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4. A golpe de Ladrillo:
una construcción
con muchas aristas

Este año 2006 se van a construir en España unas 800.000
viviendas, tantas como en Francia, Alemania y Reino
Unido a la vez. Las familias españolas deben más de
600.000 millones de euros en hipotecas. Gran parte del
litoral español ya está urbanizado, las conexiones
entre construcciones manifiestamente ilegales y la
política es evidente, el mercado laboral se ha modifica-
do... Aristas económicas, políticas, ambientales, labo-
rales, sociales. ¿Sobre qué estamos construyendo?
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de cada día

Un verano muy complicado, en el
que la llegada de multitud de cayu-
cos a los puertos de las Canarias ha
sido la excusa y el argumento para
seguir tensionando la vida diaria de
este país. Perdemos, a menudo, la
perspectiva de que los que viajan
en esas pequeñas barcas son seres
humanos. Que escapan de la mise-
ria o la falta de libertades.
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la Cibercultura”
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Mons. Raúl Berzosa Martínez
Obispo auxiliar de Oviedo

29. FE Y LUZ: LO DÉBIL
PARA CONFUNDIR
A LOS FUERTES

Fe y Luz es un movimiento -nacido
en la Iglesia Católica, pero con voca-
ción ecuménica- con más de 1.400
comunidades repartidas por unos
80 países de los cinco continentes.
Su experiencia diaria les dice que
las personas con una discapacidad
mental -centro y corazón del movi-
miento- son un tesoro para la socie-
dad y para las Iglesias.
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SIGNO Editorial ...

Extranjero Rico,
Extranjero Pobre

“[…] henchid la tierra y sometedla”
Gn 1, 28

°Cómo hemos hecho nuestro este mandato que nos hizo Dios tras la creación! Hemos consegui-
do ocupar la Tierra, una tierra en la que ya parece que no hay sitio para todos. En nuestro país
la construcción desenfrenada, ha ido haciéndose paso sobre los últimos lugares que nos pue-

den recordar ese “Jardín del Edén” en el que amorosamente colocó Dios a la obra maestra de su crea-
ción.

Esa voraz construcción amenaza y destruye nuestras costas, bosques, ríos... ¿es esa la sumisión que nos en-
cargó Dios realizar? ¿proyectar cientos de miles de viviendas en débiles ecosistemas, a precios inalcanza-
bles para muchos, en las que habitarán cientos de miles de personas, en su mayoría extranjeros europeos
con alto poder adquisitivo y solamente por el periodo de estío?, ¿cuántas de estas quedan vacías el resto
del año?

Tras ver este verano cómo salpican nuestro territorio nuevas macro-urbanizaciones donde antes sólo en-
contrábamos eriales, me planteo, ¿cómo es posible que empresas españolas fleten cada día aviones hacia
Gran Bretaña, Alemania, Holanda... en los que invitamos a nuestro país a miles de personas, para vender las
viviendas que construimos? y por otro lado ¿cómo “despedimos vacíos” a otros tantos miles de personas,
en aviones hacia Marruecos, Senegal, Ecuador, Nigeria... que se han jugado la vida por alcanzar nuestras
fronteras, para intentar vivir? ¿no hay sitio para todos? o de otra forma ¿no queremos que haya sitio para
algunos?

No queda sitio para la pobreza y nos daña la vista la miseria. Resulta dramático experimentar que, día tras
día, la mano de esa pobreza toca la puerta de nuestro país. Y la miseria se encarna con nombres y apelli-
dos, con rostros visibles y manos que, si queremos, podemos palpar, sedienta, hambrienta, enferma... °In-
migrante! ¿Por qué no nos escandalizamos? Veamos en el rostro de esos hermanos nuestros, la imagen
viva de Cristo.

“Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento o foraste-
ro o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”

Mt 25, 44-45

Miremos un poco más allá de nuestras fronteras, no hagamos caso omiso al llanto y al clamor de nuestros
hermanos. ¿Qué nos suplican?... Escuchemos y miremos esos ojos y esas caras, porque tal vez, hoy por hoy,
sean las imágenes más humanizantes y evangelizadoras que podamos encontrar.

Nuestra labor como laicos comprometidos nos obliga a estar cerca de ellos y de tantas otras personas ul-
trajadas y marginadas de nuestra sociedad actual, y construir todos juntos una Iglesia samaritana primicia
del Reino, donde sí hay sitio para todos.

edita SIGNO-Publicaciones de la Acción Católica General director Jesús Sánchez re-
dactor jefe Txomin Pérez diseño Olga Pardo consejo de redacción Rafael Fer-
nández, Ana Laiglesia y Juan Carlos Berasategui redacción y administración Alfonso
XI 4, 5º / 28014 - Madrid / Telf: 915 318 302 / E-mail: signo@accioncatolicaes.org imprime Gráfi-
cas Arias Montano D.L.: M.5.857-2005

nota La revista no se identifica necesariamente con las opiniones expresadas en la misma.
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Nunca se ha construido tanto.
Para hacernos una idea, este año
2006 se van a construir en Espa-
ña unas 800.000 viviendas, tantas
como en Francia, Alemania y
Reino Unido a la vez. No está
nada mal. A pesar de que en los
últimos meses las subidas de los
tipos de interés han disparado
las hipotecas, el ritmo de cons-
trucción y compra no cede… y
es que hay todo un sistema que
mantener. Podemos hablar de
un círculo vicioso: se construye,
se pide el dinero al banco para
comprar la casa, y con ese dine-
ro se vuelve a construir. La vi-
vienda, la construcción sostiene
la economía española. Resulta
curioso profundizar en los da-
tos, y comprobar que la deuda
familiar la conforma, fundamen-
talmente, el gasto en vivienda.
Hablando en términos absolu-
tos, las familias españolas deben
más de 600.000 millones de eu-
ros; dicho de otra forma, no se
ha pagado nada de lo que se ha
construido sólo se han pagado
los intereses.

Los precios de los pisos, si to-
mamos como referente el año
1997, han subido un 150%. El
pastel va creciendo y engordan-
do… y a pesar de los malos
agüeros, que consideraban que
esta situación terminaría en el
año 2002, la llamada burbuja in-
mobiliaria sigue creciendo, y

aunque amenaza con explotar
no acaba de hacerlo. La depen-
dencia de la economía española
del sector de la construcción es
tal que, en caso de que esta en-
trara en crisis, nuestra econo-
mía se desplomaría.

Dentro de esta vertiente econó-
mica, cabe destacar el condicio-
nante que suponen las hipote-
cas en nuestra vida. Aunque no
queramos, prácticamente el 70%
de un sueldo medio se destina
para la vivienda. La subida desor-
bitada del precio de la vivienda
ha hecho que la gente trabaje,
fundamentalmente, para pagar
una hipoteca. Eso, siempre que
uno pueda hacerlo, ya que son
muchos los jóvenes que perma-
necen en el domicilio paterno,
ante la imposibilidad de encon-
trar una vivienda que se puedan
permitir. De nuevo, nos encon-
tramos ante un ejemplo de
cómo un hecho económico con-
figura la sociedad, ya que la per-
manencia de los hijos en los ho-
gares familiares altera el proceso
natural que hasta entonces se

Las ventas de las seis mayores constructoras españolas, ACS, Ferrovial,

FCC, Acciona, Sacyr Vallehermoso y OHL, supusieron 39.666 millones

de euros, una cifra igual a toda la obra pública que sacaron a concur-

so las administraciones central, regional y local en 2005. El beneficio

acumulado por estas empresas fue de 2.285 millones, un 20,5% más

que el año anterior.

“Destrucción a toda costa” Informe sobre la situación del litoral

español. Greenpeace. Julio 2006

El ladrillo se ha convertido
en los últimos tiempos en
el motor económico, políti-

co y laboral de nuestro país.
Todo gira en torno al ladrillo y,
como prueba de ello, sólo hay
que echar un vistazo. Hagamos
repaso. La construcción es, sin
duda, el sector de producción
que más dinero genera en Espa-
ña; la inversión en ladrillo supera
ampliamente a la de los países
de nuestro entorno... y no se
para de construir; los constructo-
res se han convertido en grandes
magnates cuya amistad procuran
los partidos políticos por aquello
de las donaciones anónimas; los
inmigrantes -con o sin papeles-
configuran una mano de obra
que abarata costes... Eso, sin en-
trar en algo tan evidente como el
impacto ecológico y medioam-
biental que supone la construc-
ción masiva y salvaje de la que es
objeto nuestro país.

Como se puede ver un ladrillo...
un simple ladrillo tiene muchas
más aristas de las que parece.

Aristas económicas

Durante los últimos años no nos
hemos cansado de oír parabienes
sobre la bonanza económica es-
pañola; una bonanza fundamen-
talmente propiciada por el ladri-
llo. Sólo hay que ver los datos.

a Golpe de Ladrillo

Una construcción con muchas aristas

La dependencia
de la economía

española del sector
de la construcción
es tal que, en caso

de que esta
entrara en crisis,

nuestra economía
se desplomaría.



política con la prensa rosa…
aunque en lo sustancial se trata
de corrupción urbanística. Por lo
que se ha demostrado hasta
ahora, los diferentes ediles de
Marbella fueron recibiendo
grandes sumas de dinero de
constructores ávidos de terrenos
donde poder construir, y así in-
crementar su cuenta corriente.
Como afirma el catedrático Ni-
colás María López Calera [SIGNO,
nº 10, págs. 15-17], estas situaciones
se producen ni más ni menos
porque la sociedad tiene “valo-
res” como la competitividad más
feroz, un insaciable afán de éxito
y de lucro o una desmedida afi-
ción al dinero. Todos estos “valo-
res” caminan de la mano en la
política y en la empresa, y tienen
su reflejo en ayuntamientos
como el de Marbella.

La corrupción siempre ha existi-
do, pero en nuestro país está al-
canzando rango de ciencia, fun-
damentalmente gracias a las ar-
gucias de los constructores.
Existen muchas formas para lle-
var a la práctica un “buen nego-
cio”. Desde lo más simple y de
andar por casa, hasta lo más re-
torcido. Siempre existe un alcal-
de que, a cambio de un chalet,
recalifica terrenos para la futura

había seguido. La Constitución
española establece en su articu-
lado el derecho a una vivienda
digna… pero hoy, paradójica-
mente, esto no está garantizado
y la especulación hace que los
precios no dejen de subir.

Aristas políticas

Este verano la vida pública espa-
ñola se ha visto sacudida por un
escándalo de considerables di-
mensiones. Escándalo que ha
puesto de manifiesto la implica-
ción de constructores en los en-
tramados financieros de los
ayuntamientos e instituciones.
Claro ejemplo de ello es la situa-
ción que vive una ciudad como
Marbella. En otros tiempos capi-
tal del lujo y el glamour, la ciu-
dad malagueña se ve
ahora hundida en la ac-
tualidad judicial, con la
mayoría de sus últimos ediles
en prisión. El modelo marbe-
llí emparenta la corrupción
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Rubén Corral

construcción de un bloque de
apartamentos... Lamentable-
mente, la costa española se ha
convertido en los últimos años
en bloques graníticos de aparta-
mentos, mientras que los Ayun-
tamientos se han ido enrique-
ciendo a la par que sus ediles.

Lo grave de la situación creada
es que no tiene visos de remitir,
ya que, entre otras cosas, la ley
permite ciertos resquicios para
que los sobornos sean presen-
tados de la forma más legal po-
sible. Un claro ejemplo de ello
son las donaciones a los parti-
dos políticos. No son pocos los
constructores que, amparándo-
se en esta figura, “colaboran”
gentilmente con los partidos.
Eso sí, a cambio en un futuro se
cobran la factura y recuperan
con creces ese dinero ya que,
cuando “sus” partidos llegan al
poder exigen sus prevendas…
por haber ayudado en los malos
tiempos. De esta forma, son
muchos los constructores en
toda España, que quitan o po-
nen alcaldes a su antojo a través
de una financiación ilegal. Así
queda totalmente desnaturali-
zada la democracia, y se crean
oligarquías dominantes que ri-
gen nuestros destinos… a golpe
de ladrillo.

En algunos pequeños municipios de la Región, la población se multiplicará hasta por cuarenta: en Ulea, pasa-
rá de los actuales 1.500 a más de 60.000, si se construyen todas las viviendas proyectadas. El 50% de ese incre-
mento de población se deberá a personas mayores de 60 años procedentes de países del noreste de Europa
(el 70% de Gran Bretaña y el resto de Francia y Alemania), y la mayor parte de los nuevos habitantes residirán
en macrourbanizaciones tipo “resort” con campo de golf, alejadas de los núcleos urbanos y dispersas por
todo el territorio de la Región.

“La Bomba Inmobiliaria en la Región de Murcia”. Antonio Campillo.
Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia
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Aristas ambientales

Sin lugar a dudas, las conse-
cuencias medioambientales son
las más claras y evidentes de to-
das. Hay muchos puntos donde
hacer hincapié. Para empezar, y
al margen de la degradación
medioambiental en la que aho-
ra entraremos, hay algo a tener
muy en cuenta como es la canti-
dad de recursos que se consu-
men con la construcción de las
nuevas viviendas. No sólo esta-
mos hablando de bienes tangi-
bles que se incorporan a la
construcción, como puede ser
por ejemplo la madera, un bien
escaso con el que estamos aca-
bando. Además, nos referimos a
otros bienes intangibles que
uno valora en toda su extensión
en el momento en el que carece
de ellos. Un claro ejemplo es el
agua. En plena época de sequía
seguimos canalizando y gene-
rando un consumo en ocasio-

nes innecesario. Mientras las re-
servas de agua se resienten, el
consumo exponencial aumen-
ta… porque cada día hay más
lugares hasta donde llevar el
agua. En muchas ocasiones se
construyen macrourbanizacio-
nes en medio de la nada, hasta
las que no sólo hay que llevar el
agua para consumo habitual,
sino que hay que llenar las pis-
cinas o regar los jardines. Esto,
que puede parecer una gota en
un océano no lo es cuando la
construcción se dispara y las go-
tas se multiplican, llegando a
crear auténticos problemas de
consumo en las zonas más se-
cas de nuestro país.

El daño que hace el ladrillo al
medio ambiente es claro y evi-
dente. Construcciones cerca de
Parques Naturales y sobre explo-
tación de las costas son moneda
de uso corriente en nuestro país.
Pongamos un ejemplo. El Parque
Natural del Peñón de Ifach en la
localidad alicantina de Calpe
constituye un paisaje único en la
costa valenciana con una vegeta-
ción propia. El Parque Natural
está flanqueado por grandes
construcciones de hormigón
que se levantaron cuando la
ecología aún no era una preocu-
pación fundamental. Los blo-
ques que albergan turistas du-
rante prácticamente todo el año

Al fondo... lo que queda del Parque Natural del Peñón de Ifach

Nunca se ha
construido tanto.

Para hacernos una
idea, este año 2006

se van a construir en
España unas 800.000

viviendas, tantas
como en Francia,
Alemania y Reino

Unido a la vez.

El derecho a la propiedad no

es ilimitado. El uso arrogante,

insolidario y brutal de este de-

recho es contrario al orden

constitucional que destaca su

función social, por encima de

los intereses especulativos.

“Urbanismo desenfrenado:

una bomba de neutrones”.

José Antonio Martín Pallín,

Magistrado del Tribunal

Supremo. El País. 24.01.06
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compiten con la flora del lugar.
Este es sólo un ejemplo, pero la
costa española está llena de
ellos. Los más de 8.000 kilóme-
tros de nuestro litoral son testi-
gos de multitud de aberraciones.

Los intereses crematísticos de
los ayuntamientos hacen que se
apueste por la edificación a
cualquier precio en contra de la
naturaleza. Otro ejemplo curio-
so es la desaparición de las sali-
nas de la mayoría de los encla-
ves costeros españoles. En mu-
chas localidades las salinas eran
consideras un bien incluso tu-
rístico, pero cuando las cons-
tructoras comenzaron a poner
dinero en cima de la mesa, las
salinas comenzaron a secarse
para dejar paso a las torres de
apartamentos. Y todo esto, sin
hablar del impacto medioam-
biental que suponen las cons-
trucciones costeras que se ha-
cen en algunos lugares... cons-
trucciones que logran cambiar
el ecosistema de toda la zona.

Aristas laborales
y sociales

El sector de la construcción
crece a pasos agigantados, y en
muchas ocasiones lo hace a
costa de las propias personas,
por encima de ellas. Hagamos
algunas consideraciones. Para
empezar: ¿quién trabaja en el
sector de la construcción? Si
hace unos años existían unos
profesionales especializados
que aprendían el oficio con el
paso de los años… hoy en día
la situación es muy distinta. La
urgencia por construir, ha he-
cho que se busque mano de
obra rápida y, a ser posible,
que no cueste mucho. En esa
descripción encaja perfecta-
mente la figura del inmigrante,
principalmente sin papeles. Si
tiramos de estadística, la totali-
dad de los inmigrantes trabaja
en sectores en los que la pre-

cariedad, los salarios bajos y la
dureza son la tónica dominan-
te. Es más, podemos incluso
afirmar sin temor que los inmi-
grantes acceden a los puestos
de trabajo que los españoles
rechazan. Con estos datos, no
es de extrañar que la construc-
ción sea uno de los sectores
donde los inmigrantes tienen
una mayor presencia. Tiremos
de estadística de nuevo. En el
sector de la construcción, en la
Comunidad de Madrid, más
del 26% de los trabajadores
son inmigrantes, y en Cataluña
lo son cerca del 25%.

Una vez que ya sabemos quién
trabaja principalmente en la
construcción... ¿podremos valo-
rar en qué condiciones lo hace?
La legalidad vigente establece
que todos los trabajadores de-
ben trabajar en igualdad y con
una serie de derechos laborales
que hay que mantener. Pero, la-
mentablemente, esto no se
cumple. Los empresarios, los
constructores se aprovechan
vilmente de la situación de estas
personas -que tan sólo intentan
ganarse el pan- y cometen todo

tipo de irregularidades. Basta
con acercarse hasta cualquier
obra y preguntar. La mayoría de
los trabajadores inmigrantes no
han resuelto su situación en
nuestro país y se les imponen
unas condiciones laborales y sa-
lariales a la baja. Las jornadas de
trabajo, en muchos casos, supe-
ran ampliamente las 8 horas... y
de los sueldos es casi mejor no
hablar, ya que con el dinero que
antes se empleaba para pagar a
un solo empleado ahora se lle-
ga incluso a mantener a dos o a
tres personas. La economía su-
mergida encuentra un estupen-
do caldo de cultivo. Según to-
das las estadísticas, en España la
economía sumergida posee los
niveles más altos de toda la
Unión Europea. El fraude a la
Seguridad Social es enorme. Los
empresarios no cotizan por sus
trabajadores, y estos acuciados
por el miedo a perder su medio
de vida -e incluso a ser expulsa-
dos del país- callan y no denun-
cian estas irregularidades.

