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Al inicio de mi colaboración para la 
revista ACTÚA, editada por la Asocia-
ción de fieles laicos Acción Social Cató-
lica, quiero agradecer al Sr. Presidente, 
D. José Luis Escolá, al Sr. Consiliario, 
D. Santiago Aparicio, y a la Junta de 
Gobierno, la invitación para colabo-
rar con un breve artículo en la revista. 
Aprovecho también la oportunidad para 
felicitar a todos los miembros de Acción 
Social Católica por la encomiable labor 
que vienen realizando desde su fun-
dación en al año 1903, en los campos 
de la evangelización, la formación y la 

acción, a la luz de la Doc-
trina Social de la Iglesia.

El tema sobre el que 
voy a escribir unas breves 
reflexiones es: La concien-
cia social cristiana recrea la 
cultura y la sociedad. Hay 

que partir de una consta-
tación bastante unánime, 
que ya fue advertida por el 
Concilio Vaticano II. Denun-
ciaba el Concilio que  uno 
de los más graves errores 
de nuestro siglo era la sepa-
ración entre la fe cristiana y 
la vida cotidiana, la ruptura 
entre cristianismo y cultura 
(cfr. Vaticano II, Gaudium 
et Spes, 43). Y como expli-
cación de esta situación, el 
Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia indica 
las siguientes causas: 
“El extravío del horizonte 
metafísico; la pérdida de 
la nostalgia de Dios en el 

narcisismo egoísta y en la sobreabun-
dancia de medios propia de un estilo de 
vida consumista; el primado atribuido a 
la tecnología y a la investigación cientí-
fica como fin en sí misma; la exaltación 
de la apariencia, de la búsqueda de la 
imagen, de las técnicas de la comuni-
cación: todos estos fenómenos deben 
ser comprendidos en sus aspectos 
culturales y relacionados con el tema 
central de la persona humana, de su 
crecimiento integral, de su capacidad 
de comunicación y de relación con los 

demás hombres, de su continuo interro-
garse acerca de las grandes cuestiones 
que connotan la existencia” (Pontificio 
Consejo Justicia y Paz, Compendio de 
la Doctrina Social de la Iglesia, n.554). 

Una tarea de fondo que debemos 
asumir los cristianos es la aportación 
ética a la cultura. Seguramente una de 
las quejas más comunes que oímos 
a nuestro alrededor es la opinión casi 
unánime de la decadencia de la cultura 
que nos invade. Echamos en falta una 
cultura capaz de enriquecer al hombre. 
Una cultura humana y civil que tenga 
como contenido el desarrollo de la dig-
nidad humana, que esté bien funda-
mentada en una correcta antropología; 
que no  reduzca al ser humano a las 
visiones ideológicas y formas culturales 
que lo empobrecen. Asistimos a plan-
teamientos culturales en España donde 
el control ideológico es cada vez más 
determinante en los medios de comu-
nicación social.

La Iglesia considera una urgencia 
pastoral que los laicos se hagan presen-
tes en la cultura: “pide que los fieles lai-
cos estén presentes, con la insignia de 
la valentía y de la creatividad intelectual, 
en los puestos privilegiados de la cul-
tura, como son el mundo de la escuela 
y de la universidad, los ambientes de 
la investigación científica y técnica, los 

LA CONCIENCIA 
SOCIAL CRISTIANA
RECREA LA 
CULTURA Y LA 
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Vicente Jiménez Zamora. Arzobispo de Zaragoza

El pasado 12 de diciembre 

de 2014 

Don Vicente Jiménez Zamora fue nombrado 

arzobispo de Zaragoza por el Papa Francisco. 

Desde esa fecha, el responsable de nuestra 

sede episcopal ha estado muy atento a la activi-

dad de Acción Social Católica y ha sido receptivo 

con nuestra entidad, presidiendo incluso varias 

de nuestras conferencias. Así las cosas, hemos 

querido que este número de la revista ACTÚA 

comience con una carta firmada por el Arzo-

bispo, que le sirva de presentación ante nuestros 

lectores al propio Don Vicente Jiménez Zamora
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lugares de la creación artística y de la 
reflexión humanista” (Juan Pablo II, 
Exhortación apostólica, Christifideles 
laici, n. 44).

