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permitir que los estudiantes recurran a afirmaciones de mentalidad 
fija como “¡No puedo hacer esto!”, “¡No lo entiendo!”, Los profesores 
pueden modificar el lenguaje y, por lo tanto, la mentalidad de sus 
alumnos al enseñarles a añadir la palabra “todavía” al final de su frase 
(es decir, “ no lo entiendo TODAVÍA “, “AÚN no puedo hacer esto”). De esta 
manera, los estudiantes aprenden a darse cuenta de que el aprendizaje 
es un proceso. Si bien a veces puede ser difícil o tomar más tiempo 
de lo esperado, pueden aprender cualquier cosa mediante el trabajo 
perseverante y el tipo adecuado de orientación.

 ACx (Assumption College Experience) - es un curso de síntesis 
que estimula la reflexión sobre los tres pilares de la educación en la 
Asunción: Excelencia académica para el servicio, Fe y Espiritualidad, y 
Responsabilidad Social, y desafía a los estudiantes a generar cambios en 
ellos mismos y en sus respectivas esferas de influencia. Los estudiantes 
analizan estas tres preguntas esenciales: ¿Quién soy? ¿Cómo abordo 
mis fortalezas y mis desafíos? y ¿Cómo respondo a las necesidades de 
mi comunidad /de mi país / del mundo? Ciertos clásicos de literatura 
contemporánea y de temas nacionales y mundiales actuales como 
Hamlet de Shakespeare y Los Miserables de Victor Hugo, sirven como 
instrumento para la investigación de los estudiantes. Se les anima, 
además, a usar las redes sociales de manera positiva a través de un 
módulo sobre Participación cívica online.

 Un módulo para hacer buenas presentaciones y dar charlas adecuadas 
ayuda también a prepararlos para la universidad y para el mundo del 
trabajo. Los estudiantes muestran sus reflexiones, ideas y progreso y 
las documentan en una “Cartera de Crecimiento” -portfolio-. El curso 
termina con charlas ACx (siguiendo el modelo de las charlas TED) en las 
cuales los estudiantes expresan el impacto personal de su educación 
Asunción.

TIMED ROUND ROBIN: GRUPOS DE CUATRO

La estrategia Timed Round Robin es una estrategia de intercambio de 
ideas en la que los participantes se encuentran alrededor de una mesa en 
una discusión académica. Al igual que otras sesiones de lluvia de ideas, los 
participantes generan ideas sobre un tema o pregunta específica. En esta 
estrategia, se facilita una participación igual entre los participantes, y se 
provocan múltiples discusiones de intercambio. 
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TALLERES

ENTHEOS

Por Ana Valdes-Lim

A lo largo del Encuentro Internacional de Educación, este taller -con 
una duración de un día- tenía el objetivo de ayudar a la integración y 
a la interiorización de la experiencia del día anterior: la experiencia de 
inmersión.

Esto debía servir como transición hacia la siguiente etapa del Encuentro, 
en la que abriríamos caminos para el futuro.  Se trataba de favorecer un 
clima de discernimiento y de sensibilidad a los “signos de los tiempos” y a 
las invitaciones, a las llamadas para la Asunción hoy.

Entheos es una palabra griega, que significa “en Dios”. Es la raíz de la 
palabra “entusiasmo”, y los ejercicios “Entheos” ayudan a vivir en la “alegría 
en Dios”.

Los ejercicios de Entheos ayudan a los participantes a una práctica 
continua en su vida, mediante pequeños pasos de atención plena al 
momento presente. Se llega gracias a pequeños pasos de conciencia 
plena al momento presente. Se alcanza entonces una plena consciencia al 
momento presente, ya sea que estemos sentados, caminando, corriendo, 
escuchando, hablando o respondiendo a los demás. Los ejercicios de 
Entheos facilitan la unificación de nuestra mente, manos y corazón. La 
práctica de Entheos conduce a vivir con una conciencia ininterrumpida del 
momento presente, lo que significa vivir gozosamente en Dios 

PARTE I - SUSCITAR LA AUTENTICIDAD Y LIBERAR EL ESPÍRITU

Prepara la habitación. Escoge un gran espacio aireado, privado y fresco. 
Preferiblemente desde donde se pueda admirar la naturaleza. Elige 
una habitación espaciosa, sin desorden, sencilla y abierta. Pon las sillas 

formando un círculo para permitir una experiencia de sacralidad. Los 
participantes deben entrar en silencio.

El “Mandala” es un símbolo de simplicidad unificadora, signo de inclusión, 
de apertura y de diversidad.

No emplees muchas palabras, comienza en silencio y luego con una 
música suave.

Ejercicio 1: Sentarse mirando hacia el suelo
Sentarse mirando hacia abajo. Inspirando y expirando. Es una meditación 
silenciosa para conectarse con el propio interior.

Evitamos el contacto visual porque cuando miramos a los demás a los ojos, 
podemos sentir la tentación de responder o de entablar una conversación 
con los ojos, o se puede despertar nuestro ego que tiende a impresionar, 
atraer la atención o ponerse en relación con alguien. Los ojos hacia abajo, 
sin contacto visual.

Ejercicio 2: Levantarse, ponerse de pie y caminar mirando hacia abajo
Levantarse, caminar con la mirada hacia abajo, caminando de manera 
meditativa. El objetivo es unificar el cuerpo, la consciencia y el espíritu, 
gracias a una acción consciente.

Evitar dos factores que dispersan:
• Una actividad analítica muy activa que genere demasiados 

pensamientos 
• La búsqueda demasiado activa de experiencia emocional por medio 

del cuerpo

Ejercicio 3: Caminar a través del espacio, con la mirada hacia abajo
Un caminar meditativo que permite tomar conciencia de los espacios entre 
los seres humanos, sin mirar a las personas mismas. Esto desarrolla la 
conciencia de sí mismo en el espacio, a medida que se camina en medio 
de otros seres. La mirada hacia abajo, sin contacto visual.
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Evitamos el contacto visual, el contacto físico y cualquier encuentro porque 
queremos evitar los dos factores de dispersión que citamos más arriba.

Ejercicio 4: Bailar en el espacio: mirando hacia abajo
Un movimiento meditativo que ayuda a tomar conciencia de los espacios 
entre los seres humanos, no de las personas mismas. Esto se desarrolla 
mediante una toma de conciencia de sí mismo moviéndose, bailando, 
girando, corriendo y cambiando de dirección en el espacio mientras uno 
se entrelaza entre los otros seres. Tendemos a ser demasiado conscientes 
de nuestra “imagen” o de cómo nos perciben los demás. Por esta razón, la 
mirada permanece hacia abajo. Sin contacto visual.

