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Los desafios 
educativos de 
la familia en el 
contexto 
socio-cultural 
argentino 
En el mes de Noviembre del ano 2000 la Conferencia Episcopal Argentina 

(CEA) ha afirmado: 

'Necesilt1t1/0S logmr COI/SeJJJ"OJ" q11e fartalezcan los lazos de pertmencia solidana tl 

la co17;;111idady propo11emos t1(gN11as aca'o11es q11e gmere11 e1Jierat1za e11 todos. Necestiamos 

recobmr el !ltllor de la pahbm dada y el a111,,pli111iento de los co11,,pro1111sos as11t11idos. 

Necestia111os reatpemr 1111estro e1Jifni11 de gm11deza, jirndado m los 11alores cns//a11os y e11 

las reservas 111omles de llltestro p11ebltl' (CEA 2000, n.11). 

Nuestra reflexion quiere inspirarse en una de las necesidades percibidas 
por nuestros Obispos. Aquella que afirma: «Necesitamos recuperar nuestro 
e1Jifni11 de gm11dez.a fundado en valores cristiat10.!'>>. 

Intentando «amplian> esta afirmacion nos parece acertado subrayar 
que este espiritu de grandeza hunde sus raices, primariamente, en una 
dimension «anterion> a la cristiana: nos referimos a aquella relacionada con 
los valores «espirituales». Estos nos ubican en un tf171b1io previo a lo cristiano. 

En un e.spacio i111dt1/, en un p1111to de partida bd1ico. En una platqjom1a propiamente 
antropol6gica cuyo desarrollo educativo lleva al hombre a «ser mas hombre». 

Lo humaniza. 



La realidad de nuestra crisis actual argentina - que "supone un largo 
proceso de deterioro en nuestra moral social" (CEA 2001, n.1) - nos pone 
de frente a un interrogante esencial. La pregunta ya no es aquella 
acostumbrada: <~Que Argentina le dejamos a nuestros hijos?». La pregunta 
es, mas bien: <v.Q11i I.J!jo.r le damo.r a 1111e.rtro pal?.» (Bergoglio 1999). 

La respuesta, a nuestro modo de ver, exige una seria reflexion acerca 
de la relaci6n existente entre: cultivo de la «dimension espiritual» - considerada 
constitutiva de nuestra realidad humana - y «funci6n educativa» de la familia 
en Argentina. 

Con otras palabras: queremos esbozar, sin ninguna pretension de 
novedad u originalidad, aquello que intuimos sea el matiz propio de la 
responsabilidad educativa que la familia, en el presente de nuestra patria, 
esta llamada a asumir. 

En su seno se educa al hombre argentino. En su entramado relacional 
- afectivo se plasman, se transmiten y se educan aquellas dimensiones, 
actitudes y valores que constituyen nuestro acerbo cultural. 

Ahora bien, la crisis que aqueja a nuestro pafs, segun nuestros Obispos, 
nos pertenece. Es nuestra. 

De ella, "todos, en distinto grado, somos responsables" (CEA 2000, n.5). 
Su causa es "de orden moral" (CEA 2000, n.7). 
Sus consecuencias, de las mas variadas y preocupantes. Entre ellas: la 

exclusion social, la brecha creciente entre ricos y pobres, la inseguridad, la 
corrupcion, la violencia familiar y social, las falencias en el ambito educativo 
y en el de la salud publica, la tirania de los mercados, los desvalores que se 
nos proponen desde afuera y que conforman un marco cultural que atenta 
contra la vida y la dignidad humana (CEA 2000). 

Nos hemos dejado ganar por el egoismo desmedido. Por la ambici6n 
que descentra el coraz6n humano. Por el individualismo que disgrega, que 
fortalece la division y crea ruptura. 