Además, hay que reconocer la 
existencia de un cierto cristianismo 
sociológico que carece del sentido de 
pertenencia afectiva a la Iglesia; falta 
una conciencia viva y generalizada de 
ser sujetos activos y responsables de la 
pastoral social, o sea de aquel servicio 
eclesial que tiene como fin la evange-
lización y la humanización de lo social, 
ampliamente entendidas, abarcando 
el trabajo, la economía, la política, la 
familia, la escuela, los medios de comu-
nicación de masas, la cultura, la vida 
internacional.

El compromiso de la transforma-
ción de la cultura actual es una tarea 
de humanización, una llamada a vivir la 
trascendencia, fundamento de toda dig-
nidad humana. Pero, sobre todo, el desa-
fío que nos presenta la cultura actual es 
el reto de la verdad en la cultura. Y para 
llegar a ella no basta una lectura socioló-
gica y cultural de la sociedad actual.  

Es necesario un compromiso por la 
educación y la formación de las perso-
nas. No hay formación ni  educación en 
la fe personal y el compromiso social si 
no es mediante un proceso permanente 
de maduración, de discernimiento, de 
cultivo de una espiritualidad laical y de 
revisión de vida.

Santiago Aparicio. Consiliario de ASC

El 7 de mayo de 1903 comenzó la andadura de Acción 
Social Católica (ASC) con el deseo de aplicar la enseñanza 
ofrecida por las encíclicas “Rerum Novarum”  y “Graves de 
communi” y dar respuesta a la problemática social y cultural 
de nuestra ciudad de Zaragoza. Desde entonces, con etapas 
de mayor o menor visibilidad, nuestra Asociación ha estado 
atenta, tanto a la realidad sociocultural que vivimos como al 
mensaje de Jesús de Nazaret y a la enseñanza de la Iglesia 
que hoy continúan orientando nuestra actuación. 

Muchas cosas han cambiado desde el nacimiento de 
Acción Social Católica. La sociedad es más compleja, la cul-
tura es “líquida” y las relaciones son más frágiles. Tenemos 
problemas “viejos” como son la exclusión social o laboral, y 
también descubrimos realidades “nuevas”. Las familias son 
“democráticas”, el mundo es plural y las pertenencias son 
débiles.  Nos hemos acostumbrado a ser usuarios y consu-
midores de servicios, de recursos, de instituciones... hasta 
de relaciones y personas. El tiempo es un tesoro que nadie 
tiene. Hoy tenemos noticia del sufrimiento que hay en otras 
partes del mundo... en ocasiones nos duele. Pocas institucio-
nes se salvan hoy del ácido de la desconfianza. La seculariza-
ción es un hecho.

¿Cuál es la misión de ASC hoy? Seguir caminando tras la 
estela de Aquel que nos ha marcado un itinerario y actuar con 
la Iglesia que vive los “gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres” como parte fundamental de su 
ser. La Iglesia mira la realidad de las personas y del mundo 
atenta a quienes sufren y lo pasan mal. El Papa Francisco ha 
convocado el año de la Misericordia para redescubrir el amor 
de Dios y traducirlo en cercanía con quien sufre y lo pasa mal. 
El ejemplo del samaritano del evangelio nos ayuda: hacerse 
cargo de la realidad, cargar con la realidad de quien sufre, y 
encargar y velar por la promoción de las personas. 

La diócesis de Zaragoza también se pregunta por la actua-
lidad de la misión. ¿Cuál es el reto al que nos enfrentamos 
hoy? La renovación pastoral, personal y comunitaria. Esta fue 
la contestación mayoritaria de los más de 150 grupos (parro-
quias, movimientos, asociaciones, delegaciones, comunida-
des...) que respondieron a una sencilla encuesta. Es el punto 
de arranque del recién estrenado Plan Diocesano de Pasto-
ral para los años 2015-2020. Una renovación que afecta al 
qué hacemos (pastoral) y a quiénes lo hacemos (personas y 
comunidades cristianas). Una renovación para crecer en fide-
lidad a Dios y vivir con más intensidad el Evangelio.