Alentamos al participante a hacerlo, observando si su ego se despierta o si 
llega a mantenerse centrado en su ser interior
• Correr, parar, correr
• Cambiar el ritmo: caminar despacio, correr rápido   

detenerse de repente Girar
• Cambiar dirección
• Saltar, brincar, virar.

Ejercicio 5: Caminar moviéndose en el espacio: mirada / hombros
Un caminar meditativo que levanta suavemente la mirada a los hombros 
de las otras personas, pero no llega a sus ojos. Esto lleva a tomar conciencia 
de los espacios entre los seres humanos, sus cuerpos y el movimiento en el 
espacio que me rodea. Tendemos a ser demasiado conscientes de nuestra 
“imagen” o de cómo nos perciben los demás. Por esta razón, la mirada 
permanece hacia abajo.

Ejercicio 6: Caminar moviéndose en el espacio: contacto visual
Una meditación en movimiento con un contacto visual suave y una 
conciencia de lo que sucede a través del contacto visual. ¿Hay un cambio 
en el ser interior? ¿Se despierta la personalidad y el querer impresionar 

al otro? ¿Hay una excesiva cortesía y saludos, o el participante puede 
simplemente mantenerse unificado en sí mismo, y mirar al otro sin 
sentirse obligado de comunicar y sin ser arrastrado por pensamientos y 
emociones?

Ejercicio 7: Saludando con el dedo pequeño - Contacto visual
Una meditación en movimiento que permite el contacto táctil consciente 
y la toma de conciencia de la energía sutil que se transmite entre dos 
personas. Este ejercicio evita saludos sin sentido y saludos superficiales. 
Este ejercicio permite tomar conciencia de los pequeños gestos del cuerpo. 
El énfasis está en lo pequeño, en la sacralidad de lo pequeño.

Ejercicio 8: Saludando con alguna parte del cuerpo - Contacto visual
Una marcha meditativa que permite el contacto táctil consciente y la 
conciencia de la energía sutil que se transmite entre dos personas, pero 
aumentando el factor de “riesgo” y la vulnerabilidad del participante. Este 
ejercicio hace que el participante elija la parte del cuerpo que ofrecerá y 
aceptará para el contacto táctil. Este ejercicio puede desencadenar temores, 
juicios e inhibiciones. Evitar saludos sin sentido y saludos superficiales. 
Este ejercicio hace tomar conciencia de los pequeños gestos del cuerpo. El 
énfasis está en lo pequeño, en lo sagrado de lo pequeño.

Ejercicio 9: Caminando tomados de la mano. Contacto visual
Una meditación en movimiento que permite un contacto táctil consciente 
y la conciencia de la energía sutil que se transmite entre dos personas 
cogidas de la mano. Es un ejercicio de intimidad, y los participantes 
pueden comunicarse amistad, pero también miedo. Este ejercicio evita 
saludos sin sentido y contactos superficiales. Hace tomar conciencia de las 
pequeñas energías del cuerpo. El énfasis está en lo pequeño, en lo sagrado 
de lo pequeño.
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PARTE II: Suscitar la honestidad y la capacidad de los participantes de 
comprometerse en una reflexión personal o comunitaria

Después de la meditación, el participante está abierto a expresarse de 
forma auténtica desde su centro consciente. Se le invita a crear un mapa 
mental emocional para ayudarle a visitar el paisaje interior de su ser.

No requiere hablar ni compartir. Es un ejercicio personal para profundizar 
en la comprensión de su propia situación.

Ejercicio 10:  Crea tu Mapa Vital en la Pared
1. Usa una cuerda y pegatinas (post its), crea tu mapa vital en la pared 

mostrando tu vida como la ves.
2. CASA:  Empieza con la primera post-it donde está escrito “casa” 

(home).  
3. PUNTOS DE REFERENCIA:  Decide los puntos de referencia de tu 

historia.  ¿Qué acontecimientos han sido más significativos? 
4. HILO CREATIVO:  Usa el hilo de manera creativa para describir cómo 

las cosas están vinculadas, a qué se parece este viaje.

Ejercicio 11:  Crea tu mapa vital en la pared y la organización que 
surge de él
¿Qué tipo de estructura organizativa tienes? 
¿Cuáles son tus áreas de influencia?
¿Cuáles son tus áreas de confluencia?
Descríbelo visualmente utilizando los objetos que tienes a mano: hilo, 
pegatinas, rotuladores.

Crea tu mapa de vida (últimos 3 años)

Haga un dibujo de cómo se ve su organización.
(Que sea simple) 10 minutos
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Ejercicio 12: ¿Cuáles son tus valores esenciales, no los pienses 
desde algo aprendido en un libro, sino desde tus experiencias más 
profundas?
1. ¿Qué es sagrado para tu organización?
2. ¿Cuáles son tus valores importantes? 
3. ¿Cuáles son los objetivos del instituto/equipo? 

Ejercicio 13: ¿cuáles son los desafíos que encuentras al pensar en tus 
objetivos?
1. ¿Qué obstáculos?
2. ¿Qué problemas geo-políticos? (guerra, desigualdad, injusticia, 

pobreza, catástrofes naturales, clase social, falta de oportunidades 
educativas, corrupción, cansancio…)

Ejercicio 14: ¿Cuáles son algunos de los desafíos comunes? 
Coloca los obstáculos y los desafíos sobre el muro, indicando si son 
urgentes, críticos o importantes.

Al final del ejercicio 14 los problemas y cuestiones comunes se ponen de 
relieve. El taller terminó con una relectura de la experiencia del Encuentro 
a la luz de los desafíos identificados con el ejercicio anterior. Se dio tiempo 
suficiente para que los participantes observaran los elementos importantes 
que había que tener en cuenta en la siguiente fase del Encuentro: 
“Mirando hacia el futuro”. 

Haz un dibujo de las comunidades de influencia y confluencia (se unen dos ríos)

Da 3 a 7 respuestas o dibuja
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EN CAMINO HACIA EL FUTURO

LLAMADAS Y PRIMEROS PASOS A DAR

Al finalizar el Encuentro Internacional de educación, todos los delegados 
recogieron aspectos importantes y convergentes. A la Congregación y a cada 
Provincia/Región, les corresponde ahora profundizarlos y aplicarlos.