Asi, y casi sin darnos cuenta, fuimos acostumbrandonos a vivir alejados 
de valores que han forjado nuestta identidad. Que nos han hecho, en su 
origen, hermanos; familia; comunidad; Nacion. Que nos han hecho un pueblo 
digno. Un pueblo cargado de riqueza, de talento y creatividad. Capaz de 
busqueda; de reacci6n; de intuicion; de reflexion. Rico en cultura, en 
posibilidades, en inquietudes. Un pueblo que, cuando asi lo dispone, sabe 
dar rienda suelta a la realizaci6n de sus sueiios: a la construcci6n del bien 
comun, al servicio, a la solidaridad, a la fraternidad. En la opinion de nuestro 



Obispo, el Cardenal Bergoglio, "nuestro pueblo tiene alma, y porque podemos 

hablar del alma de un pueblo, podemos hablar de una hermeneutica, de una 
manera de ver la realidad, de una conciencia" (Bergoglio 1999). 

Pareciera que hemos perdido lo nuestro. Lo que nos es propio. Lo que 
nos pertenece. Aquello de lo cual, tambien, somos responsables. 

Se trata de una perdida que empaiia y oculta la verdad que somos. 

Es necesario, una y otra vez, "apelar a lo hondo de nuestra dignidad como 
pueblo, apelar a nuestra sabiduria, apelar a nuestras reservas culturales. 

Es una verdadera revoluci6n, no contra un sistema, sino interior; una 
revoluci6n de memoria y ternura: memoria de las grandes gestas fundantes, 
heroicas ... Y memoria de los gestos sencillos que hemos mamado en 
familia" (Bergoglio 1999). 

Vivir alejados de aquella verdad que nos identifica y define significa 

vivir una experiencia que fragmenta. Que nos impide ser de un modo integro. 
Que obstaculiza el camino hacia una vida en plenitud. Significa vivir a la 

intemperie. Desamparados. Fuera de aquel hogar esencial, tibio y acogedor 
que nos hace ser. 

La fragmentaci6n como pueblo supone o pone de manifiesto una 
fragmentaci6n anterior: la del individuo. Aquella que lleva al hombre a la 
inevitable y amarga experiencia del individualismo. Surge, asi, un hombre 
debil y solitario. Nada sacia. Todo es subjetividad y relativismo. Todo es 
moda. Todo es valido. No hay sentido. No hay orientaci6n. No hay convicci6n 

que apasione ni certeza que encienda la vida. 
Necesitamos recordar al hombre argentino, y hasta el cansancio, que 

no fuimos creados ni para la soledad, ni para la fragmentaci6n. 

Que no fuimos creados ni para la division, ni para el «sin sentido». 
Que no fuimos creados para la muerte. 
Fuimos creados a imagen de un Dios que es Vida y Esperanza. 
Fuimos creados para «ser sin lirnites ni mediocridad». 
Fuimos creados para la vida y /a t'lda e11 plet1it11d 

Cada uno de nosotros es el fruto de una historia marcada por una 
intensa Alianza de Amor. Hemos bebido la existencia en las fuentes 

inagotables de la ternura paciente de un Dios que es Padre. 
jY cuanta serenidad, cuanta paz, cuanta sanidad encuentra el hombre 

cuando vuelve a su origen y alli reposa! Cuando vuelve a beber en aquella 

fuente primordial que le ha dado existencia. Cuando en la profundidad de su 

coraz6n humano vuelve a encontrarse ya dejarse abrazar por Aquel «Unico» 

capaz de brindarle eterna plenitud. 



Alli, el hombre se fortalece. Alli, adquiere cohesion. Alli, se encuentra 
a si mismo para brindarse; se unifica para disgregarse en un servicio generoso 

a los demas. A los necesitados: al pob~e, al sufriente, al marginado, al ultimo. 

Aqui, tal vez, encontramos la gran responsabilidad educativa actual de 
la instituci6n familiar en Argentina: ella esta llamada a sensibilizar aquellas 

potencialidades /Jumanas q11e permitan, a .ftl.f /Jjjos, la captacirfn, inhlicirfn, percepcirfn y 
apert11ra /Jacia este fandamento esencial q11e sostiene, desde .ftl ralv la existencia /Jumana. 

Hacia aquel misterio que «encerrado en la vida misma» le brinda a esta su 
fundamento ontol6gico. Hacia aquella realidad invisible que trasciende lo 
humano y se manifiesta mas alla de lo obvio y lo tangible. 