El capitalismo salvaje aquí fun-
ciona a la perfección, y la ley
del mercado se impone: si no

Algunas preguntas: ¿quién trabaja en la construcción? ¿ en qué
condiciones? ¿cómo afecta esto al mercado de trabajo y a los derechos

de los trabajadores? ¿quién se beneficia de todo esto?



De cara al futuro, los planes previstos son verdaderamente mastodónticos. No es sólo que las diferentes recali-
ficaciones urbanísticas (unos 7 millones de nuevas viviendas) puedan llegar a incrementar la población españo-
la actual en unos 25 millones de personas (caso de habitarse), cifra muy difícil de calcular y en constante revi-
sión (al alza), sino que los planes de infraestructuras previstos son asimismo espectaculares. Y esos sí están cla-
ramente definidos y se están acometiendo. Otra cosa es que se cumplan definitivamente. El Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT), es el que engloba el conjunto de planes sectoriales, y contempla un hori-
zonte de realización de unos quince años. Su horizonte es 2020. El PEIT plantea la construcción de 6000 nuevos
kms de autopistas (a añadir a los más de 11000 existentes) y 9.000 nuevos kms de Alta Velocidad ferroviaria (so-
bre los más de 1000 kms actuales); que corre en paralelo con el abandono del ferrocarril convencional y la pri-
vatización del mismo. Estos dos son sus principales capítulos, pero no los únicos, pues se proponen también
importantes ampliaciones de los principales puertos (creando superpuertos), y una fuerte inversión en aero-
puertos, un buen número de ellos de nueva creación. El plan supone una fuerte continuación y profundización
del esfuerzo inversor de los últimos años, superando el ritmo de creación de infraestructuras acometido duran-
te el periodo de Álvarez Cascos como ministro de Fomento. Todo un récord. La patronal CEOE, y en concreto el
SEOPAN, que agrupa a las grandes empresas de construcción, lo han recibido alborozados, felicitando a la mi-
nistra Magdalena Álvarez. La ministra ha llegado a insinuar la posibilidad de dedicar el superávit fiscal alcanzado
a incrementar aún más el ritmo inversor en infraestructuras. Más madera, si es posible, para consolidar esta es-
pecie de “dictadura de las constructoras”. En los megaproyectos de infraestructuras, que se venden como de in-
terés público, se subestiman conscientemente los costes, una falsificación estratégica de cara a hacerlos más
vendibles a la opinión pública, y se disparan luego sistemáticamente en su proceso de ejecución, deparando be-
neficios espectaculares para las grandes constructoras.

“El Tsunami urbanizador español y mundial”. Ramón Fernández Durán. Ecologistas en Acción. Abril 2006
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lo hace uno, lo hará otro ya
que son muchas las personas
que esperan su oportunidad
para trabajar. La “competencia”
es tan dura que, en algunos
puntos de la capital de España,
se llegan a organizar lo que po-
dríamos calificar de subastas.

El empresario llega con una
furgoneta a un lugar donde es-
peran los inmigrantes, y anun-
cia lo que se va a pagar por la
jornada de trabajo, que suele
ser poco. Él que está conforme
se sube en la furgoneta. Siem-
pre hay alguien que se sube. El
empresario se aprovecha des-
piadadamente del drama de
estas personas.

Aristas...

Acudiendo al Evangelio
de Mateo, nos encontra-
mos con que una vez,
hubo un hombre sensa-
to que edificó su casa
sobre roca. Al mismo
tiempo un hombre ne-
cio construyó su casa
sobre arena. Cayó la
lluvia, vinieron los to-
rrentes, soplaron los

vientos, se abatieron sobre la
casa edificada sobre arena, y
ésta se derrumbó. Y la ruina
del hombre necio fue grande.

¿Sobre qué estamos constru-
yendo? ¿sobre roca... o sobre
arena? ¿La construcción, pilar
en el que se asienta nuestra
economía... en qué cimientos se
está sujetando? ¿Qué sucedera
cuando caiga la lluvia, vengan
los torrentes, soplen los vientos
y se abatan sobre la casa?

A nadie se le escapa que la ac-
tual dinámica inmobiliaria y te-
rritorial, así como económica y
social, es profundamente in-
justa e insostenible. Tarde o
temprano, llegará la explosión
de esta “burbuja”. Hasta ahora,
los beneficiarios de está cons-
trucción han sido unos pocos...
muchos nos tememos que sus
consecuencias las pagaremos
todos.

¿Sobre qué estamos
construyendo?

¿sobre roca... o sobre arena?
¿La construcción, pilar en el que se

asienta nuestra economía...
en qué cimientos se está sujetando?

Fotos: José Corral



SIGNO Dejad que los Niños ...
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En Argentina, son varias las
experiencias de la socie-
dad civil y del Estado, que

dan a los chicos y chicas opor-
tunidades para desarrollar sus
capacidades de creación, su au-
tonomía y para construir lazos
de pertenencia, a través del cir-
co, de la danza, del teatro, de la
música, de las artes visuales y
de otros emprendimientos pro-
ductivos artísticos, en los que se
vinculan con la comunidad y
construyen sus propios proyec-
tos de vida. Así lo explica Hora-
cio Cuello, coordinador del Pro-
grama de Orquestas Infantiles y
Juveniles de la Secretaría de
Cultura de la Nación [www.cultu-
ra.gov.ar]: «Cuando un chico lo-
gra entusiasmarse y tomar inte-
rés por algo comienza a proyec-
tarse, a armar un proyecto de
vida posible, a imaginar. Se trata
de romper esa idea de que un
chico en situación de pobreza o
en un ámbito marginal no pue-
de, por ejemplo, tocar el violín».

Estas experiencias conciben el
arte como una herramienta para
la inclusión, y regeneración de
lo comunitario, y como un dere-
cho humano para todos. «Expre-
sarse implica colaborar en la pro-
ducción del sentido de una co-
munidad. El pobre pierde el
derecho de ser un productor cul-
tural. Lo que va a modificar sus
vidas no es un “Plan Trabajar”,
sino una cultura y una sociedad
diferentes», sostiene Inés San-
guinetti, directora de la Funda-
ción Crear Vale la Pena [www.cre-
arvalelapena.org.ar], una de las ex-
periencias gestionadas por la
sociedad civil, donde 800 adoles-
centes y jóvenes aprenden dan-

za, teatro, música y artes visuales
o participan de talleres de for-
mación profesional para realizar
emprendimientos productivos
artísticos propios.

El arte es visto como un meca-
nismo para generar nuevas for-
mas de participación y organiza-
ción comunitaria que posibiliten
exigir y promover cambios en el
presente de niños, niñas y ado-
lescentes. «Al armar un grupo de
percusión y batería, donde vie-
nen los pibes, o murga o teatro
popular, lo que estamos hacien-
do es generar una organización
comunitaria, donde las decisio-
nes se toman de otra forma,
donde se buscan consensos y
donde se trabaja en conjunto,
donde cada uno tiene sus ro-
les», explica, por ejemplo, Víctor
Rizo, profesor de murga de El
Culebrón Timbal [www.culebron-
timbal.com], una organización que
forma diariamente a más de 200
adolescentes y jóvenes en talle-
res de música, teatro popular,
cómics, entre otras actividades.

El Culebrón Timbal y Crear Vale
la Pena integran, junto a organi-
zaciones de Brasil, Chile y Perú,
la Red Arte y Transformación
Social, que reúne iniciativas de
la región que, a través del arte,
buscan promover la integración
social, los derechos humanos, la
interculturalidad y el desarrollo
social. Redes similares hay en el
resto del país, a nivel local. En la
Patagonia, por ejemplo, Arte y
Parte [info@elbrote.org.ar] lleva el
arte y la cultura a las poblacio-
nes que por la distancia y la si-
tuación de pobreza no pueden
acceder a espectáculos cultura-
les. Arte y Parte está integrada

el Arte,
un Camino

hacia la inclusión
y la ciudadanía

de niños y niñas

Convertir
la expresión artística

en un circo o una
obra de teatro

en una poderosa
herramienta de

inclusión de niños,
niñas y adolescentes
de familias de bajos
recursos, a quienes

la pobreza les niega
el acceso al arte,

un derecho humano.
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por grupos de teatro, murgas,
radios comunitarias, grupos de
música, centros culturales, poe-
tas y narradores y diversas orga-
nizaciones comunitarias.

El campo de organizaciones que
trabajan para transformar la rea-
lidad a través del arte es muy
vasto. En las primeras Jornadas
sobre Cultura y Desarrollo que
realizó en 2003 la Asociación ci-
vil Artes Escénicas [www.artesesce-
nicas.org.ar] se presentaron 76
proyectos, y en la última, el año
pasado, el número creció a 350.
«El movimiento ha tomado aho-
ra características muy particula-
res, hay gente que viene traba-
jando desde hace más de 20
años pero lo que cambió es el
contexto social, la crisis del 2001
resignificó la acción de estos
grupos que buscaban generar
respuestas a lo que se estaba vi-
viendo», explica Claudio Panse-
ra, director de la asociación.

Pensar el arte desde estas múl-
tiples concepciones, implica, a
su vez, un reconocimiento de la
cultura como un factor estraté-
gico para el desarrollo humano,
en pie de igualdad con todos
los demás aspectos de la vida.

Cultura, factor clave
en el desarrollo

El concepto de desarrollo hu-
mano se ha ido alejando pro-
gresivamente de la esfera de la
economía para incorporar otros
aspectos igualmente relevantes
para la vida, como la cultura,
que también fue redefiniendo
su papel frente al desarrollo. «Ya
la cultura no es lo valiosamente
accesorio, el “cadáver exquisito”
que se agrega a los temas duros
del desarrollo como el ingreso
per cápita, el empleo o los índi-
ces de productividad y competi-
tividad, sino una dimensión que
cuenta decisivamente en todo
proceso de desarrollo tanto
como el fortalecimiento institu-

cional, la existencia de tejido y
capital social y la movilización
de la ciudadanía».

Así, el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo define
hoy al desarrollo humano como
“el proceso de expansión de las
capacidades de las personas que
amplían sus opciones y oportu-
nidades”. Tal definición asocia el
desarrollo directamente con el
progreso de la vida, y el bienes-
tar humano con el fortaleci-
miento de capacidades relacio-
nadas con todas las cosas que
una persona puede ser y hacer
en su vida en forma plena y en
todos los terrenos, con la liber-
tad de poder vivir como nos
gustaría hacerlo y con la posibili-
dad de que todos los individuos
sean sujetos y beneficiarios del
desarrollo. «La cultura es prima-
ria, somos parte de una cultura.
Nos atraviesa a todos y la idea es
que los chicos puedan accionar
sobre ese imaginario de
cultura», según Mariana Rúfolo,
una de las fundadoras del Circo
Social del Sur [circosocialdelsur@ya-
hoo.com.ar], una asociación sin fi-
nes de lucro que, desde 1998,
usa las artes circenses como he-
rramientas de inclusión y educa-
ción de niños y jóvenes en situa-
ción de riesgo.

Acrobacias,
zancos y trapecios

Un grupo de 140 niños, niñas y
jóvenes participa de los talleres
de tela, acrobacia, zancos y tra-
pecio que ofrece el Circo Social
del Sur. Arriba de un par de zan-
cos, a los 7 años, empezó Mar-
cela su recorrido por el Circo
Social. Hoy, la joven tiene 18
años, está terminando de estu-
diar y decidió dedicarse profe-
sionalmente al circo. «Antes de
salir al escenario siempre me da
nervios pero cuando salgo, ver
tanta gente que aplaude por lo
que haces es una satisfacción,

me encanta», explica la joven.

La apuesta del Circo Social del
Sur es brindar a los chicos que
menos tienen, espacios lúdicos
que les permitan fortalecer su
autoestima, los vínculos, la so-
lidaridad y el humor; y generar
espacios de educación e inte-
gración. Entre los proyectos de
la asociación, está la creación
de la primera escuela profesio-
nal pública de circo social con
formación integral, una expe-
riencia que ya se desarrolla en
España, Brasil y Canadá.

Oportunidades
+ capacidades

La Fundación Crear Vale la
Pena nació con el propósito de
dar oportunidades para la pro-
ducción cultural a quienes no
las tienen, integrar a los que la
sociedad expulsa y promover
emprendimientos donde esas
personas puedan expresarse y
ser reconocidas por fuera de
su capacidad de generar rique-
za dineraria, según relatan sus
miembros. «El diagnóstico que
está detrás de esta idea y de-
trás de la organización, es que
el arte es un valor en si mismo

«Antes de salir al escenario siempre me
da nervios pero cuando salgo, ver tanta gente

que aplaude por lo que haces
es una satisfacción, me encanta»



Al final de las vacaciones, además de contarnos
dónde hemos estado, qué hemos hecho y
cómo lo hemos pasado... y de contar también

cuantos días quedan para el puente más próximo,
hay otras cuentas que siempre fallan a pesar de ser
exactas. Fallan porque algo está pasando cuando, a
pesar de la entrada en vigor del permiso de conducir
por puntos, 528 personas han entregado su vida so-
bre el siempre frío asfalto, a pesar de las elevadas
temperaturas, de las carreteras españolas. Y esos mis-
mos accidentes son los que provocan también que
muchas personas experimenten cómo su plan de
vida queda roto a causa de una lesión medular.

Hoy abrimos una ventana del Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo en el que, como en otros hos-
pitales, han ingresado, un verano más, personas que
han sufrido un accidente de tráfico... Así, en apenas
un instante, cambia la vida. °Cuántas veces muchas
de estas personas habrán pensado: si no hubiera
adelantado en esa curva, si no hubiera ido tan depri-
sa, si el conductor que provocó el accidente no hu-
biera bebido, si no...!

Pero ya no es momento para lamentos, es momento
para seguir mirando al futuro porque claro que hay
futuro desde una silla de ruedas. De eso saben mu-
cho los profesionales y voluntarios del Hospital que

han visto cómo aquellas personas que llegaron en un
helicóptero de emergencias, que pasaron semanas
eternas en la UCI, que vieron su futuro teñido de ne-
gro desde la cama de su habitación... después se han
casado en el propio Hospital, han tenido sus hijos, se
han vuelto a integrar en la vida laboral, han vuelto a
conducir un vehículo como del que salieron la última
vez con la médula seccionada... e incluso han ganado
medallas olímpicas.

Desde mi ventana he visto muchas veces el trabajo
de estas personas, que forman una auténtica familia
con los lesionados, por la recuperación física, psico-
lógica, social y espiritual de los afectados.

Pero el hecho de saber que la vida no acaba, ni mu-
cho menos, tras una lesión medular, no significa que
no hagamos todo lo que como humanos podemos
para evitar que ésta se produzca. Bienvenidas sean
medidas como el permiso de conducir por puntos,
los anuncios de la Dirección General de Tráfico y has-
ta las pegatinas de “Papá no corras”. Pero nada de
esto sirve si no llevamos el volante del coche como si
éste fuera las riendas de nuestra vida.

Admitimos que nuestra vida está en manos de Dios,
pero Él, en Su bondad nos hizo libres y responsables
de nuestra propia vida... y de la de los demás.

Responsables
de Nuestra Vida M
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y es un fin a alcanzar en la rea-
lización de cualquier indivi-
duo, pero que está totalmente
ausente de los contextos de
pobreza como práctica educa-
tiva, como espacio de forma-
ción», señala Mara Borchardt,
miembro del Comité Ejecutivo
de Crear.

Cuando comenzaron a andar
en 1993 tenían 100 alumnos y
hoy hay 800. Uno de ellos es Je-
sica Maciel tiene 18 años, lleva
más de siete en la Fundación, y
tiene muy claro de qué se tra-

tan esas huellas que Crear deja
en la vida de los chicos. «Lo
que hace Crear es sacar lo que
tenemos guardado, demostrar
que podemos, que mas allá de
que vivimos en una villa, pode-
mos hacer algo, y sacar ese títu-
lo de que si somos pobres va-
mos a vivir toda la vida pobres
y no vamos a tener nada nun-
ca», explica la joven que define
al arte como algo que puede
ser usado para «sacar broncas,
alegrías, para un desahogo,
para contagiar, para compartir».

Expresarse implica colaborar en
la producción del sentido de una comunidad.

El pobre pierde el derecho de ser un productor
cultural. Lo que va a modificar sus vidas

no es un “Plan Trabajar” sino una cultura
y una sociedad diferentes.



SIGNO Ser Joven
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Medios para Ti
Medios para Todos

La Juventud Estudiante Ca-
tólica (JEC) ha celebrado
durante los días 22, 23, 24 y

25 de julio su Encuentro General
de Militantes. Desde hace casi
60 años la JEC viene desarrollan-
do su acción educativa y evan-
gelizadora en el mundo de los
estudiantes y jóvenes gradua-
dos. Con la intención continua-
da de ser “levadura en la masa”,
la JEC trabaja por la humaniza-
ción de los ambientes estudian-
tiles y de los primeros trabajos,
fomenta la apuesta de sus mili-
tantes para la construcción de
un mundo mejor, en clave de
Evangelio. La dimensión ética
del estudio cobra especial im-
portancia cuando éste se puede
poner al servicio de los últimos
del mundo.

Según un esquema profunda-
mente experiencial, pero lleno
de contenido y de estructura, se
han trabajado las principales he-
rramientas que el movimiento
pone a disposición de los mili-
tantes para su labor evangeliza-
dora. Desde aquellas más orien-
tadas a la configuración de la
persona y su construcción como
joven, estudiante y seguidor de
Jesús (el Proyecto Personal de
Vida y Acción) hasta esas otras
que muestran la cara más encar-
nada y más enfanganda en las
realidades del mundo (la Cam-
paña o las Mediaciones), el En-
cuentro ha recorrido, con este
tono de cercanía y de inmedia-
tez, los medios que pueden
construir un mundo para todos.

En la mesa inaugural estuvo
presente D. Casimiro López
Llorente, obispo de la diócesis
de Segorbe-Castellón, quien di-
rigió unas palabras de ánimo y
aliento a los casi doscientos jó-

Desde hace casi 60 años la JEC
viene desarrollando su acción educativa

y evangelizadora en el mundo
de los estudiantes y jóvenes graduados.

venes llegados de todas partes
del territorio nacional. Asimis-
mo, el arzobispo responsable
de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar, D. Julián Ba-
rrio Barrio, hizo llegar a la
asamblea una carta en la que
animaba a seguir a Jesús según
el modelo de encarnación y
diálogo en los ambientes estu-
diantiles, universidad, institutos
y primeros trabajos.

Durante los días que duró el
evento se desarrolló el trabajo
según la clave de la Revisión de
Vida, en tres etapas: Ver la reali-
dad según los ojos del Padre,
Juzgar en clave creyente y de
Evangelio lo que hemos analiza-
do y Actuar en consecuencia.
Así, el primer día se presentó la
realidad de los institutos, univer-
sidades y ambientes de jóvenes
graduados (primeros trabajos,
oposiciones...). Javier Velasco
Fargas, militante de Profesiona-
les Cristianos y animador de la
JEC, pronunció una charla que
caracterizó la militancia cristiana

como un modo profundo y com-
prometido de hacer el bien.