1. Favorecer experiencias de interioridad para permitir a cada 
persona 

a. Beber de las Fuentes, encontrarse con Dios, con los demás, consigo 
mismo y con la Creación, descubriendo que es una creatura amada de 
Dios, realizándose en plenitud y comprometiéndose.

b. Encontrar espacios, tiempos y lugares para crear una cultura de la 
interioridad que fomente el discernimiento, el compartir valores, el 
respeto mutuo y las relaciones armoniosas en todas nuestras obras, 
comunidades y proyectos educativos.  

c. Buscar medios para trabajar los textos de María Eugenia de una manera 
innovadora, en donde se favorezca el desarrollo de todas las formas de 
inteligencia.

d. Identificar y precisar las experiencias vividas, aunque sean sencillas 
(espacios de silencio, posibilidad de encuentro con la Palabra de Dios, 
con Jesucristo, con los sentimientos y las emociones…)

e. Dejar que esta experiencia sane, armonice y nos transforme para vivir 
nuestro compromiso de comunidad Asunción “en salida”, sobre todo 
hacia los excluidos de nuestra sociedad

f. Profundizar las Pedagogías de la formación interior, del deseo y de la 
sabiduría1

1 Cf. Textos pre-capitulares del Capítulo General de 2006 y parte 2 de este documento

2. Hacer de la JPICS2 un estilo de vida y desarrollar una ecología 
integral3  

a. Elegir el desprendimiento gozoso como una de las características 
fundamentales de nuestras comunidades de vida y misión, con un 
talante de apertura, para que cada uno pueda vivir con la mayor 
plenitud posible ( por ejemplo: interrogarse sobre lo que podría 
significar el “la Felicidad Nacional Bruta” 4 en la Asunción, desarrollar 
indicadores de calidad en nuestras relaciones…)

b.Llevar a cabo acciones pequeñas y sencillas que permitan cuidar las 
relaciones recíprocas entre la persona y su entorno, teniendo en cuenta 
elementos ecológicos, sociales, económicos y morales

c. Promover experiencias de búsqueda de belleza y bondad (en uno 
mismo, en los demás y en la naturaleza…) y fomentar la interioridad 
como un modo de humanizar las relaciones.

d. Compartir ampliamente los recursos presentados en el libro « Hacia una 
Eco-Asunción” y sacar provecho de él5

3. Amar nuestro tiempo. Desarrollar una pedagogía de la experiencia 
basada en el análisis de la realidad y el discernimiento, como 
elementos fundamentales, formándonos en el compromiso para la 
transformación de la sociedad.

a. Definir, profundizar y sistematizar la pedagogía de la experiencia
b. Acompañar en el discernimiento vocacional, apoyándose en las fuentes 

de la Congregación, particularmente en el camino de María Eugenia y 
de Teresa Emmanuel.

c. Formar a los jóvenes, a los educadores y a las familias al liderazgo:

2 Cf. “Algunas definiciones importantes” : JPIC-S
3 Cf. “Algunas definiciones importantes” : Ecología integral
4 Cf. “Algunas definiciones importantes” : Felicidad Nacional Bruta
5 Hacia una eco-Asunción, recopilación de artículos realizada por el Secretariado Internacional de JPICS-RA, en  
 Abril de 2016
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d. Confiar en ellos y acompañarles en las responsabilidades que asumen 
para que puedan dar lo mejor de ellos mismos al servicio del bien 
común.  

e. Priorizar el acompañamiento6: relectura, conocimiento propio y 
autoestima; discernimiento y toma de decisiones.

4. Fortalecer la formación común de laicos y Religiosas en la 
Espiritualidad de la Asunción, su carisma y sus valores para llevar 
a cabo la misión de Educación transformadora en sus propios 
contextos. Desarrollar y profundizar las relaciones entre religiosas y 
laicos.  

En las Provincias / Región 
• Crear nuevos espacios donde laicos y religiosas puedan formarse 

juntos y compartir recursos  
• Identificar el contexto de una formación actualizada, para estar en 

medida de responder a sus necesidades de manera adecuada. 
• Poner en marcha una estructura o proyecto de formación, crear un 

equipo de formadores para realizar esta tarea
• Valorar la formación al acompañamiento 
• Personalizar y adaptar el programa de formación según el contexto y 

la cultura específicos.  
• Incluir la formación para la misión de educación transformadora en la 

formación inicial de las hermanas.

En Congregación
• Crear una comisión para llevar a cabo esta tarea. 

6 Cf. “Algunas definiciones importantes”

• Elaborar un compendio de los programas de formación existentes, 
de las necesidades y estudios actuales; profundizar en las raíces 
históricas y de la tradición de la Asunción 

• Identificar los elementos, los instrumentos disponibles y los temas  
actuales para esta formación común7 

5. Crear Redes y compartir recursos sobre la Educación 
Transformadora 

a.Mejorar y recrear el modo de compartir y establecer redes: Crear un 
servidor específico que facilite la disponibilidad y el intercambio de los 
recursos 

b. Poner a disposición y dar acceso a todos los educadores (laicos y 
religiosas), a los materiales existentes y a las plataformas de la 
Congregación.   

c. Asegurar el seguimiento de esta llamada a nivel general en la 
Congregación, en relación con las Provincias/Región. 

d. Animar a los educadores a continuar compartiendo recursos, proyectos y 
programas.  

e. Explorar caminos nuevos de intercambios inter-provinciales e inter-
continentales.

f. Favorecer el compromiso en la utilización de los recursos existentes y los 
medios de comunicación disponibles

• Estudiar y utilizar los documentos y proyectos de formación que 
ya existen

• Dedicar tiempo en la utilización de los materiales disponibles en 
la base de datos de la Congregación

7 Cf. Documentos del Capítulo General del 2012, Comunión 2.3c y 2.5b
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EN CAMINO HACIA EL FUTURO

ALGUNAS DEFINICIONES IMPORTANTES

Las definiciones siguientes corresponden a palabras frecuentemente 
evocadas en nuestro Encuentro. Nos parecía importante clarificarlas y 
matizarlas a partir de nuestra experiencia y de nuestro enfoque en la 
Asunción. Somos conscientes de que hay otras maneras de definirlas.

Acompañamiento 
El acompañamiento es una actitud característica en los diferentes tipos de 
pedagogías utilizadas en la Asunción. Desde el principio, María Eugenia 
y las primeras hermanas consideran su presencia atenta a las alumnas 
y el acompañamiento - personal o en grupo- como  uno de los aspectos 
más importantes para apoyar a las jóvenes en su crecimiento personal y 
vocacional: “Si las  Bordelesas son como mariposas, dejémoslas volar sin 
cortarles las alas, sin querer reducir sus miles de matices diferentes a un 
color uniforme; ocupémonos sólo de dirigir su vuelo“. 1 

El acompañamiento implica una escucha respetuosa y desinteresada, 
aportando luces y criterios de discernimiento, pero dejando a la persona 
su autonomía y libertad de decisión. El Papa Francisco nos recuerda 
que acompañar así requiere “liberarse de las propias tendencias 
autorreferenciales que a veces colorean las relaciones educativas.  … en 
este «arte del acompañamiento”, aprendiendo siempre a quitarse las 
sandalias ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 134 3,5). Tenemos que darle 
a nuestro caminar el ritmo sanador de la proximidad, con una mirada 
respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y 
aliente la maduración de la vida cristiana.2