El nuevo Plan de Pastoral “Id y anunciad el Evangelio” 
[disponible en www.archizaragoza.org/planpastoral] nos pro-
pone un itinerario de formación personal y comunitaria y de 

EN LA 
IGLESIA 
Y CON LA 
IGLESIA

programación pastoral para 
vivir la actualidad de la fe y la 
corresponsabilidad de todos 
en el anuncio del Evangelio. 
Todos los cristianos estamos 
convocados a ser testigos de 
Jesucristo en nuestra vida. 
Desarrollar una pastoral misio-
nera que vaya al encuentro de las personas; seguir creciendo 
en la dimensión caritativa y social de la fe y edificar una Igle-
sia de puertas abiertas... son las repuestas ante la necesidad 
de renovación pastoral. El cultivo del encuentro personal con 
Dios y la revitalización de las comunidades cristianas son las 
respuestas a la renovación personal y comunitaria. 

Acción Social Católica también se pregunta por su actuali-
dad y su misión... el Plan Diocesano de Pastoral nos ayudará 
a vivir la comunión y misión eclesial desde nuestra realidad, 
estando atentos y cercanos a las necesidades sociales, pro-
moviendo una cultura inclusiva y comunitaria al servicio de los 
más necesitados. �

“Una tarea de fondo 
que debemos asumir que debemos asumir 
los cristianos es 
la aportación ética 
a la cultura.”

En conclusión, el proceso de for-
mación de la conciencia social cristiana 
supone:

1º. Educar para ser protagonistas 
individualmente y como miembros de 
una comunidad creyente que discierne 
las opciones que debe asumir (Congre-
gación para la Educación Católica, Orien-
taciones para el estudio de la Doctrina 
Social, 51). Más concretamente, educar 
para ser capaces de hacernos cargo 
de los problemas del propio tiempo y 
del propio ambiente. Poder tomar una 
responsabilidad activa que es fruto de 
un proceso de búsqueda que desem-
boca en opciones y protagonismo en la 
comunidad cristiana y en la sociedad.

2º. Educar para participar en una 
sociedad profundamente necesitada de 
construir tejido social. Uno de los retos 
históricos permanentes es la escasa 
consistencia de la sociedad civil, que en 
la vida real se traduce en la dejación de 
las responsabilidades ciudadanas indivi-
duales en manos del Estado.

3º. Educar para la justicia según 
los principios y criterios de la Doctrina 
Social de la Iglesia, aplicados a la moral 
personal y social y traducidos en un tes-
timonio verdaderamente cristiano.

4º. Formar un voluntariado que par-
ticipe en asociaciones, organismos, 
campañas, comprometido en los temas 
candentes de nuestro tiempo: la paz, la 
conversión a la ecología integral, como 
nos pide el Papa Francisco en la encíclica 
Laudato si’, la desigualdad entre ricos y 
pobres, la crisis económica y social, el 
afrentoso cáncer de la corrupción, los 
refugiados y migrantes, la esclavitud 
infantil, la violencia doméstica, la sole-
dad de los ancianos… Estos son algunos 
campos para la iluminación y actuación 
de la conciencia moral cristiana, que 
recreen la cultura y la sociedad. �
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Proyectos de ASC en Chad