La familia esta llamada a acompa!Tar a sus /Jifos /Jasta los umbra/es de/ Sentido 

existenciaL Hacia el cultivo y desarrollo de aquella "intuici6n y sentimiento de 
lo infinito" (Schleiermacher 1989, 73) que fluye, inagotable, desde la 

interioridad del coraz6n humano. 

Esta llamada a /Jacer de sus /Jifos «/Jwvbres grat1de.J}>. Hombres instalados 
en lo esencial; en lo definitivo; capaces de gustar ese misterio que brinda 
respuesta definitiva a la incesante busqueda de significado que atraviesa el 
coraz6n humano. 

De este misterio todos participamos. Algo nuestro esta en Ely algo de 
El esta en nosotros, impulsando nuestra madurez humana y crecirniento 
integral. Somos carne y espiritu. Seres creados a partir de una misteriosa 
mezcla de inmanencia y espiritu. De «barro», surgido de la tierra, y de «soplo», 

emanado del cielo. Tiempo sin tiempo. Historia traspasada de eternidad. 

Contingencia y trascendencia. Todo y nada. Abismo. 
Este misterio nos constituye. Dfa tras dia, y entre los escombros de 

nuestra existencia humana ca6tica y desordenada palpamos, como un ciego, 
la arista filosa de ese misterio de Amor que nos hace hombres plenos. 

Ahora bien, curiosamente, no llegamos a palpar el misterio sino a traves 
de la realidad que nos rodea. La «trascendencia» es intuida en el coraz6n 
mismo de la «inmanencia». Lo «intangible» en los pliegues mismos de lo 

«tangible». Lo «desbordante» en la hondura sencilla de lo «acotado». 
Quisiera sefialar y con enfasis que, en definitiva, a este Misterio que se 

define «A.morn, no llegamos sino a traves de la expen'encia /Jumana del amor. 
S6lo y unicamente, a traves de la experiencia humana del amor. 

Nose trata de un conocimiento ode un concepto que se aprende. No 
se trata de una «norma» que es necesario cumplir o de un «precepto» que es 
necesario observar a modo de «objeto magico y tranquilizador de la 
conciencia». No se trata de una ley que reprime ode un mandato que esclaviza. 



I 

El Misterio de Amor al cual hacemos referencia es mucho mas. Es vida; 
plenitud; expansion; libertad; infinitud; busqueda; esperanza. Es ese rnisterio 

que, por momentos, parece dejarse abrazar y que, sin embargo, una y otra 
vez se nos escapa de las manos. Nos desborda. 

A la experiencia de este Amor llegamos a traves de la experiencia de 
amor vivida en la relacion establecida con nuestros objetos primarios. Con 

otras palabras: no llegamos a descubrir a Aquel «Unico» sino a traves de 

aquellos «unicos» que nos han acogido en la existencia. Que nos han amado 
incondicionalmente. Que nos han abrazado, acunado, acurrucado, 

acariciado, cuidado. Que nos han dejado ser, desde el primer instante, con 
respeto paciente. 

La experiencia del amor la hemos aprendido en el contacto cotidiano 
del ambito familiar. Supimos de felicidad: del beso delicado, del reto merecido 
acompafiado de enojo teatralizado y voz fingida, de la caricia dulce y 
respetuosa, del silencio paciente que nos otorgaba responsabilidad, de la 
palabra justa, del equilibria entre el lirnite y la libertad, de la rigidez del «no» 
pronunciado en medio de un contexto tierno de muchos «sf». 

En el corazon de nuestras familias fuimos atravesados por el amor. 

Y en el amor magnanimo de nuestros padres hemos intuido al Dios del 
Amor infinito. 

Me parece, entonces, licito afirmar que la sanidad de un pueblo se 
forja en el ambito familiar. En esa celula basica que humaniza. Que 
personaliza. Que dignifica. Alli, el hombre se hace mas hombre. Se fortalece 
con la certeza de que nada de lo humano podra conservarse si ese rnisterio 
trascendente de Amor que nos constituye es anulado o destruido. Es necesario 

poner de manifiesto el valor central y decisivo que el rnismo posee para la 
promocion integral del ser humano. El impulso que brinda al fatigoso y 
sinuoso carnino de crecirniento y realizacion que la persona persigue. 