Los momentos siguientes vinie-
ron determinados por una serie
de experiencias iluminadoras y
analíticas de lo que son, en la
práctica, las herramientas de la
JEC: campaña, acción común,
militancia de base, mediaciones
(eclesiales, sociales, estudianti-
les)... De la mano de militantes
activos e implicados, se analiza-
ron los aspectos fundamentales
de cada una, así como lo que se
debe asegurar para que la ac-
ción sea transformadora, fecun-
da y genere vida.

La etapa del JUZGAR vino enmar-
cada por una charla que impartió
Luis Fernando Crespo, autor de,
entre otros libros, “Revisión de
Vida y seguimiento de Jesús” (re-
cientemente editado por HOAC).
La Revisión de Vida es la herra-
mienta básica de una espirituali-
dad encarnada. No se trata de
una metodología, sino de una
manera de entender la vida y la

Una llamada a ser participativos,
activos, comprometidos, protagonistas

de la transformación de la Escuela.
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Encuentro General de Militantes
de la Juventud Estudiante Católica

Segorbe, julio de 2006

Jesús Sánchez Martín
Presidente General de la JEC

La JEC redescubre en el marco
de este Encuentro que, si encontramos

medios, habrá mundo para todos.

acción según la lógica de Dios
Padre que envía a su Hijo al mun-
do, “para que el mundo se salve
por Él”. Luis Fernando es sacer-
dote diocesano de Palencia, pero
hace más de veinte años que vive
en Lima (Perú), donde es profe-
sor de Teología y asesor del mo-
vimiento Unión Nacional de Es-
tudiantes Católicos (UNEC), la
JEC peruana.

Y finalmente, el ACTUAR. Dos
militantes de la etapa de Gra-
duados, Javier Guerra y Fran-
cisco Javier Acero, recogieron
las propuestas, sugerencias, in-
tuiciones... de los plenarios y
de los trabajos en grupo y ela-
boraron una ponencia que lan-
zaba a la acción, proponiendo
aspectos que trabajar en el fu-
turo inmediato, en orden a
continuar implementando las
Líneas de Orientación de la pa-
sada Asamblea General.

¿Conclusiones?

Ricas e interesantes. La JEC ha
tomado conciencia de su lugar
en el proyecto evangelizador de
Dios y de su Iglesia. Está llama-
da a proponer y construir el Rei-
no en los ambientes de estu-
diantes y jóvenes graduados.
Por ello, vive la urgencia de la
militancia como mejor modo de
responder a esa llamada. Militar
significa llevar la Buena Noticia
a los compañeros de estudio y
de trabajo, asumir la tarea de
denunciar estructuras injustas
que oprimen a los hombres y
mujeres de mundo, proclamar y
celebrar el plan salvador de
Dios entre los libros, en la Igle-
sia y en la sociedad. Una llama-
da a ser participativos, activos,
comprometidos, protagonistas
de la transformación de la Es-
cuela.

También se ha visto la impor-
tancia de la Revisión de Vida
como una espiritualidad con-
creta, encarnada, que mira la
realidad con ternura y pasión,
que se apasiona por ella. La Re-
visión de Vida como un modo
de construir una forma de vivir,
de pensar, de hacer. La manera
en que la acción se convierte
en oración, en contemplación,
en vida fecunda.

Ver la realidad significa tomar
conciencia de muchas injusti-
cias, muchas estructuras que se
alejan de lo que el Padre sueña
para nosotros. La JEC redescu-
bre en el marco de este Encuen-
tro que, si encontramos medios,
habrá mundo para todos.

¿Qué medios?

Campaña: Es la acción organi-
zada y planteada desde el ni-
vel general para todas las dió-
cesis. Se hace en las etapas de

Universidad y Secundaria, y se
concreta en cada realidad dio-
cesana. La hacen los militantes
con otros compañeros, y trata
un tema de interés para todos.
El curso pasado se trabajó el
Egoísmo e Individualismo en
las aulas en Secundaria y el Es-
pacio Europeo de Educación
Superior (Convergencia Euro-
pea y Tratado de Bolonia) en
Universidad.

Acción Común: En la etapa de
Graduados (jóvenes que han
acabado la carrera, pero viven
en una inestabilidad laboral y
vital) se trabaja de distinta for-
ma, no con campaña sino con
Acción Común. Se denomina
así porque es para todos los
militantes de graduados, pero
cada uno la concreta no sólo



En Flash
Día del Cooperante

El pasado 8 de septiembre se ce-
lebró por primera vez  en nues-
tro país el “Día del Cooperante”.
Obras Misionales Pontificias
(OMP) aprovechó la ocasión
para pedir “que no se olvide a
los misioneros en el Día del Co-
operante”, y recordar el trabajo
que más de 1400 personas reali-
zan fuera de nuestro país en las
zonas más pobres del mundo,
así como “para recordar también
a los casi 20.000 misioneros espa-
ñoles” que realizan en diferen-
tes lugares del mundo una gran
labor “a pesar de la falta de me-
dios y las dificultades”.
“No hay que olvidar que en algu-
nos países del tercer mundo la
única presencia española es la de
ellos”, añadían.
“La Iglesia y los Presos”

Este fue el tema elegido para la
Semana de Pastoral Penitenciaria,
organizada por la Conferencia
Episcopal Española del 18 al 24 de
septiembre. En el documento de
trabajo preparado para esta oca-
sión se recogen dos preguntas
fundamentales: ¿Cómo ven los
presos a la Iglesia? y ¿Cómo ve la
Iglesia a los presos?

El capellán del Centro Penitencia-
rio de Picassent (Valencia), el mer-
cedario Juan Carlos Fortón, pre-
sentó una encuesta realizada a 100
personas de esa prisión (80 hom-
bres y 20 mujeres), de los que 75
se declararon católicos, 15 perte-
necientes a otras religiones y 10 se
confesaron ateos. El 40% de los
encuestados consideró “positiva y
suficiente su postura creyente,
mientras un 31% la valoró insufi-
ciente y negativa”. Respecto a su
experiencia personal con la Igle-
sia, un 38% afirma no haber tenido
una “relación concreta”, un 57 %
sostiene que le ha dejado “buen
sabor de boca” y un 5 % que “ha
sido traumática o negativa”.

HOAC

El XX Encuentro “Seminaristas, sa-
cerdotes y mundo obrero”, finali-
zó el 13 de septiembre, con la en-
comienda clara “sacar a la luz y
denunciar la forma en que las re-
laciones laborales (especialmente
la precariedad laboral) están difi-
cultando la vida de las familias del
mundo obrero”. Bajo el lema
“Acompañar en la fe a la familia
trabajadora, hoy” la HOAC ha
pretendido ayudar a los sacerdo-
tes interesados a “conocer la rea-
lidad de la familia trabajadora" y
contrastarla con el proyecto de fa-
milia cristiana que propone la
Iglesia”.
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La dimensión ética del estudio cobra
especial importancia cuando éste se puede
poner al servicio de los últimos del mundo.

por diócesis, sino casi por mi-
litante. Esto es debido a la he-
terogeneidad del ambiente de
graduados. El curso pasado se
trabajó La dimensión econó-
mica de la persona y el uso
cristiano del dinero: Banca éti-
ca, consumo responsable...

Revisión de Vida: Es más que
una herramienta, es una espi-
ritualidad. Se trata de trabajar
la vida desde los hechos que
nos suceden, analizando cau-
sas, consecuencias, implica-
ciones del hecho... Y mirarlo
todo según el Padre, con ter-
nura, apreciando los detalles,
mirando lo que pasa desaper-
cibido... Es una práctica que se
articula en tres momentos:
VER (análisis), JUZGAR (según
el Evangelio) y ACTUAR (en
consecuencia). Se hace en
grupos (Grupos de Revisión
de Vida) y los planteamientos
del actuar se revisan al cabo
de un tiempo. El proceso está
cojo si no se CELEBRA.

Lectura Creyente: Es una par-
te fundamental de la Revi-
sión de Vida. Se trata de leer
en creyente los hechos, a la
luz del Evangelio. La realidad
puede mirarse con ojos su-
perficiales o bien más en
profundidad, con la mirada
de Jesús. Los hechos apare-
cen así con más trasfondo,
enraizados en el Evangelio.

Mediaciones: Una mediación
es una estructura social, ecle-
sial o estudiantil. Son ajenas a
la JEC (son, por ejemplo, un
sindicato, un Consejo de Estu-
diantes o un Consejo diocesa-
no de Acción Católica), pero
en ellas, el militante tiene una
actitud de implicación y de
aportar lo mejor de su militan-
cia. Se trata de estar en las
mediaciones con un talante
de protagonismo y de trabajo
por los más pobres, llevando
la voz de los sin voz desde
una sensibilidad de militancia.

Proyecto Personal de Vida y
Acción: Es la herramienta de
configuración personal más
útil y más valorada por los mi-
litantes. Consiste en habilitar
un espacio (un día, un fin de
semana) donde el grupo de
revisión de vida se retira para
pensar y escribir el momento
de la vida de cada uno. Se tra-
ta de que cada uno analice el
cómo está como Joven, como
Estudiante y como Católico;
plantee retos u horizontes ha-
cia los que caminar y establez-
ca medios y tiempos para con-
seguirlo. El Proyecto es perso-
nal, pero todo el grupo se
hace responsable de cada uno
de ellos.

Para más información:
jec@accioncatolicaes.org



SIGNO + de 30 años

13 de septiembre de 2006
Teletipo de Europa Press

Más de 250 inmigrantes arriban
a Canarias en las últimas horas.

Un total de 229 subsaharianos,
“todos varones”, llegaron ano-
che a las costas canarias a bor-
do de dos cayucos, según infor-
maron hoy fuentes de Emer-
gencias 112, que precisaron que
entre ellos había nueve meno-
res. Además, sobre las 10 horas
llegó otra embarcación con 37
personas a Arguineguín.

Un primer grupo de 131 inmi-
grantes, entre ellos tres meno-
res, llegó a bordo de un cayuco
remolcado por una patrullera
de la Guardia Civil al puerto de
Arguineguín, en el sur de la
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Cayucos y 
Pateras:

el pan nuestro de cada día

isla de Gran Canaria, a las 23.30
horas (una hora más en la Es-
paña peninsular).

Una hora después, una segunda
embarcación arribó por sus pro-
pios medios a la playa de Santia-
go, en la isla de La Gomera, con
98 subsaharianos a bordo, entre
ellos seis menores de edad, pre-
cisaron las mismas fuentes, que
indicaron que en ninguno de
los dos casos hubo inmigrantes
que necesitaran ser trasladados
a un centro médico.

Además, otro cayuco que fue
interceptado con 37 inmigran-
tes ha llegado al puerto de Ar-
guineguín remolcado por la em-
barcación “Conde de Gondo-
mar” de Salvamento Marítimo.

9 de septiembre de 2006
Nota de prensa

de la Guardia Civil

Una patrulla conjunta de la Ar-
mada senegalesa y la Guardia
Civil intercepta a 88 inmigrantes.

La embarcación en la que viaja-
ban los inmigrantes fue avistada
durante la mañana de ayer por
un avión de reconocimiento ita-
liano e interceptada durante la
noche por la patrullera “Popon-
guine”, tripulada por miembros
de la Armada senegalesa y por
dos Guardias Civiles 

La patrullera “Poponguine” de la
Armada senegalesa, que patru-
lla conjuntamente con agentes
de la Guardia Civil en el marco
del dispositivo FRONTEX, inter-

No sería extraño que en un futuro breve, al igual que en los periódicos de ciuades costeras hay
una sección que se encarga de informar de las entradas y salidas de buques... se viera nece-
sario incluir un apartado donde se notificara a los lectores la cifra de inmigrantes que han arri-

bado -vivos y muertos- a nuestros puertos.

Porque noticias como las que a continuación se muestran se han convertido este verano en el pan
nuestro de cada día. Cayucos y cifras -que no son sólo números, son seres humanos- que están sir-
viendo fundamentalmente para la gresca y la confrontación política, y para alarmar a la sociedad con
mensajes que hacen bien poco por fomentar la convivencia.

Alguien
habla de la tercera
fase de esclavitud

del Continente
Africano,

del “Continente
olvidado”.
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ceptó en el día de ayer una em-
barcación con 88 inmigrantes
irregulares, que navegaba en
aguas de dicho país.

Sobre las 19’00 hora local se re-
cibió comunicación del Centro
de Control Marítimo ubicado
en la Base Militar del Puerto de
Dakar, en la que se participaba
la localización de una embar-
cación que había sido avistada
durante la mañana anterior por
un avión de reconocimiento
italiano que participa igual-
mente en este dispositivo.

La interceptación se produjo
sobre las 23’30 horas y a conti-
nuación los miembros de la Ar-
mada senegalesa y los dos
Guardias Civiles que componí-
an la tripulación de la patrulle-
ra, procedieron al traslado de
los 88 inmigrantes hasta el
Puerto de Dakar.

31 de agosto de /2006
Noticia breve en
Canal Solidario

Este año se han trasladado
11.826 personas de Canarias a
la península, el 75% acogidas
por las ONG.

Cruz Roja, Accem, Cear, Ce-
paim y el Mpdl son las institu-
ciones que han atendido a ma-
yor número de inmigrantes. En
concreto, según datos de Euro-
pa Press: Cruz Roja: 2.742; AC-
CEM: 2.755; CEAR: 2.148; CE-
PAIM: 1.241; y MPDL: 699. Las
comunidades autónomas sólo
se hicieron cargo de 2.189 per-
sonas, el 20% del total.

Queridos diocesanos:

En pateras y en cayucos si-
guen llegando miles de
inmigrantes del África

Negra o Subsahariana a nues-
tras costas, sobre todo a las Is-
las Canarias. Algunos llegan
muertos; otros -¿Cuántos?- han
perecido en la travesía. Junto
con los miles que entran por
aeropuertos y demás costas y
fronteras, constituyen el “ejér-
cito de reserva” de la Europa
próspera, que hoy los necesita
como mano de obra más bara-
ta y como alternativa a la falta
de jóvenes y niños en una Eu-
ropa que envejece a un ritmo
similar al que enriquece.

Alguien habla de la tercera fase
de esclavitud del Continente
Africano, del “Continente olvi-
dado”. La primera fue la “venta
de esclavos”, a raíz de la nece-
sidad de mano de obra barata y
resistente para los duros traba-
jos en el recién descubierto
Continente Americano. La se-
gunda, la explotación y el des-
pojo de sus materias primas
por parte de las potencias co-
loniales europeas.

Nadie pone en duda que la
principal causa de los actuales
movimientos migratorios de
África hacia Europa es la vio-
lencia que ejerce el escandalo-
so desnivel económico, la falta
de trabajo y de desarrollo y la
presión demográfica. En los

exiliados y solicitantes de refugio,
además, la persecución y la amena-
za.

Afrontar seriamente el fenómeno de
las migraciones y el remedio de las
causas que las originan llevaría ne-
cesariamente a plantearnos en los
países ricos y desarrollados una ayu-
da generosa sin precedentes y de
larga duración, hasta conseguir ele-
var el nivel de desarrollo y de bien-
estar y crear posibilidades de traba-
jo, que hicieran innecesaria la salida
del país. Se trataría, en definitiva, de
hacer posible el derecho a no tener
que emigrar, manteniendo intacto el
derecho de toda persona a emigrar.

Hoy no se perciben signos convin-
centes de que las cosas vayan en
esta dirección. Ni en los países ri-
cos, en su miserable y mezquina
ayuda al desarrollo, cuyos progra-
mas y promesas electorales van diri-
gidas casi exclusivamente a mejorar
el nivel de vida de los connaciona-
les; ni en los países pobres, cuyos
gobernantes no siempre están más
interesados por el bienestar de sus
ciudadanos que por el propio o el
de su familia, por la defensa del po-
der y el mantenimiento de sus privi-
legios. Como consecuencia, seguirá
existiendo la necesidad de emigrar.

Pero, ¿cómo? Aquí también la res-
puesta es clara: Así no. Abandona-
dos a su suerte, manejados por las
mafias, con inhibición -¿O con com-
plicidad?- de las autoridades de sus
países de origen; en frágiles embar-
caciones, con largas y peligrosas tra-
vesías, con un futuro incierto, acogi-
dos provisionalmente, por muy de
alabar que sean el esfuerzo y la ge-
nerosidad de los responsables de la
acogida y del voluntariado en las
costas de llegada, trasladados a otras
zonas de la Península, orientados a
los lugares donde conocen una per-
sona o tienen la referencia de un te-
léfono, vagando en muchos casos
sin rumbo y en busca de un trabajo,
“como sea”... Claramente, así no.

Corresponde, a las autoridades de
los países europeos y en general a
los países desarrollados establecer
con los países de origen de los inmi-
grantes cauces de colaboración y
medidas y convenios que contribu-
yan a la justa regulación de estos flu-

Inmigrantes en Pateras y Cayucos



Más que Palabras

Este verano, realizando un viaje por Portugal y
durante nuestra estancia en Lisboa, acudí en
compañía de mi familia a visitar el Monasterio

de los Jerónimos, una estupenda obra arquitectónica
que no debe uno perderse si visita la capital del país
vecino. Una vez dentro acudimos a la Iglesia del Mo-
nasterio, un templo en el que todavía se realizan cele-
braciones y que es, sin duda, una maravilla dentro del
monasterio.

El espectáculo era absolutamente dantesco: hordas
de turistas en pantalón corto y de procedencia espa-
ñola mayoritariamente recorrían el templo, hablaban
en alto, sacaban fotos posando en grupos y deambu-
laban, sin respeto de ningún tipo, por un lugar que
invitaba a la reflexión, a la contemplación y al silencio.

Reconozco que no sabía cómo actuar, quedarme,
irme... Sólo dos escenas llamaron mi atención:

La primera era una anciana que, solitaria y ajena al ba-
rullo, rezaba delante del Santísimo en una de las capi-
llas laterales, en una labor de -entendí- acompaña-
miento y escolta.

La segunda era un hombre vestido de negro que re-
corría en silencio y recogimiento el templo, parando
delante de cada imagen e invitando al joven que le
acompañaba a hacer lo mismo. En un primer momen-
to pensé que era un sacerdote, pero cuando me acer-
que observé que era árabe y probablemente musul-
mán. Sin duda una sorpresa la percepción de estar en
lugar sagrado y que uno de los pocos que eran capa-
ces de percibirlo era un hombre de una cultura y reli-
gión distintas.

Ahora que el turismo lo invade todo, tenemos que re-
sistirnos a que las cosas pierdan su razón de ser y de-
beríamos empeñarnos en mantener una serie de nor-
mas en todos aquellos lugares que están dotados de
una significación especial desde el punto de vista re-
ligioso.

El barullo impide conocer a fondo los templos, aleja la
posibilidad de encontrar un poco de silencio y quie-
tud, de percibir la catequesis que contienen casi
siempre estos lugares y de alejar cualquier posibili-
dad de encuentro con Dios.

Todo un reto en un país con un patrimonio cultural
como el nuestro, donde deberíamos ser capaces de
reflexionar juntos sobre las posibilidades evangaliza-
doras de nuestro patrimonio religioso.