1 “La educación del carácter” (Memoria de Sr Marie Antoinette, 1946) p. 135
2 Cf. Papa Francisco, Encíclica “La alegría del Evangelio”, n°169

Carácter
En el Texto de referencia de 1998, el carácter se define a la vez como 
temperamento y como característica de cada individuo3 (Capítulo VI, 
Algunos elementos de la antropología educativa de la Asunción). En el
mismo documento, se hace referencia a la formación de un carácter firme,
forjado gracias a la fuerza del Evangelio. Por lo tanto, la formación del 
carácter en la Asunción se refiere al desarrollo y la iluminación del 
entendimiento por la fe y a la formación de “la voluntad para hacerla capaz 
de renuncias y sacrificios”.4 Hoy, CARÁCTER se entiende como el núcleo de
la persona; los pensamientos, la voluntad y las emociones propias que 
determinan sus acciones y reacciones éticas y morales.
 
Desprendimiento gozoso
El desprendimiento gozoso es una actitud humana y espiritual que 
consiste en poner su confianza en Dios Padre que cuida de todos, para 
descentrarse y abrirse a ver lo positivo de la vida. Es fruto de una actitud 
de alabanza y de adoración, características de la Asunción, que sitúa a Dios 
en el centro de la vida y descentra a la persona de sus intereses propios o 
reivindicaciones. Implica una decisión libre y responsable a favor de la
Vida, por la cual la persona se compromete a no detenerse ante los 
obstáculos que encuentra en su camino ni frente a sus reivindicaciones 
personales. 

En el desprendimiento gozoso, la persona se abre a los demás y al mundo 
que le rodea, habitada por la convicción de que la alegría se decide y que 
depende de la capacidad personal para creer que siempre hay un camino 
abierto. La persona se deprende de sí misma, se distancia de los apegos 
que la aíslan, para aprender a amar sin acaparar, para ver más amplia y 
profundamente. 

Para definir el desprendimiento son importantes dos aspectos: la 
“relación” y la “interioridad”. La capacidad de interioridad es la capacidad 

3 TR, Capítulo sobre la antropología educativa de la Asunción
4 TR, Capítulo III
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de buscar en Dios la fuerza y el aprecio de sí mismo y de los demás; esto 
permite cultivar un desprendimiento gozoso   basado en la capacidad de 
distanciarse de las diferentes formas de dependencia o de retraimiento de 
la existencia. 

Al liberarse de esta manera, la persona se hace capaz de apreciar la belleza 
de la vida y del mundo, de alegrarse y vivir un tipo de compromiso que 
transforma su vida en una “celebración”. “Se trata de comunicar – y de vivir-   
confiando en la belleza y la bondad del mundo; de aprender y recibir la 
alegría de entregar la vida, de abrirse a los demás, al mundo.” 5

El desprendimiento gozoso se manifiesta en actitudes o en acciones muy 
concretas en la vida diaria: ausencia de quejas y palabras inútiles; palabras 
constructivas y positivas, creatividad y perseverancia ante cualquier 
obstáculo, capacidad de superarse ante la adversidad, capacidad de 
retirarse para favorecer que otro viva, alegría, opción por la sobriedad para 
apreciar el sabor de las cosas y el agradecimiento por lo recibido, etc.

Discernimiento vocacional
Discernir es desarrollar la capacidad de juzgar con claridad y sinceramente 
sobre las cosas. El discernimiento ayuda a clarificar los puntos de 
referencia, a crecer en verdadera libertad y en conciencia moral recta.
Para San Ignacio, el discernimiento ayuda a nombrar los sentimientos 
profundos que nos mueven y que denomina “consolación” y “desolación”, 
para decidir, con una conciencia clara, seguir la voluntad de Dios, lo mejor 
para nosotros. Santa María Eugenia afirmaba: “…el proyecto que Dios 
tiene sobre cada persona es diverso, lo que hay que desear es que cada una 
lo cumpla.  … hay que liberar a las personas  lo más posible  de su egoísmo 
natural para consagrarlas sin reservas a la voluntad de Dios, es decir, a todo 
lo que es bueno, santo y generoso, a todos los deberes grandes y pequeños, 
a todo lo que pide el amor a la virtud.” 6

5 Cf. Cécile Renouard, RA : junio del 2009
6 María Eugenia, Consejos sobre la educación, 1842

El Espíritu habla y actúa en los acontecimientos de la vida personal, pero 
los acontecimientos en sí mismos son mudos o ambiguos, ya que pueden 
ser objeto de interpretaciones diversas. Dilucidar su significado para tomar 
una decisión, requiere un proceso de discernimiento y acompañamiento. 
El discernimiento vocacional tiene en cuenta tres vectores: el conocimiento 
de sí mismo, el conocimiento del proyecto de Dios, y la manera como este 
proyecto se realiza o no en el mundo. Estos tres vectores convergen en la 
llamada personal, en “aquello en que Dios puede servirse de cada uno de 
nosotros para la realización de su Evangelio…” 7 – en un camino hacia la 
felicidad.

Ecología integral
La ecología integral ha sido definida por el Papa Francisco en la Encíclica 
Laudato Si (cp. 4), como una ecología ambiental, económica, social, 
cultural, de la vida cotidiana, orientada por la preocupación de justicia 
hacia las generaciones presentes y futuras y por el bien común. Este 
enfoque pone en evidencia la interdependencia entre las personas, los 
seres vivos y la creación entera. Nos invita a un discernimiento individual 
y colectivo, al desprendimiento gozoso para convertirnos a una sobriedad 
gozosa y solidaria.

Espacio
En el contexto del Encuentro Internacional de educación de 2018, la 
palabra “espacio” se refiere tanto al espacio interior como al espacio 
físico propuesto con un objetivo específico, ya sea la reflexión silenciosa 
personal o la reflexión compartida y el intercambio sobre un tema 
determinado. Puede también referirse a “crear espacio” ya sea por las 
diferencias o desacuerdos, para diálogo y la reconciliación o incluso para la 
transformación y cambio.

Durante el Encuentro de Educación de 2018, el hecho de crear espacios 
físicos para la expresión artística, de dar tiempo para el diario de a bordo, 

7 María Eugenia, Carta al P. Lacordaire, Orígenes, vol I, cap XI
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para la oración personal y común, fue un elemento esencial para crear un 
clima de discernimiento.

