. Planifica el trabajo grupal utilizan-
do dinámicas que se ajusten a los 
objetivos de tu clase. No toda di-
námica grupal sirve para cualquier 
contenido o momento. Por eso, en el 
libro agrupo las dinámicas según ob-
jetivos de aprendizaje para facilitarte 
esta labor. Elegir la técnica adecuada 
es clave para lograr sentido, eficacia 
y motivación en la tarea.

4. Cuida, contiene y guía tanto el pro-
ceso como el producto. El apren-
dizaje en grupo no se reduce al re-
sultado final. Observar, acompañar, 
orientar y evaluar el proceso permite 
intervenir pedagógicamente, fortale-
cer habilidades cooperativas y enri-
quecer la experiencia formativa a la 
vez que te permite detectar obstá-
culos en los procesos de construc-
ción de conocimientos y dar ayuda 
didáctica para resolverlos con éxito.

5. Potencia el trabajo grupal con in-
tervenciones didácticas. El trabajo 
grupal requiere enseñanza. Los es-
tudiantes necesitan aprender a co-
laborar, a negociar, a resolver con-
flictos. Nuestra tarea como docentes 
es brindar ese andamiaje: anticipar 
dificultades, proponer roles, regular 
los tiempos y dar retroalimentación 
sobre cómo se trabaja, no solo sobre 
qué se produce.

Convertir el aula en un espacio grupal 
es abrir la puerta a una experiencia de 
aprendizaje más rica, humana y transfor-
madora. Y con las dinámicas adecuadas, 
ese camino no solo es posible, sino tam-
bién gratificante.

FUENTE: Silvana Best es egresada de la Universidad Nacional de Rosario y posee 
una amplia trayectoria y formación de posgrado en el campo de la psicología y 
la educación. Es autora de numerosas publicaciones.
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Sinodalidad En Junio: Jubileo del Deporte

 Parte de las celebraciones más amplias del Jubileo 2025 está dedicada al 
deporte. Un encuentro promovido por el Dicasterio de Cultura y Educación 
valora testimonios “sobre el terreno” como el del campeón olímpico africano, 
Letsile Tebogo, en los Juegos de París 2024. El papel del deporte en la 
promoción de la paz, la unidad y el desarrollo integral.

Una obra integral para una formación bíblico-teológica, 
eclesial y pastoral. Su autor es el Arzobispo Marcelo 
Colombo, Presidente de la Conferencia Episcopal 
Argentina.  

un Camino de 
esperanza

todos, todos, todos

“E
s significativa la relevancia 
que tiene entre los jóve-
nes la práctica deportiva, 
cuyas potencialidades en 

clave educativa y formativa la Iglesia 
no debe subestimar, sino mantener 
una sólida presencia en este campo...”  
El Papa Francisco escribió esta frase en 
la exhortación Christus Vivit dedicada 
a los jóvenes.  La “pastoral del deporte” 
—dijo— es una dimensión clave del lla-
mado a construir “una arquitectura de 
paz” en el mundo.

Por eso, en el marco del Jubileo, el 
Dicasterio para la Cultura y la Educa-
ción organiza una reflexión multifacé-
tica sobre el vínculo entre “esperanza y 

deporte” con la presencia de atletas de 
alto nivel (olímpico y paralímpico), re-
presentantes de organismos deportivos 
internacionales, académicos y agentes 
de la pastoral del deporte. Entre ellos, 
destacamos el testimonio de Letsile 
Tebogo, un chico de 22 años nacido 
en Botsuana, campeón olímpico en 
carreras cortas en los Juegos de París 
2024 y una auténtica leyenda en toda 
África. Mientras se consagraba ganador 
en París, Letsile Tebogo atravesó el fa-
llecimiento de su madre Elizabeth Sera-
tiwa, y a ella le dedicó su triunfo. 

En esta instancia también se cum-
plieron tres años de su presentación al 
mundo como un gran talento del atle-
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E
l Arzobispo de Mendoza, Mons. 
Marcelo Colombo —recientemen-
te elegido Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Argentina— nos 

trae reflexiones profundas e inspiradoras 
sobre temas esenciales de la fe cristiana, 
partiendo de la imagen de Jesús como 
la vid verdadera. En sus escritos, desta-
ca la vocación de todos los bautizados, 
la centralidad de Cristo, y la necesidad 
de una Iglesia sinodal, en la que todos 
compartimos la misión evangelizadora. 

Él subraya la importancia del servicio y la 
corresponsabilidad en la vida eclesial, re-
saltando que cada ministerio y carisma 
están al servicio del bien común. Tam-
bién se inspira en la figura de Cristo y de 
María como modelos de entrega y amor 
por los demás, llamando a la comunidad 
cristiana a vivir una espiritualidad centrada 
en la misión, la inclusión y la unidad. 