Me atrevo a sugerir alguna clave. Puertas abiertas,
pero invitación al silencio; carteles sencillos que ex-
pliquen las imágenes y los retablos, música de fondo
que invite a la reflexión y sobre todo laicos cristianos
que puedan acompañar las visitas y transmitir de for-
ma apasionada aquello en lo que creemos. No sé muy
bien el resultando, pero creo firmemente que no po-
demos seguir asistiendo a estos tristes espectáculos
sin hacer nada.

Víctor Cortizo
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Menudos
Turistas

cortizo@aunalia.es

jos migratorios, garantizando, en primer lugar, la
dignidad y los derechos fundamentales de las per-
sonas. Sólo así puede la emigración contribuir a so-
lucionar el desequilibrio entre los países desarrolla-
dos, de baja natalidad, y los países con alto creci-
miento demográfico y pobreza de recursos, de
desarrollo y de trabajo. En este proceso, es grave-
mente arriesgado que un país camine en solitario y
huya hacia delante con leyes y normas que pueden
convertirse, más pronto o más tarde, en un bume-
rang para el mismo país. 

Entretanto, para nosotros, los inmigrantes son, ante
todo, personas, con la misma dignidad y los mismos
derechos fundamentales que nosotros; para los cris-
tianos, son nuestros hermanos. Por consiguiente,
nuestro trato con ellos ha de ser del máximo respe-
to a su identidad y a sus diferencias, de disposición
para la acogida fraterna, de ayuda solidaria, de de-
fensa de sus derechos y de empeño en contribuir a
sensibilizar nuestra sociedad y, con más razón,
nuestra Iglesia y a todos los cristianos en la cultura
del respeto, de la convivencia, de la ayuda mutua,
de la solidaridad y del amor cristiano.

Más difícil tenemos poder influir en eliminar o
paliar las causas de la pobreza y del subdesarro-
llo. Hay quienes ya lo están haciendo desde hace
siglos; pero son pocos. Son, por ejemplo, los mi-
sioneros y algunos cooperantes. Sirven a los más
pobres de los pobres, sin esperar nada a cambio,
a veces con riesgo de sus vidas. Les llevan, con la
Buena Noticia del Evangelio, ayuda material, cul-
tura, salud, formación profesional y promoción,
ejemplo para el compromiso por los demás...

He aquí un excelente camino, ya abierto, para atajar,
al menos en parte, las causas que obligan a empren-
der a la desesperada la aventura de una emigración
de alto riesgo y sin destino claro. Si no nos sentimos
llamados a esta noble misión, al menos ayudemos
generosamente a quienes ya la están cumpliendo.

Os saluda y bendice vuestro Obispo

Carta a los diocesanos de Sigüenza-Guadalajara
17 de septiembre de 2006

mons. José Sánchez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Para nosotros, los inmigrantes
son, ante todo, personas, con la

misma dignidad y los mismos
derechos fundamentales que
nosotros; para los cristianos,

son nuestros hermanos.



Ignacio Hernando de Larramen-
di, en 1982, le diga lo que nues-
tra Asociación quiere y por lo
que nuestra Asociación se afa-
na: “Queremos saber anteponer
nuestras obligaciones éticas y
nuestro compromiso humano a
los resultados económicos.
Queremos, en definitiva, que
nuestras empresas sean ele-
mentos al servicio del hombre y
no que los hombres sean meros
instrumentos para los fines de
nuestra acción económica”.

Y como estas acciones las prota-
gonizan los hombres que traba-
jan en la empresa, queremos
que los miembros de ASE, en
cualquiera de la responsabili-
dad que en ella ejerzan, tengan
claros los referentes a los cuales
debe obedecer su actuación. Y
queremos, también, que otros
compañeros nuestros, viendo
nuestra actuación sean arrastra-
dos por la misma. Tarea nada fá-
cil, pero tarea ilusionante.

¿En qué estado está, a grandes
rasgos, la conciencia social de los
empresarios de nuestro país? ¿En
qué medida la economía y la em-
presa están puestas al servicio del
hombre?

¿Tiene la sociedad española
auténtica conciencia social en
todas las manifestaciones en
las que sus miembros deben
posicionarse? Creo que, en ge-
neral, hay que convenir que la
sociedad se mueve cada vez
más por motivos materiales
(ganar, tener, disfrutar...) que
por otros motivos espirituales
(solidaridad, entrega a necesi-
dades urgentes...).

El ser humano que se desarrolla
en ese ambiente, o tiene arraiga-
dos unos principios muy sólidos
-los que ASE quiere hacer llegar
a sus asociados y simpatizantes-

“Queremos saber anteponer nuestras
obligaciones éticas y nuestro compromiso
humano a los resultados económicos”

D. Pedro Murga Ulibarri
Secretario General de Acción Social Empresarial -ASE

El objetivo de ASE es “confi-
gurar, desde una perspecti-
va cristiana, el nuevo tipo

de empresario y de directivo de
empresa y las nuevas estructuras
empresariales más adecuadas a un
orden social más humano”. ¿En
qué se concreta este objetivo hoy?

El objetivo de Acción Social
Empresarial (ASE) continúa sien-
do el mismo que, hace ya más
de cincuenta años, sirvió para la
creación de nuestro movimien-
to o de nuestra asociación, si se
prefiere este término más so-
cialmente aglutinador. Que los
empresarios -todos-, los propie-
tarios, los asalariados en máxi-
mos niveles, los directivos eje-
cutivos, los profesionales recién
iniciados en su acción y respon-
sabilidad profesional, actúen en
orden a lograr un mundo próxi-
mo -el de la empresa- y un poco
mas lejano -la sociedad- más
justo y más humano.

Los tiempos son distintos, evi-
dentemente, pero la necesidad
de operar con justicia, con la ma-
yor posible, para lograr un mun-

do más humano, sigue
siendo mucho más
cercana que en tiem-
pos pasados.

Los empresarios des-
critos como anterior-
mente he indicado,
son personas que tra-
bajan, individualmente
o en equipo, en una
sociedad concreta y
que tiene limitaciones,
riesgos y equivocacio-
nes evidentes en la je-
rarquización de valo-
res y de objetivos.

Déjeme que, con pala-
bras de un antiguo
Presidente de ASE, D.

SIGNO Hablamos con ...

Nos recibe D. PEDRO MURGA
ULIBARRI. Abogado, Catedrático
de Bachillerato, Diplomado en
“Organización y Dirección de
Empresa”, Miembro de la Aso-
ciación Española de Dirección
Empresarial (AEDIPE), Consejero
de YMCA-España y Secretario
General de ACCIÓN SOCIAL
EMPRESARIAL - ASE.

ASE es un Movimiento de Apos-
tolado Seglar, una Asociación de
Empresarios y Directivos que in-
tentan desarrollar sus capacida-
des de responsabilidad y servicio,
en un programa fundado en la
concepción cristiana del hombre.

Es deseo de sus miembros con-
figurar, desde una perspectiva
cristiana, el tipo de empresario y
de directivo de empresa así
como las estructuras empresa-
riales más adecuadas a un orden
social más humano.

Fundada en los años 50 del siglo
pasado, fue erigida para todo el
territorio español, por la Confe-
rencia Episcopal Española en la
reunión de su Asamblea Plenaria
celebrada en Madrid del 5 al 11
de junio de 1970 aprobando
igualmente sus Estatutos.
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La necesidad de operar con justicia,
con la mayor posible, para lograr un mundo

más humano, sigue siendo
mucho más cercana que en tiempos pasados.

de confianza en la propia Em-
presa y la consiguiente des-
trucción de puestos de trabajo,
es una acción a la que nunca
un empresario-directivo debe
recurrir, ni ante ella sucumbir. 

Que los bienes que existen en
la naturaleza están y son para
el disfrute del hombre es algo
evidente... pero dañar estos
bienes o hacer un aprovecha-
miento desproporcionado de
los mismos, no son tampoco
acciones que deban tener
como protagonistas a empresa-
rios que se identifiquen con
los objetivos de ASE.

¿Es receptivo el mundo de la
Empresa a los planteamientos de
la Doctrina Social de la Iglesia?

Si se me permite, yo me hago
-con todo respeto pero tam-
bién con toda preocupación-
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Txomin Pérez

o también se quedará en la ma-
terialidad de los tiempos “mo-
dernos”.

En términos generales, pues,
hay que señalar que aun cuan-
do se dice, y hasta “queda
bien”, que el hombre es el acti-
vo mas importante de la empre-
sa y que esta tiene una función
social vital, lo cierto es que, sal-
vo excepciones, que por su-
puesto las hay, primero está la
razón material y no a su misma
altura, en el planteamiento de la
empresa, la consideración del
servicio al hombre.

¿Qué dificultades se encuentran
a la hora de despertar “la concien-
cia social de empresarios y directi-
vos de empresa y formar esa con-
ciencia en lo referente a sus obli-
gaciones sociales, sobre todo en
relación con el salario justo, las re-
laciones humanas, los sindicatos,
la comunicación y la participación
en la empresa”?

Por supuesto que salario justo,
relaciones humanas, sindicatos,
comunicación y participación en
la Empresa son conceptos que
nuestra Asociación estableció
con toda claridad desde su fun-
dación. Esos conceptos se han
ido incorporando a la legislación
social española y, repito, le cabe
a ASE el honor de haber sido
pionera en estas demandas.

¿Y hoy, ahora? La sociedad de
nuestros días ¿no tiene acaso
unas necesidades y unos obje-
tivos tan claros como los que
se dieron en los momentos
fundacionales? Evidentemente
sí, y permíteme poner dos
ejemplos de ello: “resultados
de la empresa” y “respeto al
medio ambiente”.

Maquillar unos resultados para
ofrecer una mejor imagen de
la Empresa desencadenando
con esta actuación una pérdida

Si la sociedad quiere verdaderamente -al
menos la sociedad cristiana- estar al servicio
del ser humano, tiene que proponerse como
objetivo irrenunciable el BIEN COMÚN para

todos los hombres y de todo hombre.

el siguiente planteamiento: ¿Es
la sociedad en nuestro país re-
ceptiva -no digo a la Doctrina
Social de la Iglesia, término
que quizá no identifique en su
real contenido y expresión- si
no a cuanto el Evangelio supo-
ne... de una parte como exi-
gencia para los creyentes y de
otra como criterios a respetar
por quienes no estén identifi-
cados con cuanto suponen
nuestras creencias religiosas?

¿Está la sociedad dispuesta a
creer y practicar y también a
respetar lo que otros creen?

Pues bien, los empresarios, los
directivos, los profesionales son
personas que creyendo o no en
unos principios (los de la Doctri-
na Social de la Iglesia) son suje-
tos que viven y luchan, y están
en la sociedad en la cual se en-
cuentra su centro de trabajo, de
acción, de ejercicio profesional...

La sociedad de nuestro país
está -como todos sabemos y
quizá como casi todas las so-
ciedades de nuestro “acabado”
mundo occidental- más des-
cristianizada y más ausente de
Dios. Por eso, nuestra Asocia-
ción, ASE, está empeñada en



En Flash
Juntos Mejor

Con “Juntos Mejor” ha nacido una
alianza de tres grandes ONG para
recaudar fondos en situaciones de
emergencia humanitaria. Médicos
del Mundo, Save the Children y
Acción contra el Hambre unen sus
fuerzas para responder a las crisis
humanitarias a través de campañas
conjuntas. Con su unión preten-
den llegar mejor a los ciudadanos,
instituciones y empresas.
La alianza surge de una demanda
que han detectado: “Los ciudada-
nos que donan se preguntan por
qué hay tantas ONG y no saben
cuál elegir y muchas empresas e
instituciones prefieren donar en
general y no hacer distinciones en-
tre unas organizaciones y otras”,
apuntó Carmen Gayo, directora de
comunicación de Médicos del
Mundo en la presentación de la
Alianza. [www.juntosmejor.org]

Discapacidad

Unas 250.000 personas con disca-
pacidad podrían quedar fuera del
sistema de atención, según La
Confederación Española de Orga-
nizaciones a favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual
[www.feaps.org]. De las 280.000 que
hay en España, sólo entrarían 30 ó
40 mil, por lo que FEAPS ha seña-
lado que el Gobierno es “dema-
siado restrictivo” con el baremo
que previsiblemente usará para
determinar qué personas serán
dependientes y en qué grado. FE-
APS entiende que “la Ley no con-
templa a todas las personas con
discapacidad intelectual” como
dependientes, sino sólo a un 10%
y considera que “la discapacidad
intelectual genera en todos los ca-
sos dependencia y en todos los
casos, necesidades de apoyo para
una mayor autonomía personal”. 

Banco Mundial

La próxima publicación anual del
Banco Mundial, “Haciendo nego-
cios”, ha sido duramente criticada
por la Confederación Internacio-
nal de Organizaciones Sindicales
Libres [www.icftu.org] ya que el do-
cumento recomienda a los go-
biernos eliminar las reglamenta-
ciones del mercado laboral y
emular a otros países que no son
miembros de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT). El
Secretario General de la CIOSL,
Guy Ryder, consideró irónico que
los presidentes del Banco Mun-
dial “respalden las normas funda-
mentales del trabajo, por conside-
rarlas acordes con el cometido de
desarrollo del Banco Mundial y al
tiempo, alaben a países que prác-
ticamente no brindan ninguna
protección a sus trabajadores”.
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lograr para todos sus miem-
bros y simpatizantes, primero
el conocimiento de la Doctrina
Social de la Iglesia y después
su puesta en práctica en cuan-
tas ocasiones nos sea posible,
así como lograr su divulgación.

De este modo lograremos que
el “bien común”, objetivo por
el que nos sentimos motiva-
dos, se encuentre un poco más
cerca de los hombres.

¿Cómo es posible armonizar la
“legítima búsqueda del beneficio”
con la “irrenunciable tutela de la
dignidad de las personas que a títu-
lo diverso trabajan en la misma”?

Si la sociedad quiere verdade-
ramente -al menos la sociedad
cristiana- estar al servicio del ser
humano, tiene que proponerse
como objetivo irrenunciable el
BIEN COMÚN para todos los
hombres y de todo hombre. Así
se dice -claramente- en el Cate-
cismo de la Iglesia Católica y
para lograr ese bien común no
hay excepciones en la implica-
ción para su consecución. La
encíclica Quadragresimo Anno,
de Pio XI, es muy clarificadora
para dar respuesta a esta pre-
gunta: “es necesario que la par-
tición de los bienes creados se
revoque y se ajuste a las normas
del bien común o de la justicia
social pues cualquier persona
sensata ve cuan gravísimo tras-
torno acarrea esta enorme dife-
rencia entre unos pocos carga-
dos de fabulosas riquezas y la
incontable multitud de los ne-
cesitados”.

Es cierto que la vida económi-
ca aunque tenga -y mucho- de
situación derivada de la econo-
mía -ciencia exacta-, presenta
en su desarrollo matices que
han de ser tenidos en cuenta si
efectivamente se quiere lograr
el “bien común”, por medio de
un correcto equilibrio de fac-
tores humanos en una propor-
ción determinada y económi-
cos en la medida adecuada.

Esta situación es verdadera-
mente importante en la pre-
gunta que Ud. me formula. 

Permítame que transcriba unas
líneas que el Papa Juan Pablo
II, de feliz memoria, incluía en
su encíclica Centesimus annus,
de 1991: “La Iglesia reconoce la
justa función de los beneficios

como índice de la buena mar-
cha de la empresa. Cuando una
empresa da beneficios, signifi-
ca que los factores productivos
han sido adecuadamente utili-
zados y que las correspondien-
tes necesidades humanas han
sido satisfechas debidamente”.

Estas posiciones claramente se-
ñaladas en las dos encíclicas que
he indicado, son las que ASE di-
funde, defiende y propaga.

Leyendo la historia de ASE, se
descubre, en otros tiempos, un
trabajo y una reflexión compartida
con los Movimientos Obreros de
la Iglesia. ¿En qué punto nos en-
contramos ahora?

En la actualidad se da una au-
sencia total de contactos entre
el único movimiento empresa-
rial cristiano que es ASE y algún
movimiento obrero también
cristiano. No sé -creo que sí-
que ambos (ASE y HOAC) reci-
bimos respectivamente nues-
tras revistas y quizá también al-
guna publicación. Es lamentable
que este sea todo el contacto
existente.

No sé a quién -aunque no es
muy difícil averiguarlo- corres-
pondería una “puesta en co-
mún” de los movimientos cris-
tianos que se nutren de los co-
lectivos que sí que “están”
juntos en el seno de la Empre-
sa, y que en ese mismo seno
deben actuar en base a los ob-
jetivos que les son comunes.

La historia pasada, pasada está
y debe servir para aprender de
ella, no para permanecer en el
error de la dispersión o de la
ignorancia. ASE, por supuesto,
respondería a la llamada.



El primer préstamo que concedió Banca Popolare Etica en
Italia a través de Fiare es el del Centro de Inserción “Josenea” en
Lumbier (Navarra). Josenea es una asociación que tiene como ob-
jetivo la inserción laboral de colectivos desfavorecidos -principal-
mente personas desempleadas de larga duración y con discapaci-
dades- a través de la jardinería ecológica y la elaboración de plan-
tas medicinales. Es un Centro de Inserción reconocido por el
Gobierno de Navarra, con lo que una parte del coste laboral de
las personas en inserción y de las personas educadoras está sub-
vencionado. Igualmente, el arrendamiento que pagan al Ayunta-
miento por su sede, depende del número de ciudadanos del mu-
nicipio en proceso de inserción en la empresa. Además es socia
de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra (REAS)
de cuya comisión de banca ética formaba parte antes de la exis-
tencia de Fiare. Hay que destacar también, que su forma jurídica
de asociación les impedía el acceso a financiación en la banca tra-
dicional, consiguiendo los préstamos a título personal las perso-
nas socias que luego prestaban a su vez a la asociación.

El proyecto Fiare nace de
la concurrencia de varios
factores de forma inespe-

rada. Durante varios años, den-
tro de la Red de Economía Al-
ternativa y Solidaria (REAS) se
estaba buscando en nuestro
entorno evitar los cauces de la
banca tradicional para la finan-
ciación de proyectos sociales.
Se recurría a la financiación
popular, a través de una herra-
mienta llamada “bonos solida-
rios” para que el ahorro de
personas y entidades concien-
ciadas financiara proyectos al-
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ternativos de una manera di-
recta e involucrada en el pro-
yecto, del que recibían infor-
mación puntual.

Esta herramienta se reveló muy
eficaz para conseguir la implica-
ción de la sociedad y dar a co-
nocer proyectos concretos,
pero insuficiente para afrontar
inversiones en cantidades im-
portantes o a largo plazo. Igual-
mente, la carga administrativa
para gestionar correctamente
era excesiva (contratos de prés-
tamo individuales de cada per-
sona a la entidad receptora).