Espiritualidad 
La ESPIRITUALIDAD se define como la práctica y la experiencia subjetivas 
de las personas respecto de  su religión, o los ejercicios y creencias 
espirituales que los individuos o grupos tienen en relación personal con 
Dios.8

Actualmente, se entiende como una experiencia humana universal que 
se encuentra en todo y está muy relacionada con la cultura y el contexto. 
Es un concepto amplio y global que se refiere a algo más grande que 
uno mismo y  que, al mismo tiempo, implica la búsqueda de sentido y la 
interconexión con los demás, con toda la creación y con Dios.9

En el contexto del Encuentro Internacional de Educación, la palabra 
ESPIRITUALIDAD evoca lo que Guy Le Bouëdec describe como una 
dimensión donde la persona entra en contacto con un espacio íntimo 
donde se encuentra su identidad única y más profunda.10

Igualmente, es la facultad de centrarse en las cosas del espíritu o del 
alma por oposición a las cosas materiales o físicas. Más que un sistema de 
creencias como en el concepto de “religión”, es el interés y deseo de crecer 
en la conciencia de lo DIVINO, y de experimentarlo.

Estilo de vida
En sociología, hablar de estilo de vida, es referirse a la forma con la que un 
grupo de personas o un individuo vive: sus costumbres de relación social, 
su modo de consumir, de trabajar, la organización de la vida familiar… 
traduce sus creencias, sus valores, la manera de ver y comprender el 
mundo, es decir, la visión de persona que le habita. María Eugenia hablaba 
de una fe “activa”. En ella la convicción interior, la inteligencia,

8 The Oxford Dictionary of the Christian Church, “spirituality”
9 Philip Sheldrake,  Spirituality: A Very Short Introduction, Oxford University Press, November 2012
10 Guy Le Bouëdec, Les postures éducatives, ed. L’Harmattan. 2016

la experiencia espiritual son inseparables de la acción a la que conducen, 
y éstas encuentran su cumplimiento en un determinado modo de actuar. 
Dicho de otro modo, en un estilo de vida. Esta expresión es utilizada en 
muchos documentos actuales recientes de la Asunción; y sugiere una 
manera de vivir en coherencia con sus convicciones: la manera de hablar, 
de actuar, de entrar en relación, de decidir y de discernir. El estilo de vida 
implica elecciones acordes con las convicciones. Supone estar en estado 
de búsqueda continua para lograr ser cada vez más coherente.  Define 
códigos, valores y practicas comunes que vinculan a un grupo concreto de 
personas. 

Felicidad Nacional Bruta 
Ya San Agustín situaba la felicidad en el fondo del deseo de la persona: 
“El hombre antes de creer en Cristo está en camino, está errante”. Busca 
su patria, pero no la conoce. ¿Qué significa: busca su patria? Busca el 
descanso, busca la felicidad. Pregúntale a un hombre si quiere ser feliz 
y, sin dudarlo, te responderá afirmativamente. La felicidad es el objetivo 
de todas nuestras vidas. Pero, dónde está el camino, dónde encontrar la 
felicidad, es lo que los hombres ignoran. 11

A finales del S. XX, un pequeño país – Bután - con una visión pionera, tomó 
la iniciativa de aumentar la felicidad y el bienestar del pueblo. Se trataba 
de desmarcarse de las políticas de desarrollo basadas en el crecimiento 
económico, el consumo y la multiplicación de bienes, que no tienen en 
cuenta la vida de los demás y su situación. En los años 70, el rey propuso 
la FNB (Felicidad Nacional Bruta) frente al PNB (Producto Nacional Bruto, 
índice económico que mide la producción anual de la riqueza). 

La FNB, incluida en la Constitución del país en 2008, orienta las decisiones 
económicas y las opciones de desarrollo a partir de 4 prioridades:  
fomentar un desarrollo económico y social sostenible y equitativo; 

11 Agustín de Hipona, Sermón Mayo, 12, extracto, en A.G. Hamman, Saint Augustin prie les Psaumes, p.   
 41, DDB, 1980.
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preservar y promover las tradiciones culturales de Bután; salvaguardar el 
medio ambiente; gobernar respetando la democracia. 

Para cumplir con estos criterios, afirman que hay que trabajar en vistas a 
la utilización moderada de los recursos limitados del país para que todos 
puedan beneficiarse de condiciones de vida justas y armoniosas. Por 
ejemplo, están orgullosos de aspectos de estas políticas como la superficie 
protegida de bosque, la neutralidad del carbono y la celebración del 
“tesoro cultural nacional”, que son objeto de cuidado y compromiso.  
Por consiguiente, se puede considerar como una forma de “templanza 
solidaria”: la pasión por los demás y el deseo de solidaridad con la 
comunidad humana, nos hace creativos en la búsqueda de nuevas formas 
de vida. Aunque el estilo de vida de Bután no sea inmediatamente 
transferible a otros contextos, es evidente que la FNB es un ejemplo 
interesante en el contexto de un mundo en el que el calentamiento global 
se acelera, donde el acceso los recursos y su extinción son un problema 
mundial, y donde las brechas económicas entre las poblaciones se están 
ampliando.  

Parece que la FNB hace posible una nueva relación con el mundo, con 
características similares a las del espíritu de la Asunción: el equilibrio del 
ritmo de la vida, el sentido del bien común, la pluralidad de las culturas, 
el espacio y el sentido de la gratuidad, la atención al momento presente, 
la calidad en las relaciones con los demás y con el medio ambiente 
(conceptos desarrollados en investigaciones recientes en el mundo de la 
empresa12).

En una comunidad de la Asunción, una obra, un equipo de trabajo, estas 
prioridades y características pueden llegar a ser los criterios de evaluación 
de la calidad del tejido comunitario y relacional: la capacidad de ofrecer a 
la gente un lugar de realización personal y de armonía. 
 

12 Cf. Indicador de la capacidad relacional (RCI : Relational Capability Index) propuesto por Gaël Giraud, sj y  
 Cécile Renouard, ra

Fuentes
El “manantial” de una corriente de agua es el lugar donde brota, que 
le alimenta y le permite expandirse libremente, empleando itinerarios 
imprevisibles y llevando vida por donde pasa. Hay que remontar la 
corriente para encontrarlo, a veces en lugares escarpados y escondidos. 
Sucede lo mismo con las fuentes de nuestra misión de educación. Estas se 
encuentran en el origen de nuestros proyectos, en el momento en que son 
elaborados, donde han encontrado su sentido, en la motivación y la visión 
que les ha inspirado. 