Colombo ha sido uno de los cinco obis-
pos argentinos que participó activamente 
en la reflexión sobre la sinodalidad de la 
Iglesia en la última asamblea de Roma, un 
tema central en el discernimiento común 
en el Espíritu bajo el lema “Por una Igle-
sia sinodal: comunión, participación, mi-
sión”. Residiendo en la misma casa vatica-
na, comparte esta experiencia con peritos 
teológicos y destaca la importancia de los 
Consejos de Pastoral y Asuntos Económi-
cos como instrumentos de sinodalidad en 

la iglesia mendocina, en sintonía con la 
enseñanza del Papa Francisco, que ha pro-
movido la sinodalidad en la Iglesia a través 
de sínodos y documentos clave. 

El Concilio Vaticano II enseña que la 
Iglesia es esencialmente misionera. Este 
llamado a la misión y la santidad para to-
dos los bautizados atraviesa el libro, resal-
tando la diversidad de carismas y ministe-
rios unidos en una misión común. 

Mons. Marcelo Daniel Colombo nació 
en 1961 en Buenos Aires y fue ordenado 
sacerdote en 1988 en la diócesis de Quil-
mes. Es abogado y procurador por la UBA, 
licenciado en Derecho Canónico por la 
Pontificia Universidad Gregoriana y doc-
tor en la misma disciplina, por la Pontifi-
cia Universidad Santo Tomás de Aquino 
de Roma. Se desempeñó en su diócesis de 
origen como párroco de Nuestra Señora 
de la Paz (Bernal), Nuestra Señora de Itatí 
(Berazategui) e iglesia Catedral, rector del 
seminario María Reina de los Apóstoles, 
vicario de Evangelización y de Educación, 
miembro de los Consejos de Pastoral y 
Presbiteral, así como del colegio de Con-
sultores. Docente de Derecho Canónico 
en la UCA, y en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Católica de La Plata. Fue 
obispo de San Ramón de la Nueva Orán 
(2009-2013), de La Rioja (2013-2018) y 
desde entonces, Arzobispo de Mendoza. 
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añadió. El impacto del deporte no sólo 
transformó su vida, sino que también lo 
motivó a influir positivamente en su co-
munidad. 

Tebogo vivió en Kanye, una ciudad 
del sur de su país, y allí creció junto a 
su abuela, quien prácticamente lo crió 
porque su madre trabajaba a 500 kiló-
metros de distancia y pocas veces po-
día ir a verlo. En esa etapa su fanatismo 
estaba en el fútbol, pero de a poco co-
noció el atletismo y lo cautivó.

“Siempre nos preguntamos dónde 
estaríamos si esto no hubiera funcio-
nado”, reflexionó el campeón olímpico. 
Y hace unos días reconoció que, de 
no haber sido por eso, habría termi-
nado en el delito.

A partir de allí, su vida fue en ascenso 
y el deporte le cambió todo: “El atletis-
mo me ha brindado muchísimas opor-
tunidades y quiero inspirar a los jóvenes 
a creer en sí mismos, soñar en grande 
y disfrutar del deporte. El programa de 
atletismo infantil busca hacer que el 
atletismo sea accesible y divertido, y 
me siento honrado de formar parte 
de esta iniciativa para ayudar a formar 
futuros campeones, tanto dentro como 
fuera de la pista”.

Es que ahora Tebogo es el nuevo em-
bajador de un programa de atletismo 
(Kids Athletics) que supone una inicia-
tiva global que utiliza el poder del de-
porte para inspirar a los niños de todo el 
mundo a ser más activos. Y sueña con 
acompañar a niños a que, como él, en-
cuentren en el deporte un salvataje.
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tismo. Su espectacular técnica de ca-
rrera y facilidad en el desplazamiento 
comenzó a ser muy valorada entre de-
portistas; pero él dijo: “Yo quiero hacer 
que algo cambie en mi país”.  Tebogo 
respondía a una identidad en el depor-
te africano que está muy vinculada a 
devolver el apoyo a los más desfavore-
cidos de la sociedad. Fue el momento 
en que varios medios de comunicación 
difundieron la noticia sobre cómo el jo-
ven atleta ayudó con las inundaciones 
en Botsuana: “La situación es límite, se 
precisa la ayuda de todo el mundo y 
Tebogo no tuvo miedo de salir a la ca-
lle con su vehículo particular a rescatar 
conductores atrapados” escribieron los 
diarios locales.

“Sí,  —dijo el joven—  tratamos de dar 
mucho de vuelta a nuestra comunidad. 
Y no solo yo. Hay un montón de gen-
te detrás de las cámaras que realmen-
te es generosa con nuestra sociedad. 
Muchos dicen que odian la atención, 
otros, que se haga por atención. Yo, por 
ejemplo, no puedo esconderme. Pero 
lo principal para nosotros es devolver el 
cariño a la comunidad” 

En una entrevista con BBC Sport Áfri-
ca, Tebogo explicó que su infancia es-
tuvo marcada por las dificultades del 
entorno en el que creció. “En el barrio 
donde vivía había muchos criminales; 
era la única forma de sobrevivir”, se-
ñaló entonces. Sin embargo, el deporte 
le ofreció una alternativa que lo alejó de 
ese camino. “Gracias al atletismo, en-
tendí que debía asistir a la escuela y 
dedicarme al entrenamiento. Cuando 
estás cansado por el esfuerzo físico, no 
tienes tiempo para estar en las calles o 
involucrarte en actividades negativas”, 