De manera que esta red, acos-
tumbrada a poner en marcha
proyectos sociales de conteni-
do económico y a trabajar en la
sensibilización del ahorro al-
ternativo, requería de herra-
mientas más profesionales y
eficaces. Teniendo los proyec-
tos y la tecnología, faltaban
sectores capaces de conseguir
recursos para aportar. Esta si-
tuación se daba en todos los
territorios de España donde
hay redes sociales fuertes, al-
gunos de ellos agrupados den-
tro de REAS en torno a RUFAS,
red vinculada a la creación de
útiles financieros alternativos y
solidarios. Por tanto, en todos
ellos había un caldo de cultivo
para la irrupción de un proyec-
to de finanzas sociales. Fruto
de ese clima es la creación de
FETS en Cataluña, reforzado
por el instrumento financiero
Coop 57, la sección de ahorro
de la cooperativa Ideas en Cór-

Fiare:
hacia una

Banca Ética Diferente

Durante varios
años, dentro de la Red

de Economía Alternativa
y Solidaria (REAS) se
estaba buscando en

nuestro entorno evitar
los cauces de la banca

tradicional para la
financiación de

proyectos sociales.



30S
IG

N
O

S
e
p
t
ie

m
b
r
e
-O

c
t
u
b
r
e
 2

0
0
6

Se apostó por un proyecto proveniente
del sector social no lucrativo, apolítico y aconfesional,

dejando fuera inicialmente a los partidos
y a las empresas mercantiles.

La banca es un instrumento del que nos servimos
habitualmente para efectuar gran parte de nues-
tros intercambios económicos. Cada vez son

más las personas y organizaciones conscientes de
que, junto a todo lo referente al consumo, también
las decisiones de inversión son una forma de posi-
cionamiento social y ético.

¿Cubre el sistema bancario actual nuestras demandas
como ahorradores, consumidores e inversores? ¿En-
cuentran las organizaciones sociales y sus usuarios
respuesta al otro lado del ventanillo? ¿Dónde y desde
qué criterios invierten nuestro dinero las instituciones
financieras? ¿Responden las entidades financieras a
las demandas de nuestras sociedades y especialmente
a las que provienen de los sectores más desfavoreci-
dos? ¿Existe un modelo de banca alternativo que sitúe
esas demandas en el centro de su misión?

La pretensión de dar respuestas satisfactorias a estas
preguntas está provocando en Europa la formación
de una corriente de opinión y de un movimiento so-
cial en torno a las iniciativas que genéricamente se
denominan Banca Ética, entidades financieras que
persiguen simultáneamente dos objetivos:

Financiar actividades económicas que tengan un im-
pacto social positivo. Esto significa apoyar empresas y
proyectos sociales, ecológicos, culturales y humani-
tarios, y poner los recursos al alcance de las personas
más pobres, de los socialmente excluidos y, en gene-
ral, de todas aquellas personas que no tienen acceso
a la financiación de los bancos convencionales.

Ser viable y obtener excedentes económicos que
permitan el crecimiento, la inversión y reinversión
social, la modernización y la cobertura de imprevis-
tos, respetando una serie de criterios éticos básicos.

Ambos objetivos son irrenunciables. Si el primero no
se respetara, estaríamos hablando tan sólo de un

HACIA UNA BANCA DIFERENTE

doba, el Fondo paz y Esperanza
de Granada, GAP en Madrid...

En Euskadi se produjeron dos
coincidencias que permitieron
que el clima general se convir-
tiera en una herramienta finan-
ciera ambiciosa y que pueden
resultar de interés en este foro:
la existencia de un foro de refle-
xión sobre ética y economía en
las comunidades cristianas de
base de Bizkaia, denominado
Oikos, que permitía que hubie-
ra un conjunto de personas sen-
sibilizadas con el proyecto; y el
comienzo de reflexiones en
congregaciones religiosas sobre
el uso ético del dinero y la posi-
bilidad de ponerlo al servicio de
la “construcción del Reino”. Es-
tos dos factores permitieron
que la Iglesia de Bizkaia, y las de
Guipúzcoa y Álava con aquélla,
aceptaran la invitación de REAS
para promover algo conjunto.

A partir de ahí se apostó por un
proyecto proveniente del sector
social no lucrativo, apolítico y
aconfesional, dejando fuera ini-
cialmente a los partidos y a las
empresas mercantiles. Quizá
este origen ha marcado una

evolución muy centrada tanto
en la voluntad de las personas
ahorradoras como en el tipo de
proyectos financiados hacia la
cooperación internacional y la
inserción social.

Principios

Dentro del proyecto merece la
pena destacar los siguientes
principios, por ser más especí-
ficos o diferenciadores:

Las finanzas no son neutrales.
Financiar un tipo de actividad
o no hacerlo supone poten-
ciarla o permitir que se mue-
ra. La banca no es ajena a la
especulación inmobiliaria a
través de la financiación de
adquisiciones de pisos que no
se destinan a vivienda. No es
suficiente un análisis de la ca-
pacidad de devolución. Hay
que analizar qué pretende ha-
cerse con esos recursos.

Declaramos firmemente que
esta sociedad es injusta y
debe transformarse. No ha-
cemos buenas obras con al-
gunas personas que sufren

(objetivo principal y muy loa-
ble de los microcréditos)
sino que toda nuestra activi-
dad va orientada a proyectos
transformadores de estructu-
ras de valores. Por ello priori-
zamos la financiación sobre
el ahorro, pagando pocos in-
tereses a las personas y enti-
dades ahorradoras para po-
der prestar de forma adecua-
da a los proyectos que lo
necesitan. Creemos que la
mezcla de interés social y fi-
nanciero es más justa que el
mero tipo de interés.



31 S
IG

N
O

S
e
p
t
ie

m
b
r
e
-O

c
t
u
b
r
e
 2

0
0
6

Se trata de un proyecto innovador
e interesante, pero que actúa en un sector

muy complicado, muy regulado, con mucha
competencia y que requiere de economías

de escala para resultar sostenible económicamente.

banco, similar a los que ya existen. Si al segundo no
se le prestara atención suficiente, en un corto espa-
cio de tiempo dejaría de ser un banco. 

Un banco ético se rige, a la hora de realizar sus inver-
siones, por un conjunto de criterios:

¿Cuáles son los criterios éticos negativos más habitua-
les? En general, una banca ética no invierte ni financia
actividades como: producción y venta de drogas, alco-
hol, tabaco, pornografía y juego producción de arma-
mento y suministros al ejercito explotación laboral, ex-
plotación infantil experimentación con animales des-
trucción del medio ambiente, contaminación del suelo,
agua o el aire, producción y distribución de pesticidas 
especulación financiera, empleo de paraísos fiscales 
agricultura intensiva, biotecnología y manipulación ge-
nética producción y distribución de energías no reno-
vables y de energía nuclear uso de madera tropical
como materia prima, tala de bosques tropicales com-
portamiento comercial y publicitario tendencioso, mani-

pulación de los consumidores cualquier modo de
clientelismo político y corrupción monopolios econó-
micos.

¿Cuáles son los criterios éticos positivos más habitua-
les? Una banca ética invierte y financia actividades
como: proyectos sociales, educativos, culturales, me-
dioambientales, de turismo sostenible, de comercio jus-
to y consumo responsable empresas e iniciativas de in-
serción laboral de colectivos en dificultades utilización
de energías renovables integración de minorías y aco-
modación de inmigración reciclaje y minimización del
impacto medioambiental y respeto a la biodiversidad 
apoyo al desarrollo local igualdad de oportunidades
de género transparencia en la gestión económica y fi-
nanciera transferencia de tecnología a países pobres 
desarrollos de tecnología mediante software libre de có-
digo abierto respeto a los derechos humanos necesi-
dades financieras del Tercer Sector desarrollo integral
en los países del Sur políticas de autodesarrollo y mi-
crocréditos en los países empobrecidos.

El proyecto se gestiona de
acuerdo con los principios de
la economía solidaria, desta-
cando entre otros aspectos, la
estructura salarial que impide
que nadie cobre más de 3 ve-
ces lo que cobra la persona
que menos percibe. Igual-
mente, el control de provee-
dores que nos lleva a trabajar
con empresas solidarias, tanto
en las obras de nuestro local,
en su mantenimiento, en los
folletos divulgativos o cual-
quier subcontratación que ha-
yamos tenido que realizar.

El proyecto se crea desde la
sociedad y para ella. Esto se
refleja en 3 elementos clave:

La propiedad, a día de hoy el
proyecto pertenece a las 63
entidades socias de la Funda-
ción Fiare que, siendo algu-
nas redes, aglutina a más de
100 entidades sociales. Pero el
proyecto busca la creación de
una cooperativa de crédito en
toda España, a través de la
unión de esfuerzos de dife-
rentes redes que, poco a
poco, van creándose.

La transparencia es absoluta,
de forma que en nuestra web
[www.proyectofiare.com] se
puede consultar en todo mo-
mento cuánto dinero se ha re-
cibido en forma de ahorro y
cuánto se ha prestado, en qué
proyectos y para hacer qué.

La participación social alcanza
su fiel reflejo en el seguimien-
to del circuito del dinero.
Quien realiza un depósito, de-
termina las prioridades de uso
de su dinero entre nuestros 4

únicos sectores: cooperación
internacional y comercio justo;
inserción social y laboral y tra-
bajo con colectivos en dificul-
tades sociales o de salud; acti-
vidades ambientales o de
energías renovables; y valores
sociales positivos (arte, cultu-
ra, educación, deporte no pro-
fesional...). Igualmente declara
su respeto al código ético del
proyecto. Posteriormente el
dinero sólo se presta para pro-
yectos encuadrados en los 4
sectores anteriormente men-
cionados. Para que se cumpla
dicho principio, hay dos con-
troles adicionales: la comisión
de evaluación ético-social, for-
mada por personas voluntarias
en cada territorio, y la transpa-
rencia a través de la web.

Se trata de un proyecto cree-
mos que innovador e intere-
sante, pero que actúa en un
sector muy complicado, muy
regulado, con mucha compe-
tencia y que requiere de eco-
nomías de escala para resultar
sostenible económicamente.



Desde hace un cierto tiempo, raro es el día en
que no se recibe una llamada telefónica a tra-
vés de la cual una persona absolutamente

desconocida pretende realizar una encuesta para co-
nocer una serie de datos sobre asuntos puramente
particulares. Pregunta por ejemplo con quien tienes
contrato de teléfono, de gas natural, de electricidad y
sobre todo de Internet. Pregunta también que servi-
cios te ofrece dicho contrato y si estás satisfecha con
él. Después con gran elocuencia pasa a ofrecerte un
contrato mejor, más completo y más barato.

A esta altura de la conversación puedes estar más que
harta y quizá contestes con malhumor. Es inútil, la voz
desconocida seguirá su perorata hasta que aceptes la
oferta o cuelgues airadamente. En cualquier caso, te
quedarás con la impresión de haber sufrido una viola-
ción de tu intimidad y encima de haber sido un poco
violenta y hasta mal educada.

¿Cómo podríamos librarnos de semejante atropello?
Aún en el caso de poder cortar desde la primera pre-
gunta ya habrán interrumpido tu trabajo o tu descanso.

¿Hay algún medio de escapar a esta persecución?
¿Quién podrá convencer a estas empresas de que su,
para ellas, ingenioso medio de conseguir clientes es
contrario a la leal competencia y a la moral profesional?

Antes las ofertas de mejores servicios te las ofrecían
por correo y tu eras libre de leer el folleto o de tirarlo
a la papelera sin más trámites. Era una pequeña mo-
lestia pero no te pedían que trabajases a favor de una
empresa que no es la tuya. Ahora se meten en tu casa,
exigen colaboración y sin ningún derecho te piden
datos que no tienes por qué facilitar.

Además el asunto tiene un agravante. En medio de la
conversación, el joven o la joven que la protagoniza
se esfuerza de tal manera que tu adivinas que se está
jugando el puesto en el empeño. Y puedes caer en la
trampa: “pobrecillo, si contesto quizá obtenga algún
beneficio económico”. Total que contestas y colabo-
ras en la aberración que criticas.

La sociedad competitiva tiene unas sutiles redes de
las cuales es difícil escapar.

Las Redes de la
Sociedad Competitiva

Desde la
Experiencia
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Pequeños pasos

Para llegar a ese punto tenemos
que dar pequeños pasos que no
nos hagan perder el objetivo fi-
nal: comenzamos el pasado 3 de
octubre en Bilbao, el 20 de di-
ciembre en Pamplona y el 11 de
mayo en Donostia. Igualmente
lo hicimos con productos de
ahorro a plazo y con un importe
mínimo de 3.000 euros, así
como opciones de financiación
entre 12 meses y 20 años.

Esperamos ir creciendo en nú-
mero de delegaciones, en tipo
de productos, reducir sus con-
diciones mínimas, etc. Para
ello, sin embargo, es necesaria
la respuesta social. Sólo un ni-
vel de respuesta nos permite
plantearnos cada uno de los
saltos adicionales. Hasta en-
tonces esperamos que seamos
capaces de una espera pacien-
te y activa, participando en to-
das las fases del proyecto, es-
pecialmente en la conversión
en socios y socias del mismo
en la campaña de recogida de
capital social que iniciaremos
este otoño-invierno.

Integrantes de la Junta de Fundadores y Colaboradores de Fiare.

Apostólicas del Corazón de Jesús-Provincia de España Arratiako Zulaibar Lan-
bide Ikastegia Artxandape Ikastola Asociación Elkarbanatuz Asociación Bi-
zitegi Asociación Edex Asociación Goiztiri Asociación Keinu Asociación
Oikos Asociación para la Promoción del Empleo en Muskiz Asociación Zu-
bietxe Asociación Fe y Justicia Balenharri Iraskundea Barandiaran Kristau
Bizitza Elkartea Begoñazpi Ikastola Bera Kruz Ikastola Bultzapen Cáritas
Diocesana de Bilbao Cáritas Diocesana de San Sebastián Cáritas Diocesana
de Vitoria Cear Euskadi Centro Somorrostro Colegio San Viator de So-
puerta Comedor San Antonio-Franciscanos Compañía de Jesús-Provincia de
Loyola Comunidad de Vida Cristiana-Bilbao Arrupe Elkartea (CVX) Congre-
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Las comunidades Fe y Luz
son relativamente recientes
dentro de la historia de la

Iglesia. Como otros movimientos,
nace al amparo del Vaticano II, y
su especifidad radica en que el
corazón de estas comunidades
cristianas son las personas con
una discapacidad mental, de cual-
quier edad y de cualquier nivel.

Fe y Luz es una auténtica familia
internacional, con más de 1.400
comunidades repartidas por unos
80 países de los cinco continen-
tes. En España, la familia está for-
mada por 40 comunidades. Junto
a las personas con una discapaci-
dad mental, la comunidad está
formada por sus familias, espe-
cialmente sus padres y hermanos,
y por amigos. Entre unos y otros,
unas 30 personas.

Aunque cada comunidad tiene
un consiliario, el peso de la orga-
nización es de los laicos. Cada
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comunidad tiene un responsable
laico, elegido por la propia comu-
nidad por tres años, y un equipo
de coordinación que ayuda al
responsable en esta misión. Esta
misma estructura se repite en el
resto de niveles: regional, nacio-
nal, zonal, internacional...

Un poco de historia

Fe y Luz nace del sufrimiento de
los padres con hijos con una dis-
capacidad mental. A finales de
los años 60, un matrimonio fran-
cés, con dos hijos con discapaci-
dad mental se apuntó, a una pe-
regrinación a Lourdes que orga-
nizaba su parroquia. Durante la
peregrinación, fueron tratados
de forma distinta: se les invitó a
quedarse en la habitación du-
rante las comidas para no inco-
modar con sus hijos al resto de
peregrinos, en las celebraciones
litúrgicas se les colocó en la últi-

“... mas Dios eligió

lo necio del mundo

para confundir a los sabios,

lo débil

para confundir a los fuertes...”

ma fila... Al regresar, se dirigie-
ron a la incipiente Oficina Cris-
tiana de las Personas con una
discapacidad (OCH) de París y
hablaron con Marie-Heléne Ma-
thieu, su directora. Desgraciada-
mente, este no era un caso aisla-
do. Así que ella y Jean Vanier,
fundador de las comunidades El
Arca, que vivía con dos personas
con una discapacidad, decidie-
ron preparar una peregrinación
a Lourdes con familias con hijos
con discapacidad mental.

La idea era una locura. Algunas
personas trataron de persuadir de
la idea... pero se siguió adelante.
Se convocó a grupos de distintos
países, entre ellos España, y en la
Pascua de 1.971, 8.000 personas
fueron a Lourdes. La policía fran-
cesa tomó muchas medidas de se-
guridad, y también la Iglesia tuvo
miedo... °tantas personas con dis-
capacidad mental juntas!... pero
fue impresionante.

Tras la Pascua, los participantes en
la peregrinación siguieron
reuniéndose en sus ciuda-
des de origen, celebrando la
Eucaristía... Parecía que el
Espíritu soplaba y algo nacía.
Primero Pablo VI y después,
Juan Pablo II, impulsaron y
apoyaron el nacimiento de
Fe y Luz y en 1.980, se elabo-
ró la primera Carta y Consti-
tución del movimiento.
Aunque Fe y Luz nació en el
seno de la Iglesia Católica, es
un movimiento ecuménico.
Ha arraigado en otras fami-
lias cristianas -anglicanas, or-
todoxas, luteranas- y hay

Fe y Luz

Los fundadores de Fe y Luz:
Marie-Heléne Mathieu y Jean Vanier.

El corazón
de las comunidades

Fe y Luz son las
personas con una

discapacidad
mental, de

cualquier edad
y de cualquier nivel.
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acercamientos a grupos musulma-
nes. No se trata de convertir al
cristianismo, sino de anunciar y
revelar la belleza y el tesoro de las
personas con una discapacidad
mental, y que se formen comuni-
dades alrededor de ellas, según el
credo religioso de cada cultura.

La persona disminuida
en el centro

Fe y Luz se funda en la convicción
de que toda persona que tiene
una limitación es una persona en
sentido pleno y tiene todos los de-
rechos de un ser humano: dere-
cho a ser amada, reconocida y res-
petada en su ser y en sus opcio-
nes; a recibir la ayuda necesaria
para poder progresar en todos los
aspectos espirituales y humanos.
Fe y Luz cree que toda persona, vá-
lida o minusválida, es amada por
Dios de la misma manera, y que
Jesús vive en ella, aunque ella ape-
nas lo puede expresar; está llama-
da a vivir profundamente la vida de
Jesús, a recibir todas las riquezas
espirituales de su Iglesia, sacra-
mentos, tradición litúrgica... Llama-
da a ser fuente de gracia y paz
para toda la comunidad, para las
Iglesias y para toda la humanidad.

Creemos en las palabras de San
Pablo: “... mas Dios eligió lo ne-
cio del mundo para confundir a
los sabios, lo débil para confun-
dir a los fuertes...” [1Cor 1, 27]

Comunidad

Para vivir la fe necesitamos verda-
deros amigos y crear juntos un
ambiente cálido en el que poder
crecer. El que viene a Fe y Luz a
encontrarse con personas con
una discapacidad mental, ha de
hacerlo con el ánimo de recibir de
ellas los dones que les son especí-
ficos, compartiendo con ellas sus
propios dones.