Podemos encontrar distintas fuentes;
Fuentes históricas y espirituales: la visión del fundador, sus motivaciones 
para crear una obra, el sentido espiritual que ha dado a su forma de actuar 
y de elegir, así como los medios concretos que ha elegido para poner 
en obra su elección en el contexto que le era propio. Estas “fuentes” se 
encuentran en los documentos históricos, las cartas, las enseñanzas, la 
colección de recuerdos, los documentos oficiales, los objetos de la vida 
cotidiana… 

Las fuentes “actualizadas” a lo largo del tiempo: son los proyectos 
que han nacido después de la época fundadora, en el dinamismo del 
carisma fundador. Se pueden encontrar sus contornos, el contexto que 
las ha visto nacer, las motivaciones de las personas implicadas, los 
documentos que describen la visión, los objetivos y los medios elegidos; 
más allá de las condiciones concretas de realización y organización es 
importante encontrar los valores compartidos en un proyecto para poderse 
comprometer. Nos corresponde a todos la responsabilidad de conservar 
las “fuentes” en los proyectos que vamos creando para que otros puedan 
apropiarse de su significado.

Las fuentes personales: Las experiencias fundantes, las experiencias 
importantes de transformación. Encontramos sus huellas a través de la 
relectura en nuestras vidas, que nos permite nombrar las motivaciones 
personales, la razón de las elecciones. Volver a ellas nos ayuda a encontrar 
el gusto del compromiso y de la implicación, y nos renueva en la acción.
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La vuelta constante a las fuentes; el ir y venir permanente entre las fuentes 
y la vida cotidiana, permite conservar el gusto único de una experiencia, 
vivir en una fidelidad creativa, de atrevernos a decidir, estando en contacto 
con el sentido que anima nuestras acciones.

Inteligencias
La inteligencia humana es apertura al ser y a la verdad. Es la capacidad de 
apropiarse de uno mismo y captar los acontecimientos buscando sentido 
y orden; es la capacidad de abstracción e imaginación; es origen de 
proyectos y de acción.

Descifra el universo, analiza situaciones, lee la historia. Percibe la 
inmensidad del deseo. Es condición de nuestra libertad. La inteligencia, 
siempre insatisfecha, está constantemente en búsqueda. Solo ella puede 
ser colmada de la luz de la comunicación con Dios. Esta luz nos llega a 
través de la Revelación divina y de la Fe13.

Actualmente hablamos de Inteligencias Múltiples. Esta teoría, desarrollada 
por Howard Gardner y otros pedagogos, sugiere que hay muchas formas 
de entender, explicar y transformar la realidad. La clasificación de Gardner 
propone ocho tipos de inteligencias: lógico-matemática, espacial, 
interpersonal, corporal-kinestésica, intrapersonal, verbo-lingüística, 
musical-rítmica y naturalista.

Esta teoría confirma nuestra convicción de que “cada persona es única, 
cada ser humano es valioso para Dios…” y abre múltiples posibilidades 
de aprendizaje, expresión, creatividad, desarrollo de la personalidad y 
realización de la vocación personal: “Al imprimir en cada uno de nosotros 
un carácter tan diferente, dotándonos de facultades específicas… Dios ha 
querido crear nuestra personalidad, nuestra vocación propia.  Él nos hizo 
por todos estos medios tal como nos ha concebido para que ocupemos un 
lugar determinado en su plan, para servir de engranaje.” 14

13 Clare Teresa “La cristianización de la inteligencia”
14 María Eugenia, Carta al P. de Alzon, Vol VIII, n°1630, 23 de agosto de 1844

Durante el Encuentro Internacional de Educación, el Cardenal L. A. Tagle 
nos aportó también: la inteligencia emocional, la inteligencia contextual y 
la inteligencia inspiradora.

Interioridad
La interioridad consiste en el despertar de la conciencia, del conocimiento 
del universo interior propio. El hecho de explorar la propia interioridad 
ofrece la posibilidad de dar respuesta a las preguntas fundamentales de 
la vida y darle sentido. Para ello, hay que descubrir y nombrar las propias 
experiencias, sentimientos, emociones, deseos, ideas, convicciones... La 
interioridad ayuda a entrar en diálogo con uno mismo y con Dios que 
nos habita. Es una camino para tomar conciencia de los propios recursos 
interiores y fragilidades, para orientarlos libremente hacia la mayor 
plenitud posible y hacia el compromiso en la construcción de un mundo 
más humano, más justo, según el Proyecto de Dios.15 Es un camino que 
posibilita la apertura a la trascendencia. La persona, conducida a lo más 
profundo de ella misma, puede descubrirse habitada por Alguien, lo 
cual le permite – como afirma San Benito “habitar con ella misma bajo la 
mirada de Dios”. 

Educar en la interioridad implica ofrecer espacios y tomar cierta distancia 
que permite a la persona encontrarse con ella misma. Esta experiencia 
puede ser desestabilizadora, despertar dudas, confrontar con los 
propios miedos y límites. Un buen acompañamiento ayuda a avanzar. La 
interioridad invita al discernimiento.

JPIC-S
Después del Concilio Vaticano II, en 1967, Pablo VI creó una comisión de 
Justicia y Paz. En este impulso, varias Iglesias locales16 respondieron a la 

15 Cf. Texto de Referencia: La educación en la Asunción, Introducción, 1998
16 En Europa comisiones locales de Justicia y paz, acciones de defensa (Reino Unido), trabajo con emigrantes  
 (Bélgica, España, etc.) En América Latina, las Conferencias episcopales de Medellin y Puebla (1979) donde la  
 causa de los pobres se vuelve esencial.
 En África y en Asia, proyectos que priorizan a las mujeres y a los más desfavorecidos: escolarización de las  
 chicas, cuidado de leprosos, niños de la calle, etc.
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llamada de trabajar a favor de estas causas prioritarias. Las Congregaciones 
religiosas crearon también organismos que llamaron JPIC17 añadiendo 
la problemática emergente de Integridad de la Creación (preservación 
medioambiental)

En la Asunción, según nuestro carisma de “contribuir a la transformación 
de la sociedad según el Evangelio…” 18 es decir “una situación donde la 
persona sufre la opresión de los demás.”,19 Hemos circunscrito nuestra 
misión en esta misma línea desde 1994. 

Teniendo en cuenta que estos temas implican una interdependencia 
entre las personas, los pueblos y entre el ser humano y su entorno, hemos 
considerado que la solidaridad puede ser el vínculo y la respuesta a estas 
cuestiones.

Progresivamente, esta llamada se ha convertido en un eje esencial de 
nuestra vida y misión, es decir, en la manera de comprender nuestro 
compromiso evangélico hoy: 
• Capítulo General del 2000: “El compromiso a favor de la justicia, la 

paz, el respeto de la creación y la solidaridad, no puede separarse de 
nuestra misión de educación ni de nuestra visión de transformación 
social y de las consecuencias sociales del Evangelio.”

• Capítulo General de 2006: “Como comunidad, ser una presencia 
solidaria y activa en el terreno de la Justicia, la paz, la Integridad de la 
Creación y la Solidaridad”. “Crear en nuestras comunidades y en torno 
nuestro el sentido de la responsabilidad de nuestro planeta.”