2Que actitudes educativas favorecen, en la familia, esta posibilidad? 
2Como fortalecer al hombre? 2Como impulsarlo hacia una modalidad de 
lectura nueva de la existencia? 2Como desarrollar su capacidad de entrega 
generosa y sacrificio por los demas? 2Como educar un «hombre grande»? 

Deviene fundamental educar un ho11,bre plet1t7, un hombre adt1/to. 

Quisieramos, por eso, sefialar ahora - y como dedamos al inicio, 

sin ninguna pretension de originalidad - una serie de implicancias o 

pautas educativas destinadas a favorecer la expa11s1011 de la vitla. La 



educaci6n de un hombre profundamente humano porque profundamente 
espiritual y, viceversa, un hombre profundamente espiritual porque 
profundamente hurnano. 

Nos detenemos, explicitamente, en los primeros afios de la infancia. 
En aquella fase etaria en la que el individuo elabora su personalidad de base. 

Las primeras implicancias hacen relaci6n a algunas actitudes educativas 
parentales que consideramos de particular importancia. Las segundas intentan 
poner en relaci6n las necesidades que son propias de este perfodo evolutivo 
con aquellas que, a nuestro modo de ver, pone de manifiesto nuestro contexto 
socio - cultural argentino, postmoderno. 

Por parte de las figuras parentales consideramos irnportante: 

a) Saber adaptar.re achilame11te a las 11ecuidades i'!fa11h°les. 
El individuo encuentra «sentido existenciab> cuando las personas 

significativas que lo rodean le brindan respuestas adecuadas a sus necesidades. 
La oportunidad y suficiencia de las mismas crea un substrato psicol6gico 
fuerte; una plataforma de sano bienestar. 

El nino se descubre objeto de amor. Se sabe ontol6gicamente aceptado 
y adquiere confianza y seguridad. Percibe en cada gesto humano y en cada 
palabra, el eco de una profundidad que subyace. Un «plus» que supera lo 
meramente fisico. Intuye, aunque en penumbras, que la vida se expande mas 
alla de lo tangible. 

La experiencia del amor que pacientemente lo educa y lo promociona 
le permite el desarrollo de aquel poder imaginativo y afectivo que realiza la 
percepci6n simb6lica del mundo. Descubre un «por que», una «raz6m> que 
lo acerca hasta los margenes del mundo trascendente. 

b) Saber lahr con lo q11e es propio de/ m1111do i'!fanh°I. 
Se trata de centralizar la atenci6n en aquello que define el mundo 

del nifio. Aprender a caminar con el. A intuir sus secretos. A percibir su 
realidad interior. 

Asumir seriamente su mundo significa saber compartir con el aquella 
«precomprensi6m> de la vida que lo caracteriza. Educar en un profundo 
respeto por el nivel de madurez alcanzado por su estructura psiquica. Acoger 
aquellas experiencias que son tipicas de su periodo evolutivo. 

Es todo el nino, todo su mundo el que debe ser asumido. Su carga de 
inquietud y fantasia, de juego, de imitaci6n, de respuesta espontanea, de 
adrniraci6n, de asombro, de emotividad. Su necesidad de afecto. Sus ganas 
de conocer, de comprender, de asimilar. 



■ 

c) Pem,ilir, al nitio, <(fer fl/ liberta,h. 

Las figuras parentales con sus gestos, palabras y comportamientos -
conscientes o inconscientes - modelan la personalidad infantil. Brindan al 

niiio una determinada imagen de si mismo. 
Dar a luz un hijo no significa que este se transforma en una «posesi6n 

ciega» de los padres. El hijo no es un ser indefenso sabre el cual, como padre 

o madre, tengo derecho a proyectar o imponer quien sabe que sueiio 
narcisistico. El hijo no existe para hacer realidad la voluntad de aquellos que 

lo han traido a la existencia. 
Ayudar a crecer significa, ante todo, tomar conciencia que el hijo es 

don. Un ser poseedor de una existencia que est:i llamada a ser vivida en 
plenitud. El niiio alcanza dicha plenitud en la medida en que, a traves de 
cada acto personal, puede expresarse y crecer, sin imposiciones. El crecimiento 
desarrollado con normalidad desmitifica. Quita tabues, miedos, inquietudes, 
dudas. Permite que la vida fluya sin bloqueos. 