Ante la persona profundamente
disminuida -cuando la palabra o el
gesto resulta difícilmente com-
prensibles o inexistentes- la reac-
ción espontánea es, en muchos
casos, volver la cabeza y huir. Para

crear una relación auténtica y libe-
radora con las personas con una
discapacidad mental, es preciso
que nuestros “corazones de pie-
dra se transformen en corazones
de carne”.

Cada mes, la comunidad se en-
cuentra para compartir la reu-
nión, la oración, la Eucaristía y la
fiesta. Además, los miembros se
juntan para un sinfín de cosas: un
retiro o una convivencia, unas va-
caciones de verano, un café, un
cumpleaños o una llamada de te-
léfono. Lo importante no es “ha-
cer cosas para”, sino “hacer cosas
con”. La esencia reside en los la-
zos de confianza y amistad crea-
dos, lazos que se funden en Jesús
y terminan en Él.

A pesar del sufrimiento, y a través
de él, la comunidad es un lugar
de paz y alegría; mediadora y re-
veladora de los dones que Dios
hace a las personas con una dis-
capacidad mental: su capacidad
de acogida y amor, su simplicidad
y su falta de convencionalismos.
Por eso, sabemos que las perso-
nas con una discapacidad mental
son un tesoro para la sociedad y
para las Iglesias.

La parroquia

Normalmente, cada comunidad
Fe y Luz se integra en una parro-
quia, el lugar propio donde una
comunidad cristiana ha de echar
raíces. Pero este ideal, tiene sus

Para crear una relación auténtica y liberadora
con las personas con una discapacidad mental,

es preciso que nuestros “corazones de piedra
se transformen en corazones de carne”.

retos y dificultades. Sus luces y
sombras:

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Si la Iglesia es una casa de puer-
tas abiertas, hay que facilitar el
camino para llegar a la puerta.
Muchas parroquias tienen un ac-
ceso muy complicado: escaleras
para llegar al templo, salas inac-
cesibles... Se necesitan escaleras,
rampas, cuartos de baño en
plantas bajas, fácil acceso a salas,
y despachos... Esto requiere re-
formas y gastar dinero, pero es
algo prioritario si queremos inte-
grar a todas las personas.

EL LENGUAJE DE LAS CELEBRACIONES
LITÚRGICAS

Después del Concilio Vaticano II
la misa dejó de ser en latín. Era
necesario que el creyente enten-
diera lo que celebraba, para vivir
con más profundidad lo celebra-
do. Si sé lo que celebro y lo en-
tiendo, lo puedo hacer vida y
anunciar. Lo que se vive sin en-
tender, se convierte en rito va-
cío, repetición, rutina... Hoy, en
la mayoría de nuestras celebra-
ciones litúrgicas, utilizamos un
único lenguaje: la palabra. Leer y
escuchar, hablar y hablar. Pero se
pueden decir cosas con otros
lenguajes... y, para expresar de-
terminadas cuestiones, la pala-
bra se queda corta.

La persona con una discapacidad
mental, necesita otros lenguajes.
Y nosotros también. Por eso es un
desafío emprender procesos más
creativos para celebrar la fe. Es
normal el emplear predominante-
mente la palabra... pero se pierde
riqueza. Las personas con una
discapacidad, entienden mucho
mejor el lenguaje de los signos,
de la danza, la música y el ritmo,

Toda persona,
válida o

minusválida
es amada por

Dios de la misma
manera, y Jesús vive
en ella, aunque ella

apenas lo pueda
expresar.



nada; no se la invita a actos, reu-
niones, al Consejo Parroquial...;
supone más trabajo para el sacer-
dote porque el domingo por la
tarde hay que descansar...

Para que se dé una completa inte-
gración, cada parte debe poner
algo de su parte, ser corresponsa-
bles. La comunidad Fe y Luz debe
ser responsable en su compromi-
so y saberse parte de la parroquia
con todas las consecuencias. Es
su lugar de referencia primero,
donde echa las raíces. Y el párro-
co también debe ser responsable
de esta integración: sabe que la
comunidad Fe y Luz forma parte
de la parroquia y está llamado a
cuidarla como a cualquier grupo
de la misma, incluso con especial
delicadeza.

EL TESORO DE UNA COMUNIDAD FE Y
LUZ EN UNA PARROQUIA

Algunos sacerdotes, párrocos, di-
cen que la comunidad Fe y Luz es
un tesoro para su parroquia, ya
que hace presente a los más pe-
queños y pobres... recordando el
corazón mismo del Evangelio. Si
creo que el más pequeño, el más
frágil, está más cerca del corazón
de Dios... la persona con una dis-
capacidad mental lo está.

Una comunidad Fe y Luz supone
dinamismo: las personas con
una discapacidad mental requie-
ren atención y creatividad, y a su
alrededor, nadie puede estar de
brazos cruzados. Pero tampoco
supone una “carga de trabajo adi-

cional” para el párroco,
porque en la comuni-
dad Fe y Luz, como mo-
vimiento laical, estos to-
man las riendas de la co-
munidad. El sacerdote,
amigo que acompaña en
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del mimo y la escenificación, del
dibujo y la narración... y si quere-
mos que participen -con mayús-
culas- en la celebración parro-
quial, tendremos que reflexionar
al respecto. Son cristianos con
su vocación específica en la Igle-
sia, igual que yo y que tú, y nece-
sitan celebrar la fe... no ser es-
pectadores pasivos de un rito
que no entienden, porque se
abusa de la palabra.

En nuestros encuentros, intenta-
mos cuidar esto: después de leer
el Evangelio, lo escenificamos,
cantamos, danzamos... pero lo di-
fícel es llevarlo a la parroquia. No
para convertir la celebración pa-
rroquial en algo sólo para las per-
sonas con una discapacidad, sino
para cuidar un poco más esta di-
mensión y tener algún gesto, aun-
que sea pequeño, que haga ver a
estas personas que son bienveni-
das y se las tiene en cuenta.

INTEGRACIÓN Y CO-RESPONSABILIDAD

Integrarse en la parroquia es mu-
cho más que usar los salones... es
formar parte de, con todas las
consecuencias.

En algunos casos, la comunidad
de Fe y Luz no lo pone fácil: sólo
busca una sala donde reunirse;
no participa en ninguna celebra-
ción parroquial y cuando lo hace,
quiere que sea a su estilo; nadie
participa en reuniones parroquia-
les, excursiones...; casi nadie en la
parroquia sabe que hay una co-
munidad Fe y Luz; la comunidad
se cierra en sí misma y se aísla. Es
un grupo cerrado y extraño.

Otras veces, las dificultades vienen
de la propia parroquia, especial-
mente del párroco: la comunidad
es mirada con recelo porque per-
tenece a un “movimiento” y ya se
sabe... hay que tener cuidado; no
se cuenta con la comunidad para

la fe, no tiene que estar preocu-
pado de la preparación de los en-
cuentros o actividades.... si así
fuera, sería un punto débil de la
comunidad Fe y Luz.

La comunidad es un grupo vivo y
alegre. Y en la parroquia siempre
hacen falta grupos que transmitan
vida, entusiasmo, alegría. Y todo el
mundo cabe en una comunidad
Fe y Luz: aunque el corazón son
las personas con una discapaci-
dad mental, también forman parte
de la misma sus familias, amigos...
personas de un año y de ochenta,
laicos, religiosos y sacerdotes, sol-
teros o casados, estudiantes, tra-
bajadores o jubilados...

La comunidad Fe y Luz, puede
ayudar a la parroquia a crecer en
el sentido de pertenencia a toda la
diócesis y toda la Iglesia universal.

EL TESORO DE UNA PARROQUIA
PARA UNA COMUNIDAD DE FE Y LUZ

La parroquia también ayuda a la
comunidad Fe y Luz a crecer en
pertenencia a la diócesis y a la Igle-
sia universal. Sin la pertenencia
fuerte a la pequeña comunidad,
no se da el salto al sentimiento de
pertenencia más universal, pero
no podemos quedarnos ahí. El
contacto con otros grupos y co-
munidades en la parroquia ayuda
a descubrir que hay otros creyen-
tes que siguen al mismo Jesús,
aunque con acentos distintos,
que todos somos llamados por el
mismo Dios, que todas nuestras
“misiones” convergen en una
sola, ayuda a relativizar la perte-
nencia más inmediata al grupo,
para hacerla más rica en comu-
nión, más abierta y más auténtica.

Estar integrado en una parroquia
facilitará el futuro y la supervi-

La integración completa en una parroquia,
potenciará a la comunidad Fe y Luz en su misión,

y lejos de anularla o empobrecerla en su vida,
la enriquecerá.

Las personas con una discapacidad
mental siguen siendo un tesoro

a descubrir por parte de la Iglesia. No pueden
ser objeto de caridad, de pena o lástima.



vencia de la comunidad Fe y Luz. Que haya jóve-
nes o no en el grupo, no puede ser una cuestión
sólo de la comunidad, sino de toda la parroquia.

Cuando una comunidad Fe y Luz está integrada en
una parroquia, siente y vive realmente que es aco-
gida por la Iglesia, que son los brazos del mismo
Dios, siente que es importante, que cuenta, que
tiene algo que decir y anunciar, siente que es “ama-
da”. Y entonces, empieza a dar muchos frutos...

La parroquia hoy, pese a tener cada vez menos
gente en todas sus dimensiones, sigue siendo la
tierra en la que enraizar una comunidad cristiana.
Una comunidad Fe y Luz está llamada a integrar-
se en una parroquia. En España, no todas las co-
munidades están en una parroquia, aunque sí la
mayoría. Y dentro de esta mayoría, hay niveles
distintos de integración, desde los más comple-
tos, hasta los más mínimos... a veces por la propia
comunidad, a veces por el párroco, y muchas ve-
ces por los dos.

La integración completa en una parroquia, poten-
ciará a la comunidad Fe y Luz en su misión, y lejos
de anularla o empobrecerla en su vida, la enrique-
cerá. Y lo mismo pasará al revés: la integración de
una comunidad Fe y Luz en la parroquia supondrá
un gran enriquecimiento para la misma.

Esta integración en una parroquia no puede supo-
ner eliminar la especificidad de una comunidad de
Fe y Luz: ésta tiene una misión encomendada por
Dios a través de la Iglesia, y a esta misión debe ser
fiel. Pertenece a una familia de comunidades, a un
movimiento, con todo lo que ello implica. La parro-
quia debe ser consciente de esto y aprovecharlo
como una riqueza y un regalo.

Las personas con una discapacidad mental siguen
siendo un tesoro a descubrir por parte de la Igle-
sia. No pueden ser objeto de caridad, de pena o
lástima. Son cristianos con mayúsculas, fieles lai-
cos que quieren seguir a Jesús en una comunidad
de fe, a la que, como algunos de nosotros, hemos
sido llamados y convocados. Unos con unas ca-
pacidades, otros con otras, unos con unas disca-
pacidades, otros con otras, somos llamados a for-
mar comunidad.

Por Cristo,
con Él y en Él

Siempre me impresionó de una manera especial, la
oración de Jesús en Getsemaní. Es la oración que el
Señor hace después de la institución de la Eucaris-

tía. Es la oración del abandono total en manos de Dios.
Abandonado de los hombres, no entendido por sus pro-
pios discípulos a quienes les había dado todo, hasta su
misma vida, su ser, su identidad. El Señor con una profun-
da tristeza como nos dice el Evangelio con sus mismas
palabras, “mi alma está triste hasta el punto de morir”,
en esa situación, se fía absolutamente de Dios y mantiene
el Señor su vida en manos de Dios. En esta oración de
Getsemaní, en esa situación existencial del Señor en la
que entra en conversación y diálogo con Dios, encontré
siempre, y quizá ahora a estas alturas de mi vida con más
hondura, los fundamentos de la oración verdadera.

En Getsemaní veo a todos los hombres y mujeres de la
tierra que por situaciones diversas están en la situación
existencial de Jesús: enfermos, abandonados, quienes
están en la soledad más radical, quienes no han tenido
experiencia de ese amor que es medicina esencial para
crecer como persona, quienes viven tanto en infelicida-
des descubiertas y como encubiertas, quienes tienen
tantos vacíos de corazón, tantas maneras de no vivir la
verdad del hombre. Getsemaní sigue teniendo lugar en
este mundo y se siguen pronunciando palabras como las
de Jesús: “Mi alma está triste hasta el punto de morir”. A
Getsemaní nos invita Jesús a ir, como lo hizo con los
apóstoles y también nos dice: “Sentaos aquí, mientras
voy allá a orar” (Mt 26, 36b). Y estoy seguro que hoy nos
toma de la mano como lo hizo con Pedro y los dos hijos
de Zebedeo, para hacerles ver con más claridad cómo
estaba su existencia que tan maravillosamente describe
el Evangelio: “Comenzó a sentir tristeza y angustia” (Mt
26, 37b). Y así se lo comunicó a los discípulos: “Mi alma
está triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad
conmigo” (Mt 26, 38). Era verdadero Dios y verdadero
Hombre. Mostró el rostro de su humanidad hasta el lími-
te, hasta ese quicio donde el ser humano, precisamente
para mantener la coherencia de su humanidad tiene que
remitirse a Dios o caer en el absurdo total de una vida sin
sentido y al devenir de las circunstancias que fueren.

Estoy convencido de que si hay algún lugar acreditado
por los Evangelios donde Jesús haya orado y si alguno es
señalado por la tradición como el espacio donde enseñó
a orar el Señor, es en el Huerto de Getsemaní. Por eso en
Getsemaní siguiendo los pasos del Señor en su oración,
descubrimos que Dios nos ama y que solamente vueltos
a su amor somos liberados. ¿Qué pasos son los que te-
nemos que dar para llegar a vivir la oración de Getsema-
ní o como os digo entrar en los fundamentos de la ver-
dadera oración? 1) Experimentar la gratuidad del amor
de Dios. Es comenzar a vivir la experiencia que Pablo co-
munica a Filemón: “Yo sé que tú harás más de lo que te
pido”. Y es que no hay nada que demande más que el
amor gratuito; 2) Vivir la experiencia de un camino reali-
zado en la historia concreta de nuestra vida. Es en el an-
dar de cada día, en las experiencias concretas de la vida,
donde nos habla Dios y ninguna persona está excluida
de esta realidad; 3) Entrar en la libertad verdadera que
solamente da el Espíritu.

Libres para amar. Libres de toda atadura. Libres de todo,
hasta de la tremenda tentación de querer decidir nosotros
en los límites, cuando estamos sin capacidad y sin fuerzas
para ello. Libres para ponernos en manos de Dios.
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la Oración de
Jesús en Getsemaní

Del 14 al 21 del pasado mes de julio se celebró en El Es-
corial (Madrid) el Encuentro Internacional de Fe y Luz.
Participaron unos 250 delegados de más de 80 países,
con presencia de católicos, ortodoxos, coptos, presbite-
rianos, luteranos y anglicanos. El lema fue: “Amplía el
espacio de tu tienda”.

Para más información:
www.feyluzspain.org

feyluzspain@hotmail.com
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SIGNO Recursos

el Lavatorio de los Pies
“paradigma”

de la Comunidad Cristiana
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Contemplando a Jesús a
los pies de los discípu-
los debemos hacer

nuestra la actitud de Jesús: su
amor expresado a través de
este gesto de servicio, su hu-
mildad, su entrega.

Comienza la narración con una
introducción significativa al re-
lato de la pasión:

«Antes de la fiesta de la Pas-
cua, sabiendo Jesús que ha-
bía llegado su hora de pasar
de este mundo al Padre, ha-
biendo amado a los suyos
que estaban en el mundo, los
amó hasta el extremo» [v. 1].

Estas palabras expresan los
sentimientos y los deseos de
Jesús. Manifiesta Jesús que Él
ha salido del Padre y que aho-
ra, con su pasión, su muerte y
resurrección vuelve al Padre
[cf. Jn 3, 13; 6, 33.58].

La vida y la muerte de Jesús se
realizan bajo el signo del amor
al Padre y del amor a los hom-
bres. También el gesto de Jesús
de lavar los pies a los apóstoles.

«Durante la cena, cuando
ya el diablo había puesto en
el corazón a Judas Iscario-
te, hijo de Simón, el propó-
sito de entregarle, sabiendo
que el Padre le había pues-
to todo en sus manos, y que
había salido de Dios y que
a Dios volvía, se levanta de
la mesa...» [v. 2-3].

Es una nueva introducción re-
ferida más directamente al la-
vatorio de los pies. Presenta la
acción del diablo, el adversario

Uno de los pasajes evangélicos que el cristiano
debe meditar con frecuencia es el relato del lava-
torio de los pies en la Última Cena según el Evan-
gelio de San Juan capítulo 13.

En la Liturgia vespertina del Jueves Santo se re-
presenta este relato de forma verdaderamente
impresionante.
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Contemplando a Jesús a los pies de los discípulos
debemos hacer nuestra la actitud de Jesús:

su amor expresado
a través de este gesto de servicio,

su humildad, su entrega.

invisible, que se vale de Judas.

«Se levanta de la mesa, se
quita sus vestidos y, to-
mando una toalla, se la
ciñó. Luego echa agua en
un lebrillo y se puso a la-
var los pies a sus discípu-
los, y a secárselos con la
toalla con que estaba ceñi-
do» [v. 4-5].

La acción de lavar los pies era
considerada como un humilde
servicio. Jesús asume una fun-
ción típica de la hospitalidad,
en este caso respecto a los dis-
cípulos con los que va a cele-
brar la Última Cena. La realiza-
ban esclavos o siervos.

«Llega a Simón Pedro,
éste le dice: “¿Señor, tú la-
varme a mí los pies?”. Je-
sús le respondió: “Lo que
yo hago, tú no lo entiendes
ahora: lo comprenderás
más tarde”. Le dice Simón
Pedro: “No me lavarás los
pies jamás”. Jesús le res-
pondió: “Si no te lavo los
pies, no tienes parte con-
migo”. Le dice Simón Pe-
dro: “Señor, no sólo los
pies, sino hasta las manos
y la cabeza”» [v. 6-9].

La resistencia de Pedro es una
expresión de respeto. Pedro le

había proclamado: “el Santo
de Dios” [Jn 6, 69]. No puede
soportar que Jesús le sirva de
este modo. Jesús le advierte
que si persiste en su actitud de
rechazo se romperá la comu-
nión con él. Pedro como los
demás apóstoles comprende-
rán el sentido de la acción de
Jesús, en su camino hacia la
muerte, cuando reciban el Es-
píritu Santo [cf. Jn 14, 26; 16,
12s.25.29.32].

«Después que les lavó los
pies, tomó sus vestidos,
volvió a la mesa, y les dijo:
“¿Comprendéis lo que he
hecho con vosotros? Vos-
otros me llamáis ‘el Maes-
tro’ y el ‘Señor’, y decís
bien, porque lo soy. Pues si
yo, el Maestro y el Señor,
os he lavado los pies, vos-
otros también debéis lava-
ros los pies unos a otros.
Porque os he dado ejem-
plo, para que también vos-
otros hagáis como yo he
hecho con vosotros. En
verdad, en verdad os digo:
no es más el siervo que su
amo, ni el enviado más que
el que lo envía. Sabiendo
esto, dichosos seréis si lo
cumplís”» [v. 12-16].