• En 2008, nos hemos unido al Secretariado Internacional JPIC de las 
Hermanitas de la Asunción. Su misión es ayudar en la sensibilización 
de nuestras provincias y de nuestras comunidades por todo el 
mundo.

17 http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/mission/justice-peace-and-creation/ 
18 Cf. Regla de Vida no. 79
19 María Eugenia, Carta al P. d’Alzon, 27 de febrero de 1844, no. 1610

• El Capítulo General de 2012 manifiesta el deseo de que se elabore 
un documento sobre Ecología y Migración. En 2015 se publicó el 
documento “Hacia una eco-Asunción”

La transformación de las mentalidades promovida por la JPICS puede 
realizarse a través de la enseñanza, los debates y reflexiones, los proyectos 
solidarios y el servicio social, las acciones “verdes”, la construcción de 
comunidades “inclusivas”, abiertas a todos, la lucha contra los prejuicios, 
etc.

Pedagogía de la experiencia
Vinculada al misterio de la Encarnación que caracteriza la misión de la 
educación en la Asunción, la pedagogía de la experiencia se basa en la 
convicción de que se aprenden muchas cosas experimentándolas. En este 
sentido, no se separan experiencia de vida y experiencia de aprendizaje, 
sabiendo que todo lo vivido, en cualquier ámbito, tiene la capacidad de 
enriquecernos si nos damos tiempo para descifrar la experiencia. 

Por consiguiente, esta pedagogía pasa por acciones en las que el aprendiz 
es el protagonista; por inmersiones en realidades diferentes de las suyas 
propias; por encuentros o por búsquedas. 

La elaboración de un proyecto es una etapa-clave: permite discernir las 
competencias, los conocimientos, las aptitudes necesarias para realizarlo 
y posibilita ordenar las acciones para alcanzar el objetivo. Es importante 
diferenciar el momento de la experiencia del momento del proceso de 
aprendizaje que permite obtener un enriquecimiento. Por eso, después 
de la experiencia misma, la fase de integración y asimilación es la que 
permite capitalizar el aprendizaje. 

Puede tomar la forma de una relectura fecunda, fuente de conocimiento 
y aprendizaje. El educador se sitúa en posición de acompañamiento 
permitiendo a la persona estar a la escucha de lo vivido, recoger los 
frutos, enunciar sus descubrimientos y las transformaciones que ha 
experimentado. 
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Pueden persistir interrogantes en la persona. Esta pedagogía va también 
asociada al autoconocimiento. El relato evangélico de los discípulos de 
Emaús es una hermosa ilustración de Jesús, pedagogo de la experiencia: 
de hecho, más que una enseñanza, es el contacto con él y la experiencia 
vivida de compartir el pan lo que permitirá a los discípulos reconocerlo y 
vivir la transformación interior que en adelante dará sentido a sus vidas.
El proceso del Encuentro Internacional de Educación de 2018 ha sido 
construido a partir de este enfoque pedagógico.

Pedagogía del deseo
“Es connatural al hombre desear la felicidad, dice María Eugenia. Pero 
constituye un desorden colocar esta felicidad en la alabanza, la admiración, 
el éxito, y este desorden nos impide alcanzar la verdadera felicidad 
mediante la humildad.“ 20 María Eugenia insiste frecuentemente sobre 
la importancia del deseo en la vida espiritual y en este marco hace una 
distinción muy importante entre “el único deseo” que mueve nuestras 
energías en vistas a un compromiso positivo y los “vanos deseos”, que 
“desgastan” nuestra vida. 

Los vanos deseos múltiples, nos dividen interiormente y nos dislocan. 
Entre ellos nombra el deseo de construir una casa, de ganar dinero, de 
obtener un éxito, de curarse cuando se está enfermo, de ser amado y 
reconocido, de ser rico y de recibir honores. El placer, el poder. Todos estos 
deseos para ella no son razonables porque centran a la persona sobre ella 
misma cuando debieran proyectar su ser. María Eugenia nos invita más 
bien a permanecer en el único y gran deseo que nos anima, a cuidarlo y a 
dejar que nos guie. Este deseo dilata nuestro corazón y nuestra alma,21 nos 
centra en Dios y nos hace mirar más alto. 

La pedagogía del deseo es, pues, una pedagogía según la cual el educador 
acompaña a la persona en un camino de interioridad para que esta se 
centre en su interior, se encuentre con Dios y con el deseo del cual Dios es 

20 María Eugenia, Instrucción de Capítulo 12 de noviembre de 1876
21 Cf. María Eugenia, Instrucción de Capítulo, 23 de febrero de 1845

la fuente. Antropológicamente, el deseo es la fuente del movimiento y de 
la acción; brota de la carencia y del vacío; habla de la singularidad de las 
personas y de su ser único. Pide al educador ofrecer espacios de distancia, 
retroceso y de permanencia en una postura de humildad al servicio de 
aquel que acompaña, convencido de que él no es su maestro.  

Atento a su propio deseo, el educador comienza por hacer él mismo este 
camino de interioridad que le permite vivir a partir de su pasión sin por 
tanto aplastar al otro ni acapararle. Es preciso, por tanto, acordarse de 
que los deseos que se cruzan en nuestro interior son múltiples, algunos 
conducen a un repliegue egoísta y una actitud egocéntrica. Por tanto, la 
pedagogía del deseo deja lugar al discernimiento, a interrogarse para 
decidir actuar según un deseo o de permanecer a distancia. Según María 
Eugenia, el deseo, para ser fecundo, debe ser transformado en acción: el 
trabajo consiste pues en pasar del deseo, a la voluntad de “obedecerle”, a 
la puesta en obra, a la acción. 

Proyecto 
“Es por un instinto muy seguro que se identifica a la libertad como el medio 
para concebir proyectos y traducirlos en actos”, escribe Paul Ricoeur.22 De 
hecho, la noción de proyecto se inscribe en el centro mismo de la reflexión 
antropológica sobre la libertad: El hombre puede estar perfectamente 
determinado, condenado a soportar su vida o puede hacer elecciones que 
determinen su futuro. Muchos filósofos y sociólogos siguiendo a Jean 
Paul Sartre o Jean Pierre Boutinet se desmarcan de una visión únicamente 
determinista y piensan que el hombre tiene su destino entre las manos: 
“el hombre es primero un cierto proyecto que se vive subjetivamente 
nada existe anterior a este proyecto: el hombre será primero lo que haya 
proyectado ser” 23; ”El proyecto traduce la capacidad del porvenir del 
hombre, de lo que puede ser en razón de su libertad”.24 Este proyecto de ser 
se expresa en múltiples elecciones y actos concretos.