La segunda serie de implicancias responde a la siguiente pregunta: 

&11! nitio a,;gentino erhctll? 

Intuimos que nuestro contexto socio - cultural exige la educaci6n de: 

1. U11 nino liberado 

La sociedad postmoderna impulsa la formaci6n de personalidades 
homogeneas. El individuo se diluye en la necesidad imperiosa de igualarse. 
De asumir la moda. 

En es ta modalidad o estilo de vida social, la infancia aparece 
particularmente perjudicada. Queda encerrada en un mundo de valores e 
intereses adultos que no le pertenecen. Que la proyectan hacia un mundo 
ficticio, lejano a su identidad. 

Surge una infancia «artificiab>. Oprimida en su creatividad; creada por 
razones de mercado. 

La fav,ilia a,;ge11flna es/a llav,ada a ea't1car 1111111no /iberado. Aut6nomo. Dueno 

de si. Capaz de defender, con criteria personal, su identidad real y sus derechos. 
Se hace necesario facilitar, al niiio, modos de expresi6n que le permitari 

salvaguardar su propia autenticidad. 

2. La educaci6n de: 
U11 //Jiio pmsa11te 

Otto de los agentes responsables, tal vez, de la «desaparici6n cultural 

de la infancia» est:i representado por los medias de comunicaci6n social. 
Movidos por intereses econ6micos impulsan, al nino, hacia un mundo 



desbordante de sonrisas, de luces de colores, de melodias. Un mundo de 
fantasia que hace del niiio "un titere sin alma" (Bonfiglioli - Frabboni -
Zahara 1991, 88). 

Surge la imagen de un niiio «todo coraz6n», «todo sentimiento». 
Paralizado en sus capacidades de desarrollo y crecimiento; de descubrimiento 
y de imaginaci6n. Un niiio prisionero en un mundo que, intencionadamente, 
lo encierra en una pasiva ignorancia. 

El resultado educativo es el de un sujeto apatico. Sin iniciativa. U surpado 
del inalienable derecho a pensar; a desarrollar su inteligencia. 

La Jivnilia arge11lit1a esld lla1nada a edt1car tit/ t1tilo pmsat1le, desde la convicci6n 
cierta que la primera liberaci6n de la persona es la liberaci6n de la inteligencia. 

Esta permite al hombre ser protagonista en su propio contexto hist6rico -
cultural (Bonfiglioli - Frabboni - Zahara 1991). 

Es necesario elaborar situaciones educativas que permitan, al niiio, 
expandir sus conocimientos. Saciar sus ganas de aprender, de curiosear, de 

manipular, de observar, de descubrir e interpretar. 

3. La educaci6n de: 
Ut1 tllnO social 

Hemos constatado que la realidad social niega, al niiio, su identidad 
cultural. Esta desaparece tras una identidad imaginada por el interes 
econ6mico de! mundo adulto. 

Esta centralidad adulta corre el riesgo de extenderse a dos ambitos 
educativos de fundamental importancia para el desarrollo evolutivo del niiio: 
la fa1111ua y la esmela. En ambos, la dignidad de! niiio es reconocida y el 
desarrollo de su identidad cultural ampliamente favorecido. Sin embargo, en 
algunos casos, debemos afirmar que se trata de un reconocimiento cargado 
de ambigiiedad. La infancia es reconocida bajo el precio de la «privatizaci6n» 

domestica o escolar. 
Surge una infancia «segregada». Recluida. Aislada en ambitos artificiales 

y estrechos. Exageradamente protegida. Por ello, fragil; debilitada; 

imposibilitada para un contacto real y responsable con su contexto social. 