Esta acción de Jesús de lavar los
pies a los apóstoles es un signo

a través del cual quiere mostrar
su voluntaria entrega a la muer-
te, en virtud de su amor. Con
este gesto de amor Jesús pro-
pone el significado radical de la
Eucaristía que los sinópticos si-
túan en la Última Cena. De la
Eucaristía habla Jesús en el ca-
pítulo 6 del evangelio de Juan.
Jesús con el lavatorio de los
pies anima a los discípulos a la
caridad mutua, al servicio hu-
milde, a la imitación. Resalta la
bienaventuranza con que con-
cluye: “Dichosos seréis si lo
cumplís” [v. 16].

San Lucas en el relato de la Últi-
ma Cena introduce este pasaje:

«Entre ellos hubo un tam-
bién un altercado sobre
quién de ellos parecía ser
el mayor. Él les dijo: “Los
reyes de las naciones las
dominan como señores
absolutos y los que ejer-
cen el poder sobre ellas se
hacen llamar bienhecho-
res; pero no así vosotros,
sino que el mayor entre
vosotros sea como el más
joven y el que gobierna
como el que sirve. Porque,
¿quién es el mayor, el que
está a la mesa o el que sir-
ve? Pues yo estoy en me-
dio de vosotros como el
que sirve”» [Lc 22, 24-26].

Las comunidades cristianas
que quieren en verdad seguir a Jesús

deberán practicar el amor fraterno,
expresándolo en el servicio concreto y en la humildad.



39 S
IG

N
O

S
e
p
t
ie

m
b
r
e
-O

c
t
u
b
r
e
 2

0
0
6

El rechazo de la Iglesia
por parte de muchos, se debe,

entre otras causas,
al comportamiento de los cristianos

que no son coherentes con el ejemplo
y la exhortación de Jesús

en esta escena del Evangelio.

En un pasaje paralelo del evan-
gelio de Marcos dice Jesús:

«El que quiera ser grande
entre vosotros será vuestro
servidor, y el que quiera
ser el primero entre vos-
otros, será esclavo de to-
dos, que tampoco el Hijo
del hombre ha venido a
ser servido sino a servir y
a dar su vida como rescate
por muchos» [Mc 10, 43-45;
cf. Mt 20, 26-28].

Los textos citados de Marcos y
Mateo, están fuera del relato
de la Cena, pero pertenecen a
la misma tradición de referen-
cia a la muerte de Jesús. Las co-
munidades cristianas que quie-
ren en verdad seguir a Jesús
deberán practicar el amor fra-
terno, expresándolo en el ser-
vicio concreto y en la humil-
dad. El servicio humilde da paz
y serenidad y constituye un
signo de la presencia de Jesús,
“el Señor” y el “Maestro”.

El gesto realizado por Jesús en
la Última Cena, de lavar los pies
a los discípulos, será para siem-
pre un “paradigma” de la ac-
ción de la Iglesia en el mundo.

Todo lo que nos aleja de esta
actitud de amor fraterno, de
servicio y de humildad, de lo
que Juan Pablo II llamó “espi-
ritualidad de comunión” [1]
deberá considerarse como una

tentación contra la misión de
la Iglesia, como una resistencia
a reconocer el actuar de Dios
en la historia. El rechazo de la
Iglesia por parte de muchos, se
debe, entre otras causas, al
comportamiento de los cristia-
nos que no son coherentes
con el ejemplo y la exhorta-
ción de Jesús en esta escena
del Evangelio. Apartarse de la
línea de conducta de Jesús es
en cierto modo colocarse en la
línea de orientación del diablo
que inclina a Judas a la traición.

Jesús sirve como amigo a sus
discípulos, conservando el títu-
lo de Señor y Maestro, pero re-
alizando su señorío y enseñan-
za por la vía del amor traduci-
do en servicio y humildad.
Jesús, el Señor y el Maestro, es
al mismo tiempo el servidor y
amigo de sus discípulos. Es una

inversión de los valores vigen-
tes en la sociedad. Los discípu-
los tienen que hacerse siervos
como Él [cf. Mt 20, 26 = Mc 10, 43 =
Lc 22, 26]:

«Que cada cual ponga al
servicio de los demás la
gracia que ha recibido,
como buenos administra-
dores de las diversas gra-
cias de Dios» [1Pe 4, 10].

Es la actitud del Señor en el últi-
mo día: «Dichosos los siervos a
quienes el Señor al venir, en-
cuentre despiertos; yo os asegu-
ro que se ceñirá, los hará po-
nerse a la mesa y, yendo de uno
a otro, les servirá» [Lc 12, 37].
Servir a Jesús es seguirlo: «Si
alguno me sirve que me siga, y
donde yo esté, allí estará tam-
bién mi servidor. Si alguno me
sirve, el Padre le honrará» [Jn



9. «Allí [en el mundo] están llamados por Dios a cumplir su
propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico, de
modo que, igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la
santificación del mundo y de este modo descubran a Cristo a
los demás, brillando, ante todo, con el testimonio de su vida, fe,
esperanza y caridad».

[Conc. Vat. II, Lumen gentium 31]

¿Quiénes son los
laicos cristianos?

20 textos
Fundamentales

«Metidos en harina»
pero no de cualquier manera ...

Y, además, llamados a ser santos...
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12, 26]. Servir a los demás es ser-
vir al mismo Jesús: «Entonces
dirán también éstos: “Señor
¿cuándo te vimos hambriento o
sediento o forastero o desnudo o
enfermo o en la cárcel, y no te
asistimos?” Y él entonces les
responderá: “En verdad os digo
que cuanto dejasteis de hacer
con uno de estos más pequeños,
también conmigo dejasteis de
hacerlo”» [Mt 25, 44-45].

En la Iglesia primitiva el “ser-
vir” tiene un sentido específi-
co de desempeñar una función
de asistencia o ministerio den-
tro de la comunidad [2].

En el Antiguo Testamento los
cánticos de Isaías nos hablan
del “Siervo de Yahvé” [3]. La
Iglesia primitiva precisa las fun-
ciones de Jesús como Siervo de
Dios: Jesús anuncia a las nacio-
nes el juicio, ofrece su vida en
sacrificio por la multitud, es

glorificado por su Padre [4].

San Pablo en el himno de la
Carta a los Filipenses 2, 1-11
presenta a Jesús como modelo
de la entrega y humildad que
debe inspirar la conducta de
los miembros de la comunidad
cristiana al servicio de la cari-
dad fraterna, de la comunión y
la unidad.

Jesús como modelo de la entrega y humildad,
debe inspirar la conducta de los miembros

de la comunidad cristiana al servicio de la caridad
fraterna, de la comunión y la unidad.

NOTAS

[1] Juan Pablo II, Novo millennio
ineunte 2001, n 43.
[2] Cfr. Hch 6, 1.4; 12, 25; 20, 24; 21,
19; Rom 11, 12; 12, 7; 2 Cor 3, 3-9; 5,
18, Ef 3, 7; Col 1, 23; 1 Tim 1, 12; 1Pe
1, 12.
[3] Is 42, 1-4; 49, 1-6; 50, 4-11; 52, 13-
53.12.
[4] Cf. Mt 12, 18-21; 20, 28 (=Mc 10,
45); Hch 3, 13.26; 4, 27.30; Flp 2, 5-11.

Todo lo que nos aleja
de esta actitud de amor fraterno, de servicio

y de humildad, deberá considerarse
como una tentación contra la misión de la Iglesia,

como una resistencia a reconocer
el actuar de Dios en la historia.

Son como levadura
que fermenta la masa



Este mensaje, que un buen amigo y hermano en la fe me mandó, es mi punto de partida de esta historia de
Amor. Cargada de personas, vivencias, luces y sombras y mucha, muchísima ilusión, por plantar y seguir plan-
tando la Iglesia de Cristo.

SIGNO Haciendo Iglesia

Presidente general ...

por la

Gracia de Dios
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“Ánimo Alberto. Sigue el camino que tú mismo señalas: Apoya cada día tu debilidad en la fuerza de Dios.
No te escandalices cuando la historia parezca más fuerte que el Evangelio. Ya se que es difícil, pero si pue-
des, no saques conclusiones rápidas. Cuenta con mi oración”.

Un abrazo muy fuerte.

El 16 de septiembre de
2003 llegó este sms a mi
teléfono móvil. Llevaba

en Madrid apenas 6 días como
Presidente General del Movi-
miento de Jóvenes de Acción
Católica y la cabeza y el cora-
zón me bullían, estaba nervio-
so y asustado y lo único que
puedo decir es que estas pala-
bras han sido las que me han
guiado durante estos años; de
ellas se desprende lo funda-
mental para poder asumir esta
tarea con calidad: Apoyar cada
día mi debilidad en la fuerza
del Dios de la Historia y del
Evangelio y siempre desde la
dimensión comunitaria de
nuestra Iglesia.

Mis limitaciones personales
son muchas, mis sombras son
amplias, ni siquiera he conse-
guido ser siempre un inútil ins-
trumento de Dios dócil a su
voluntad. ¿Entonces... por qué
vine? ¿Qué me impulsó? Sólo
hay una respuesta posible... el
Padre me tocó en lo más pro-
fundo de mi ser, me miró a los
ojos con infinita ternura y me
dijo: “Si mueres conmigo, vivi-
rás conmigo, estaré contigo to-

dos los días hasta el fin del
mundo, °No tengas miedo!”.

Por eso he encabezado esta re-
flexión diciendo que fui Presi-
dente por “la gracia de Dios”,
por su infinita misericordia y
amor, por su encarnación hace
más de dos mil años, porque
se sigue reencarnando cada
día, porque me quiere... y por
mil cosas más.

Alberto Montaner ha sido
Presidente General del Movi-
miento de Jóvenes de Acción
Católica y Director de SIG-
NO, durante los tres últimos
cursos. Terminado su tiempo
de servicio a la Acción Católi-
ca y a la Iglesia... nos ha deja-
do este texto en el que valo-
ra estos años.

Más allá del trabajo concreto
me gustaría esbozaros algunas
de las cosas en las que he cre-
cido en este tiempo de servi-
cio. Son sensaciones y viven-
cias impregnadas en mi ser
que se desprenden de decir Sí
a Cristo, no son experiencias
por ser Presidente son expe-
riencias por ser Cristiano. Lo
que aquí he vivido ya nadie me
lo podrá quitar. Una vez que

Agosto del 2004. Alberto, en primer plano, en la Asamblea General
del Movimiento de Jóvenes de Acción Católica



contemplamos el rostro diáfa-
no de Cristo ya nada ni nadie
nos quitará nuestra esperanza.

Dicho esto, creo que en este
tiempo he crecido en:

Una profunda y madura asun-
ción de ser cristiano. Ha sido
durante este tiempo donde
he tomado conciencia y cons-
ciencia de mi ser cristiano. Ya
no digo de mi ser laico sino
de algo más general como es
mi ser cristiano. También este
tiempo me he reafirmado en
mi vocación laical. En mi ser
fermento en la masa, en amar
al mundo hasta el extremo...

Una muy honda conciencia de
amor y fidelidad a la Iglesia. Sí
a la Iglesia, a esta Iglesia casta y
meretriz que tantas lágrimas
me ha hecho brotar del cora-
zón. Muchas de pena y triste-
za, es verdad, pero otras mu-
chas de inmensa alegría y ad-
miración al contemplar el
misterio de Dios que minuto a
minuto se hace presente en
esta gran historia de salvación
que vivimos. Un Iglesia cons-
truida por hombres y mujeres,
pero indudablemente susten-
tada sobre Cristo. Si Dios ha
hecho en mí maravillas... ¿Qué
no hará con la Iglesia que su
hijo fundó?

Un insondable amor a la Ac-
ción Católica. Amor y respeto,
siendo hijo agradecido de esta
asociación que tanto y tan
bueno ha dado al mundo. Una
Acción Católica que siempre
ha mutado para adaptarse me-
jor a la sociedad y circunstan-
cias de su tiempo. Un medio,
°eso sí!, sólo un medio... un
maravilloso medio para llegar
a intuir a Dios, a conocer a su
hijo y a enamorarnos profun-
damente de Él.

Un crecimiento en la oración
personal. Crecimiento en la
relación con mi Padre Celes-

tial. Un desarrollo en la espiri-
tualidad laical de la que me
han brotado múltiples cosas.

Una mayor conciencia de mi
debilidad, de mi humildad for-
zosa ante la innegable realidad.
He crecido en asumir mi con-
dición tan simple en muchos
casos, he aprendido a recono-
cerme pecador, a tener que re-
cibir la misericordia de mi Pa-
dre para recuperar mi digni-
dad. También he aprendido a
quitar parte de mi orgullo en la
conciencia de mis pecados, a
salir de mí y de mi ombligo.

Crecer en esperanza, caridad y
justicia. He crecido en com-
prender mi papel como laico,
en aprender a esperar, a no re-
cibir nada a cambio, a no ver
resultados, a no ser un mero
activista, a no quedarme tam-
poco en la contemplación ale-
jada del mundanal ruido.

Y bien, ¿todo ha sido bueno? En
este tiempo perdí muchas cosas,
me equivoqué en cientos, re-
nuncié a muchas otras, quizá
también perdí la ingenuidad en
otras tantas. Pero lo más impor-
tante, el verdadero cambio, es
que he empezado el costoso
pero salvífico camino de apren-
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¿Qué me impulsó? Sólo hay una respuesta posible... el Padre me tocó
en lo más profundo de mi ser, me miró a los ojos con infinita ternura y me dijo:

“Si mueres conmigo, vivirás conmigo, estaré contigo todos los días
hasta el fin del mundo, °No tengas miedo!”

Diciembre de 2004. Rafael, Ana, Txomin, Juan Carlos y Alberto.
Termina el 1er Consejo de Redacción de SIGNO

der a entregar mis afanes al Se-
ñor, para que Él me sustente en
todo. Puede que en muchas
ocasiones falle al Señor, puede
que no le sea fiel, pero en el
fondo puedo asegurar con ro-
tundidad paulina que ya no soy
yo el que vive, que es Cristo
quien vive en mí y que mi vida y
mi alma van perteneciendo cada
vez más a Él.

Y después de esto... ¿Qué? Pues
como Paco Martínez Soria me
vuelvo pal pueblo porque “la
ciudad no es para mí”. Me vuel-
vo a Huesca, con muchas ganas
de trabajar, de servir, de ayudar
en lo que pueda a mi Iglesia
diocesana, al movimiento, a los
míos... me voy cargado de ilu-
siones y proyectos, me voy con
la intención -necesitaré ayuda
de Dios y mucha- de hacerme
pobre con el pobre, de ser ver-
dadero signo de la presencia de
Dios en el mundo.

Por eso y por todo digo: “Gra-
cias Padre, me siento hijo tuyo
por tu gracia... cristiano por la
gracia de Dios”.

Un fuerte abrazo en Cristo
hasta que nos encontremos en
el camino “haciendo Iglesia y
construyendo humanidad”.



na, Sudán, Camboya o Uganda
pueden aspirar a vivir una me-
dia de 50 años; la esperanza de
vida en Guinea Ecuatorial es de
43 años y en Botswana de 37.

El 90% de la población de
Mali, Nigeria o Burundi vive
con ingresos menores a dos
dolares por día; 2.800 millones
de personas viven con menos
de 2 $ diarios; 1.200 millones
viven con menos de 1 $ diario.

Y después de conocer, es preci-
so querer cambiar esa realidad,
pero en serio, con verdadero
deseo; para finalmente ponerse
en marcha, elaborar estrategias,
planes y compromisos. Y con
esto de la voluntad, uno le sigue
dando vueltas a eso de “empe-
zar por uno mismo”; sin desme-
recer de la necesidad del cam-
bio estructural y del deber
asociativo, °faltaría más!

Empezar el cambio
por uno mismo: ¿es-
toy dispuesto a
“conformarme”, o
progresar, según se
mire, hacia un nivel
de vida universaliza-
ble, al alcance de
todo el mundo? Mu-
chos economistas dirán
que por ahí no va la solu-
ción: que sin competitividad y
acumulación de capital no hay
progreso posible. Y en ésas es-
tamos.

Por si alguien se anima, según
las últimas estimaciones la “ren-
ta per cápita mundial” estaría si-

tuada en torno a los 7.000 $,
unos ingresos de más menos
6.500 € por habitante y año. A
considerable distancia de los
25.000 € de la renta per cápita en
España (la media entre los que
ingresan 5.000 y los que ingre-
san 80.000, °así salen luego las
cuentas!)... pero también de los
4.000 de Marruecos.

Y ahora que vienen nuevas
elecciones, ¿qué tal si algún
partido político se anima y pro-
pone una buena subida de im-
puestos? Eso sí, progresiva y
progresista: para favorecer au-
ténticas políticas de desarrollo
allá donde más falta hacen y
políticas sociales en el ámbito
más cercano. Otra forma de
empezar por uno mismo.
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SIGNO Pido la Palabra

Lo decía Federico Mayor
Zaragoza hace unos días,
en una reciente confe-

rencia, con motivo de un “En-
cuentro sobre las ciudades y la
cultura de paz”, pero sirve para
cualquier campo de la vida:
“tenemos el deber de conocer
la realidad, lo que no se cono-
ce no se puede transformar”. 

En la selva de datos, imágenes,
cifras y noticias en que se ha
convertido la información, y por
ende el mundo que conocemos
-o nos enseñan-, uno echa en
falta análisis, y también un ma-
yor ejercicio de ponderación,
para valorar lo importante y pa-
sar de lo superfluo. Y entre lo
importante, tres o cuatro senci-
llos datos que marcan y definen
la realidad de este nuestro mun-
do del 2006:

El Producto Interior Bruto (la
riqueza) per cápita (por perso-
na) en Estados Unidos es de
43.203 $, el de España es de
27.542 $, el de Marruecos de
4.819 $, el de Kenya de 1519 $ y,
aún podemos bajar más, los
de Zambia, Sierra Leona, Ma-
dagascar, Niger, Eritrea, Etio-
pía, República Democrática
del Congo, Tanzania, Burundi,
Yemen, Guinea Bissau y Mala-
wi no llegan a los 1.000 $.

La esperanza de vida para
quien nace en Noruega, Japón,
España o Austria es de 79 años;
unos miles de kilómetros más
al sur, quienes nacen en Gha-
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Empezar el cambio por uno mismo: ¿estoy dispuesto a “conformarme”,
o progresar, según se mire, hacia un nivel de vida universalizable,

al alcance de todo el mundo?

conocer, desear...
y después transformar

Juan Carlos Berasategi
es miembro del Consejo de

Redacción de SIGNO
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¿Os imagináis lo que pueden conseguir
más de 600 mujeres, constructoras de la Paz,

unidas en la Fe y en la Acción?