22 Cf. Paul Ricoeur, Encyclopedia Universalis
23 Cf. Jean-Paul Sartre, L’Etre et le Néant, 1943
24 Cf. Jean-Pierre Boutinet, L’anthropologie du projet, Presses Universitaires de France, 1993, p.44
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Sobrepasa ampliamente la dimensión personal pues la capacidad de 
proyectarse se realiza en relación con una realidad exterior –el contexto 
en el que uno vive- y que aprende a contemplar y a acoger con el fin de 
adaptarse y de tenerlo en cuenta en el momento de elegir. 

Por otra parte, el proyecto adquiere todo su sentido cuando se extiende 
a una dimensión comunitaria, reclamando a sus actores de actuar en 
armonía y de unir sus fuerzas en vistas a un mismo fin. La visión que 
motiva el origen del proyecto, el objetivo final que se quiere alcanzar, 
la causa a la que se sirve debe ser compartida y dialogada en el seno 
del grupo. El acuerdo sobre lo que se tiene intención de realizar y el 
compromiso con el contexto en el que se vive permite determinar los 
medios necesarios para la realización, permitiendo también anticipar las 
posibles dificultades para proponer estrategias. A partir de los lugares y de 
los recursos disponibles, se pueden entonces distribuir las funciones para 
una acción coordinada y organizada, establecer el calendario necesario 
para la puesta en marcha del proyecto. 

María Eugenia ha elaborado el proyecto de la Asunción a partir de 
un análisis de su época y de la visión que la anima: una sociedad 
transformada por los valores del evangelio. Junto con las hermanas 
elaboró un plan de acción, aplicado a la educación. Aceptó ajustar 
su proyecto a los tiempos y a los lugares en los cuales se desarrolló. 
Aceptando los interrogantes de su tiempo nos enseña que el proyecto es 
fecundo si los que lo llevan a cabo están continuamente en proceso de 
aprendizaje, releyendo y evaluando sus modos de actuar y los resultados 
obtenidos, con el fin de beneficiarse de una experiencia que tenga futuro. 
En nuestros proyectos, ya sean personales o comunitarios, estamos 
invitados a fijar nuestra atención sobre las diferentes cuestiones/etapas 
que nos permitan elaborarlos. 

• ¿Qué visión nos anima? ¿Hacia qué horizonte dirigimos nuestra 
mirada nuestro camino?

• ¿Cuáles son las características de nuestro contexto, que tenemos que 
tener en cuenta para realizar un proyecto?

• ¿De qué medios, de qué recursos disponemos? ¿Cómo nos 
organizamos y planificamos el futuro?

• ¿Cómo realizamos la acción emprendida y que consecuencias 
sacamos?

Relectura
La relectura es una herramienta para reflexionar sobre la experiencia 
personal, coser, enlazar los acontecimientos, los sentimientos, los 
pensamientos y los deseos…. Con el fin de encontrar un “un hilo 
conductor”, un sentido…  en una vida donde el ritmo se acelera, donde 
todos los aspectos de nuestra existencia parecen con frecuencia troceados, 
esparcidos y dispersos, y cuyas consecuencias, pueden ser el cansancio, 
el sinsentido, la insatisfacción, la relectura puede ser una ayuda para vivir 
la interioridad, profundizar el conocimiento de uno mismo, y así “llegar a 
ser lo que uno es con la mayor plenitud posible”; armonizando todos los 
elementos de “su propia tierra”.25 La relectura es una condición importante 
para que las experiencias den fruto, para “descubrir su misión, su lugar en 
el mundo”.

Es un ejercicio espiritual que encontramos en la Biblia, en la vida de los 
santos… Es una etapa fundamental para vivir el discernimiento y dejar al 

25 Anne Stalé. Christus, Avril 2005. “El jardinero sabe, por experiencia, que es mejor dedicar su tiempo a cuidar  
 las buenas plantas realzando sus cualidades que esforzarse por arrancar las hierbas malas, tarea agotadora,  
 abocada al fracaso. Ocurre lo mismo con la vida espiritual: vale más cuidar de nuestra tierra con sus 
 peculiaridades, atentos a la vida y confiando al Señor las fragilidades, que obstinarse en luchar contra: 
 “Incluso cuando se trata de la propia animalidad, el hombre debe ser el pastor y no el enemigo “. A   
 medida que crece nuestra adhesión a Cristo, su ejemplo nos guía interiormente con sencillez y paz, y nos  
 anima con nuevos sentimientos: la tendencia se reorienta, se convierte en el lugar de un discernimiento que 
 hace crecer, en una creatividad que se desarrolla a través de la vigilancia de un corazón amoroso que   
 responde libremente al amor del Señor.”
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Espíritu hacer crecer la vida de la fe y conducir la vida personal. El pueblo 
de Israel relee la historia para descubrir como la mano de Dios le ha 
liberado, le ha conducido…

María Eugenia ha hecho de la relectura un medio decisivo para crecer 
y avanzar en su en su vocación y en sus intuiciones. En sus escritos 
encontramos relecturas sucesivas de su historia, de su universo interior y 
de sus relaciones; y también de la sociedad y la educación de su tiempo. 
Esos textos reflejan su proceso de maduración humana y espiritual, así 
como su visión de la persona, de la educación, de la sociedad…

EPÍLOGO 

“CELEBRATING EDUCATION” - CANTO DEL ENCUENTRO

Letras y música: Pinky Valdes
En colaboración con las Religiosas de la Asunción 

One, we are one  One, we are one,  One

English:
Celebrating – education.  Rooted in our one God;
Living today with passion; Looking towards the future with audacity.
We are one.

Verse 1:
“Children are like butterflies;  
Don’t clip their wings
Direct their flight” 1 and let them fly

Spanish:
Celebrando la Educacion           
Enraizados en el charisma de la Asuncion,
Vivimos el presente con pasion;
Mirando hacia el futuro con audacia … somos uno.

Verse 2:
“There is goodness in everyone; Every color and every kind
Break through the rock then blossoms shine.” 2

1 Cf. Santa María Eugenia
2 Cf. Santa María Eugenia
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French:
Célébrer l’education 
Enracinés dans le charisme de l’Assomption
Vivre le present avec passion
Se tourner avec audace vers l’avenir… un seul corps.

Verse 3:
Deep awareness; Letting go 
Living in kindness; Darkness to dawn; Drink God’s Light, let it flow.

English:
Celebrating – education; Rooted in our one God
Living today with passion; Looking towards the future with audacity.
We are one. 

Verse 4:
L’Assomption – un seul corps
Juntos somos uno
Standing Together - “To give Light feed on the Light” 3

Living in God; Rooted in God; Dwelling in the Light                 
We are One in God
We are one, somos uno, un seul corps ----- ONE!

3 Cf. Santa María Eugenia