La fa1111ua arge,1hi1a esld lla111t1da a edt1car t111 t1it10 soctal 

Capacitado para vivir comprometidamente su momenta hist6rico; para 
relacionarse aut6noma y constructivamente con su ambiente, con su contexto, 

con su barrio, con su pais. 
La familia debe estimular habitos de integraci6n y participaci6n social. 

Debe valorizar las oportunidades educativas brindadas por el ambiente. Debe 
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mediar, hicidamente, entre el niiio y la cultura de su pueblo. 

4. La educaci6n de: 
U11 111110 cov;pele11/e 

Nuestra sociedad posee dos caracteristicas: 
Por un !ado, «complejidad y cambios». Es una sociedad de 

transformaciones constantes que imponen, al individuo, un ritmo de vida 
intenso y veloz. Se hace necesario educar «hombres pr::icticos». Din::imicos; 

capacitados para la toma de decisiones rapidas y seguras. 
Por otro, una fuerte «pluralidad ideol6gica». En ella proliferan 

numerosos agentes educativos y no educativos. Estan quienes buscan la 

promoci6n y el crecimiento autentico de la persona y aquellos que, por el 
contrario, ponen todo su esfuerzo y creatividad al servicio de una promoci6n 
«falsa» y represora de la verdadera dignidad humana. 

Se hace necesario educar «hombres de discernimiento». Capaces de 
distinguir lo esencial de lo superfluo. 

El nifio se enfrenta con una sociedad en la que los valores cambian 

repentinamente. Corre el riesgo de ser apabullado; confundido. 

La _fa11,ilia at;getJlina e.rld llav1ada a edt1car a 1111 111110 competevle. 

Capacitado para participar; para decidir. 
Un nifio que, con autonomia firme y competencia hist6rica, sepa «hacer 

por si mismo». 
Se hace necesario el desarrollo m::iximo de las potencialidades evolutivas. 

Enseiiarle a discernir los valores presentes en el contexto social. Asegurarlo 
en el cultivo de sus capacidades. Alentarlo en la elaboraci6n y concreci6n de 
ideas propias. Reconocer su competencia y brindarle espacios educativos 
para su fortalecimiento. 

5. La educaci6n de: 

Un nifio democratico 
La cultura argentina desde sus origenes se ha caracterizado por un 

fuerte acento pluralista. Es el resultado de la fusion de culturas diferentes. 
En sus inicios, debido a la llegada de numerosos grupos inmigratorios 
proveniences de diversos paises europeos. En los ultimos aiios, con motivo 

de nuevas inmigraciones provenientes de paises orientales. 

La _fa111ilia a,;gmli11a e.rld llav1t1da a edt1car 1111 nino cotJ metilalidad de?11ocrdtica. 

Que sepa salir al encuentro e incorporarse, lucidamente, en la diversidad. 
Un nifio abierto, con capacidad de comunicaci6n, de escucha y de respeto. 



Capaz de defender sus ideas; de buscar caminos de acercamiento y comunion. 
No hacerlo significa abstraerlo de la realidad. Negarle la posibilidad de 

conocer su contexto social y de dialogar con aquellas problematicas que lo 

caracterizan. Negarle la posibilidad de descubrir y compartir valores; de 

interactuar constructivamente con el otro. 

Al inicio nos preguntabamos: «<:'.Que hijos le damos a nuestro pafs?». 
Ya sabre el final de nuestra exposicion se nos impone otra pregunta: <~Que 
padres le brindamos a nuestros hijos?». 

Consideramos que la responsabilidad educativa de la familia en el 
contexto socio - cultural argentino, tal coma la hemos comprendido, no 
puede ser llevada a cabo sino por hombres y mujeres int,::gro.rque han aceptado 
y asumido la responsabilidad de .rer adt1/to.r. De funcionar coma padre.r y 111adre.r 

tl/ad11ro.r, constantemente pre.rente.r et1 la edt1cacirft1 de .r11.r f;jjo.r y capacitado.r para 

q;wdar a crecer no desde la teoria sino desde la garantia que brinda la vida 
cuando es vivida con seriedad, con compromiso, con responsabilidad, con 

hondura e intensidad. 

Pbro. Dr. Fabian Gallego 