Mujeres católicas de los cinco continentes, jun-
tas, orando y trabajando duro, mujeres de la
UMOFC, que imprime carácter, a la que perte-

nece la Acción Católica General de Adultos de Espa-
ña y muchos otros movimientos femeninos o mixtos
de todo el mundo.

Participar en esta Asamblea ha sido una experiencia
que merece la pena vivir; quienes habéis estado en al-
guna de nuestro Movimiento (la más cercana, Málaga,
agosto 2005) os podéis hacer una idea: allí somos mili-
tantes de toda España; en Arlington, estábamos de todo
el mundo, pero siempre unidos y unidas por alguien
que está con y por encima de todo pueblo, raza o na-
ción, y que se hace presente especialmente cuando dos
o más nos reunimos en su nombre.

Se pusieron de manifiesto problemas muy serios y es-
peranzas muy grandes y concretas en las que todas y
todos trabajaremos para ir solucionándolos y hacién-
dolas realidad.

Elegimos nueva Presidenta General, cinco vicepresi-
dentas para las distintas regiones en que se divide la
UMOFC: África, Asia-Pacífico, Europa, América Lati-
na y América del Norte, y 27 nuevos miembros del
Consejo, en el que España continúa presente. Ya ve-
réis sus nombres en el próximo número de “La Voz
de las Mujeres”, si bien os adelantamos que la Presi-

denta General es Karen Hurley, miembro del Conse-
jo Nacional de las Mujeres Católicas de Estados Uni-
dos; Encarnita Pérez-Réctor de la diócesis de Valen-
cia, cesó como miembro del Consejo de UMOFC y
resultó elegida Pilar Zorita, de la diócesis de Santan-
der para ocupar este puesto; España siempre ha esta-
do presente en el Consejo de la UMOFC desde que
se adhirió en 1958; tenemos que ir pensando en una
o varias candidatas para presentar en la próxima
Asamblea de 2010, que coincidirá con el Centenario
de la fundación de la UMOFC en París en 1910.

Trabajaremos en distintos talleres para los que nos
sirvió de base el cuestionario que nuestro Movimien-
to y las demás organizaciones miembros de UMOFC
reflexionamos y contestamos en marzo de 2006 y de
cuyas conclusiones os iremos dando cuenta a lo lar-
go del próximo curso.

Nos gustaría teneros a todos y todas cerca para, de
viva voz, contaros tantas vivencias, experiencias,
anécdotas... de estos días y en la medida que nos en-
contremos, bien personalmente, bien a través de es-
tas páginas, lo iremos haciendo.

Mª del Carmen Osés, Mª Dolores Durá
y Encarnita Pérez-Rector.

Diócesis de Valencia
Mercedes Mateo y Soledad Padrós.

Diócesis de Pamplona;
Pilar Zorita.

Diócesis de Santander



45 S
IG

N
O

S
e
p
t
ie

m
b
r
e
-O

c
t
u
b
r
e
 2

0
0
6

SIGNO Propuestas

Iván, Lionel, Jeny y Elena, son
cuatro jóvenes, hijos del des-
arraigo, de un barrio periféri-

co de Madrid. Iván (Andreas Mu-
ñoz) y Lionel (Nicolae Nicula) se
conocen en un centro de meno-
res al que han llegado cada uno
por distintas circunstancias. Iván
procede de una familia deses-
tructurada, su madre se ha casa-
do con un hombre que no es su
padre y que no quiere que salga
del centro. Lionel es rumano, su
padre está en la cárcel, y su ma-
dre se dedica a limpiar contene-
dores de basura. La de Elena
tampoco es una vida fácil, ya que
se siente muy presionada por su
padre. Y Jenny tiene que ayudar
a su madre en el bar que regen-
ta, un lugar donde tiene que pa-
sar demasiadas horas.

Los cuatro amigos intentarán es-
capar de sus circunstancias y,
para ello, emprenderán un viaje
de dos días que les cambiará la
vida. A su paso dejarán su firma
en las paredes... un “graffiti” será
su seña de identidad. A la vuelta,
nunca volverán a ser los mismos.
En esas 48 horas pasarán de ser
niños a ser jóvenes.

Unos jóvenes que ven cómo su
destino está escrito en el suelo,
en los muros, en las nubes gri-
ses que cruzan veloces una ciu-
dad extraña, inaccesible y aje-
na... una ciudad que, al igual
que la vida, empezará a pasar-
les factura cuando dejen de ser

unos niños, y ya están dejando
de serlo. Unos jóvenes unidos
por unos lazos que nada tienen
que ver con el dinero, ni con el
interés. Unos jóvenes que to-
davía no compiten, porque to-
davía no tienen nada que sal-
var. ¿Qué les queda? Tal vez un
coche robado para escapar,
para iniciar un viaje hacia el
mar huyendo de la miseria que
les rodea.

Una comprometedora película -
que no se queda en los tópicos
de adolescentes grafiteros- que
trata de mostrar, y hacer cerca-
nos ciertos sentimientos y pro-
blemas. Más allá de la primera
impresión en pantalla de juven-
tud arrogante o incomprensible,
se desgranan unas vidas difíciles,
que reciben poco cariño y que
buscan su lugar en el mundo...
un mundo que ven negro y con
pocas salidas. Hasta que un día, -
como dice el cartel de la pelícu-
la- “cuando la vida no es bella,
hay que ir más allá”, deciden es-
capar y vivir su aventura.

La dirección de César Martínez
Herrada es buena, y consigue
que los jóvenes saquen adelante
sus personajes, y los mayores es-
tén bastante correctos en sus pa-
peles. Sorprende la interpreta-
ción de Daniel Guzmán (Mateo,
el educador del Centro de Me-
nores), en un personaje que ins-
pira ternura y derrocha cariño.

La música con la que se adorna
la historia es propicia para este
caso, rap y neo-flamenco.

José Villa Brieva

Cine de hoy ... Arena en los
Bolsillos En la RED

CONFER

La Conferencia Española de
Religiosos (CONFER) es un “or-
ganismo de derecho pontifi-
cio”, que goza de personalidad
jurídica pública en la Iglesia y
de personalidad jurídica civil.

Tiene como finalidad el animar
y promover la significación del
Carisma de la Vida religiosa,
fortalecer la unión entre Con-
gregaciones y Sociedades de
Vida Apostólica y el servicio a
sus necesidades, y acentuar la
comunión eclesial.

Además de acceso a las Con-
gregaciones miembro, está pá-
gina web dispone de un am-
plio fondo documental, y de
un actualizado servicio de noti-
cias que nos ponen al día de la
vida diaria y actividades de la
Vida Religiosa en nuestro país.

Dirección: César Martínez He-
rrada.

Interpretes: Andreas Muñoz, Ni-
colae Nicula, Clara Lago, Yohana
Cobo, Daniel Guzmán, José Luis
García Pérez y Rosana Pastor.

Nacionalidad: España / 2006

Duración: 94´

Género: Drama.

www.confer.es

Fundación
de Ayuda contra
la drogadicción

Una de las características dife-
renciales de la FAD es su
apuesta por prevenir los ries-
gos de las drogas a través de
estrategias educativas, para lo
que actúa de forma muy desta-
cada en el ámbito de la educa-
ción formal e informal. Asimis-
mo, mantiene líneas de investi-
gación sobre las causas y
consecuencias de los consu-
mos de drogas. Periódicamen-
te publica informes y estudios
sobre la realidad juvenil en
nuestro país que están dispo-
nibles en la página web.

www.fad.es



El autor, consagrado periodista, construye
una crítica mordaz de todos los que sin
merecerlo o sin tener un especial talento
llegan a tener importantes puestos en los
entornos del poder. Naturalmente, se ceba
especialmente, y por razones obvias, en la
clase política, en una crítica que podemos
compartir o no, pero que en todo caso
está fundamentada y documentada.

Sonreiremos a menudo cuando al leer de-
terminadas definiciones o anécdotas nos
venga a la cabeza alguna persona de nues-
tro entorno, algún jefe o alguien de quien
tengamos referencias, y es que el libro que
nos ocupa, nos acerca y nos descubre las
profundas y humanas limitaciones de mu-
chas personas que tienen mucho poder, y
cuyas decisiones afectan, y de forma im-
portante, a los ciudadanos.

Desgraciadamente, tras las sonrisas ini-
ciales, nos daremos cuenta de los valo-

res en los cuales está basado muchas ve-
ces el ejercicio del poder. Nos daremos
cuenta de que las variables necesarias
para alcanzar el éxito, en muchas ocasio-
nes, son expresión de la escasez de valo-
res en que vivimos.

Los numerosos testimonios presentes en
esta obra terminan de dotarla de la vero-
similitud necesaria y, aunque a veces no
compartamos las opiniones del autor, se-
guro que su buena pluma y su abundan-
te documentación nos conquistarán.

De muestra... un botón: “La corrección po-
lítica es el vivero de los tontos. En la correc-
ción política, los tontos viven en su salsa. Al
tonto lo metes en un clima de corrección
política y no tiene que pensar. Sólo tiene
que repetir lo que dice todo el mundo, lo
que sabe que está socialmente aceptado, y
así cree que nunca se equivoca”.

Esteban García-Morencos pone de ma-
nera sencilla, al alcance de cuantos se
acerquen a este libro, la intervención del
magisterio de la Iglesia -desde las cartas
paulinas, a Benedicto XVI- en cuestiones
que se refieren a los problemas sociales
y a la actividad empresarial.

Para, como dice Mons. Amigo en el pró-
logo, “hacer de la empresa una comuni-
dad de personas, con una estructura hu-
mana que debe animar la propia activi-

dad y orientar su compromiso económi-
co y técnico hacia los valores éticos y mo-
rales de la justicia y la solidaridad social”.

Esteban García-Morencos, abogado de
profesión, ha desempeñando, entre
otros cargos, la presidencia del Conse-
jo de la Biblioteca de Autores Cristia-
nos. Asimismo es miembro del comité
de dirección de la Asociación para la
Enseñanza de la Doctrina Social de la
Iglesia (AEDOS).

“No era un hombre ho-
nesto. No era un hom-
bre piadoso. Pero era
un hombre valiente”.

Los oscuros callejones
del Madrid del siglo
XVII, las tabernas en
las que Quevedo, apu-
rando botellas de
vino, escribía sus so-
netos, los corrales de
comedias donde Lope

de Vega reinaba por sus fueros, los mentideros de la
Corte de Felipe IV...

Estos son los escenarios que acogen las aventuras del
capitán Alatriste, rudo y valeroso soldado que, licen-
ciado de los tercios de Flandes, malvive como espada-

chín. Junto a él, Iñigo de Balboa, compañero de an-
danzas; fray Emilio Bocanegra, inquisidor implacable;
Gualterio Malatesta, asesino a sueldo, o Luis de Alqué-
zar, secretario del rey, componen el friso de persona-
jes que, aventura tras aventura, han convertido la saga
del capitán Alatriste en un éxito sin precedentes.

Libros, juegos, cine... pero sobre todo la reconstruc-
ción de una época de nuestra historia.

Escenarios y protagonistas han sido magníficamente
dibujados por Joan Mundet en esta versión en cómic
de la novela de Arturo Pérez Reverte “El Capitán Ala-
triste”, primera de la saga. Carlos Jiménez, el autor y
guionista más importante del cómic español en las úl-
timas décadas, se ha encargado de la adaptación fiel
de un texto que, por su rigor histórico, su frescura y
su acción imparable, ha sido equiparado a las mejores
novelas del género.
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La Doctrina Social de la Iglesia
en la actividad empresarial
Esteban García-Morencos. Prólogo de Mons. Carlos Amigo Vallejo
Ed. Acción Social Empresarial

El Capitán Alatriste
Arturo Pérez-Reverte. Guión: Carlos Jiménez. Dibujos: Joan Mundet

Ed. Debolsillo. 2005

Los tontos
con poder
Diego Armario
Ed. Almuzara

Letras
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Cine de siempre

Dirección: Billy Wilder.
Interpretación: William Hol-
den, Gloria Swanson, Erich von
Stroheim, Nancy Olson.
Año: 1950.

Joe Gillis es un guionista de
poca monta, que huyendo de
sus acreedores, conoce a Norma
Desmond, antigua diva del cine
mudo que vive encerrada en su
mansión de Sunset Boulevard
junto a su sirviente Max von Ma-
yerling. Joe es contratado para
ayudar a Norma Desmond ha es-
cribir el guión de “Salomé”. En-
tre ellos acabará creándose una
intensa relación de amor y odio.
Joe conocerá a Betty Schaefer,
joven y alegre, contrapunto y
polo opuesto de Norma, con la
que empezará a colaborar para
la creación de un guión, y de la
que acabará enamorándose...

Una radiografía descarnada de
Hollywood, una crítica al mundo
del cine, tan dado a la creación
de estrellas, y poco después ol-
vidarlas. Billy Wilder, más cono-
cido por su faceta cómica, nos
presenta una película negra y
desoladora, donde tiene cabida
el humor, pero es un humor que
cae a gotas. Gotas de ácido sul-
fúrico, que más que provocar
una sonrisa, la congelan.

La película fue rodada en el más
absoluto secreto, cosa bastante
complicada en aquella época.
La razón era simple: la produc-
tora no iba a permitir que se hi-
ciera una película que criticase
su modo y métodos. Así Billy
Wilder, dijo que estaba rodando
“otra película”.
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Octubre

1 Día Mundial de
las Personas de Edad.

4 San Francisco de Asís.

10 Día Mundial de
la Salud Mental.

12 Nuestra Señora de El Pilar.

15 Santa Teresa de Jesús.

16 Día Mundial de
la Alimentación.

19 Consejo General de la Acción
Católica Española.

21-22 Pleno General Conjunto
de los Mvtos. de Acción
Católica General.

22 Domund.

jarte las cosas buenas que apren-
do mientras camino mis calles”.

La música debe estar al servicio
de las personas y de la vida, y
Diego Torres, en toda su carrera,
parece pensar que esta es una de
sus líneas de definición e identi-
dad... y probablemente la clave
de su éxito. No debemos olvidar
que su “Color Esperanza” ha
sido todo un himno en situacio-
nes problemáticas y forma parte
de la vida de muchas personas.

Una ocasión para escuchar un ál-
bum delicioso en el que, como
suele ser habitual, os animamos
a prestar atención a las letras y a
estar preparados para pasar un
buen rato.

Andando
DIEGO TORRES

EMICLASSICS

En la memoria de todos permane-
ce aun el tema que ya lo ha consa-
grado en la historia de la música, y
que muchos recordamos en su in-
terpretación ante Juan Pablo II, en
el año 2003, durante su última visi-
ta a España, “Color Esperanza”.
Ahora este estupendo artista, y
magnifica persona, nos presenta
un nuevo trabajo que, en la misma
línea que los anteriores, nos acer-
ca a unos temas sencillos, positi-
vos y llenos de calidad.

El argentino, vuelve a poner su
voz al servicio de una música ama-
ble, donde se innova lo justo,
pero con un resultado realmente
bueno. Destacan los temas, “An-
dando” que da título al disco y
“Abriendo Caminos”, en el que
colabora el dominicano Juan Luís
Guerra... y en cuya letra nos dice
“voy abriendo caminos para de-

sonidos

El crepúsculo
de los dioses

Noviembre
1 Todos los Santos.

2 Todos los Difuntos.

19 Día de la Iglesia Diocesana.

20 Día Internacional de
los Derechos del Niño.

22-28 Encuentro Europeo del
MIDADEN (Movto. Inter-
nacional del Apostolado
de los Niños) Madrid.

25-26 Encuentro General de For-
mación. Acción Católica
General de Adultos.



Aquel 11 de marzo, me cambió el metabolis-
mo, se me activó una sensibilidad que te-
nía adormilada, se me hicieron nuevos los

ojos... y no soy capaz de ver los hierros retorcidos
de un tren sin que se me ponga un nudo en la
boca del estómago y se me activen los lagrimales
(que no llegan a trabajar del todo, no soy de lágri-
ma fácil).

Atocha, El Pozo, y Santa Eugenia, la estación de
metro de Jesús, la del pueblo de Villada... en un
ris-ras los que estaban dejaron de estar. Sin venir
a cuento, sin dar tiempo a despedidas. Personas
que dejaron muchas cosas a medio hacer... y no
pudieron empezar algunas que ni imaginaban. Ya
no importa no haberlas conocido... porque con
los nuevos ojos soy cercano a todas ellas.

Soy un habitual del transporte que circula sobre
vías. Me gusta. No vas solo. Te permite leer. O de-
dicarte a observar. Admirar a una mujer hermosa.
Dar conversación a una abuela o un abuelo (son
los más dispuestos a charlar con desconocidos,
costumbres de una época perdida, no desconfían
del género humano). Reírme con un amigo. Sacar
la lengua a un niño pequeño y ver cómo se ríe...
Incluso creo que un tren es uno de los mejores
lugares del mundo para pararte a rezar.

Igual es una obsesión o un trauma no curado. Un
poso que quedó aquel día de marzo. Pero en esa
oración... muchas veces me preparo a ser cons-
ciente de que el viaje que estoy haciendo puede
ser el último. Y no sufro. No es una situación an-
gustiosa. No me regodeo en el dolor.

“Estad preparados porque no se sabe cuándo ven-
drá el amo de la casa”. Ya he encontrado dónde
hacerlo. Un lugar que se mueve rápido, en el que
tengo que estar quieto. Obligado a abandonar la
gran velocidad a la que se camina en Madrid...
que no permite pensar en nada.

En el Corazón de ...

Muchas veces, cuando entro en un vagón, soy
plenamente consciente de que me estoy encon-
trando con la que va a ser mi familia hasta que sal-
ga del mismo y me veo obligado a ser un “buen
hermano”: no molestar, tratar de sonreír, ser ama-
ble, ceder el paso, atender al que pregunta... Una
familia que no eliges y que cambia en cada para-
da. No siempre logro todo esto, pero el piloto
está activado.

Y me acuerdo de la familia que se ha quedado
fuera -la de sangre y la que me ha dado la vida- y
doy gracias por ellos.

Y recuerdo (como nos hacía pensar un amigo cura
en una pequeña oración que nos pasaba cada ma-
ñana) para “quién” trabajo. Que no es para el que
me paga... que es para el de arriba. Cómo estás
haciendo tu trabajo, estás siendo fiel...

Y hago caso al bueno de Machado, que nos acon-
sejaba:

“Yo, para todo viaje
-siempre sobre la madera
de mi vagón de tercera-,
voy ligero de equipaje”.

Y tiro lastre. Cosas que te llenan la mochila, pe-
san, te atan... y te alejan de lo fundamental. Ser
moderadamente feliz, hacer felices a los demás y
dejar este mundo un poco mejor de lo que me lo
he encontrado.

En fin... que todo esto es lo que me pasa en los
trenes, en el metro, en el cercanías. Y cada día dis-
fruto más.

Por favor, deja el coche en casa. No vayas solo a
trabajar. Coge el tren, viaja con más gente y de vez
en cuando... mientras el tren se mueve, párate a
pensar.
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... un Tren
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