ASC 
DESARROLLA 
PROYECTOS 
DE CULTIVO 
DE CEREALES 
Y FRUTALES 
EN LA AMPLIA 
SABANA AL 
SUR DEL 
CHAD
Lo que hace dos años 

era un proyecto piloto 

basado en la extracción 

de agua del subsuelo y 

su almacenamiento para 

regadío se ha convertido en 

una realidad que permitirá el 

cultivo de cereal y frutales 

en una de las zonas más 

áridas del planeta.
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En noviembre de 2013, Acción Social 
Católica daba los últimos retoques a un 
ambicioso proyecto piloto en el Centro 
Educativo Charles Lwanga de Bayaka, 
en el Chad. El objetivo era demostrar 
que se puede cultivar en esta zona del 
mundo y sacar rendimiento a la tierra, a 
pesar de tratarse de uno de los lugares 
más áridos y secos del planeta cuando 
pasa la temporada de lluvias torrencia-
les. El éxito de esta iniciativa, financiada 
al 100% por ASC, ha dado pie a nuevos 
objetivos más amplios, en los que nues-
tra entidad está trabajando con dos pro-
yectos paralelos. Por un lado, el cultivo 
de 16 hectáreas de cereales a través de 
riego por goteo, proyecto cofinanciado 
por el Gobierno de Aragón. Y por otro, 
la plantación y cultivo de frutales, con el 
apoyo económico de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza. 

EL AGUA DEL 
SUBSUELO, 
LA CLAVE DEL 
DESARROLLO 
AGRÍCOLA 

Volvamos la mirada al 2013. Acción 
Social Católica demostraba que era posi-
ble obtener agua del subsuelo y alma-
cenarla en superficie en una gran balsa 
flexible para poder utilizarla en riego por 
goteo, lo que también sirvió para saber 
si la climatología de la zona, teniendo 
agua disponible, permitía cultivar en la 
época seca. El resultado ha sido muy 
positivo. Las plantas aguantan perfecta-
mente el stress hídrico y climatológico, 
obteniéndose dos o tres cosechas a lo 
largo del año. Salvo en los meses de 
mayo y junio (final de la época seca y los 
de más calor) durante el resto del año 
se puede cultivar tanto el 
huerto como el cereal y 
así se ha hecho hasta la 
fecha en una hectárea 
de terreno.

ASC se arriesgó a 
financiar esta experien-
cia piloto en solitario y su 
éxito ha permitido pre-

sentar dos nuevos proyectos muy impor-
tantes, uno de ellos cofinanciados, por el 
Gobierno de Aragón y por la DPZ.

OBJETIVO: CULTIVAR 
MAIZ, MIJO Y SORGO 
PARA ABASTECER EL 
CENTRO EDUCATIVO

El maíz, el mijo y el sorgo son la 
base de la alimentación en el Chad. En 
la parcela de terreno del Centro Educa-
tivo de Bayaka, en la región de Tandjilé, 
el objetivo es cultivar casi 16 hectáreas 
de estos cereales para poder alimentar 
a los niños del Centro. Para lograrlo, 
se dispone ya de una balsa para agua 
de 200.000 litros de capacidad. Entre 
las muchas ventajas de esta balsa hay 
que destacar que no se necesita ningún 
tipo de obra para instalarla e incluso es 
desmontable y podría trasladarse a otro 
lugar si fuera necesario. Esta balsa es 
un depósito cerrado que permite, ade-
más, que el agua no se evapore, no se 
estropee ni sufra afecciones de ningún 
tipo. Así, se puede regar por gravedad, 
con lo que no hay consumo energético 
alguno. Durante el día, se llena la balsa 
con agua del subsuelo cuya extracción 
se realiza gracias a paneles solares, por 
lo que tampoco hay coste energético.

Una segunda balsa, junto con la que 
ya se tiene de la experiencia piloto, va a 
permitir poner en regadío una extensión 
muy importante de esas 16 hectáreas. 
Esa parte del terreno se va a utilizar para 
huertos y cultivo de cereal. El mijo, el 
maíz y el sorgo se almacenan en los 
propios contenedores que se enviaron 
al Chad para trasladar el material nece-
sario para estas infraestructuras. Esos 
contenedores, ya vacíos, se han conver-
tido en almacenes donde se guarda el 
grano para evitar que los animales se lo 
coman o se humedezca en la época de 
lluvias. El pasado mes de noviembre 
de 2015, voluntarios de ASC y de la 
empresa aragonesa Mindual, viaja-
ron hasta el Chad para trabajar en el 
proyecto, instalando 90 kilómetros 
de tuberías de riego por goteo, 
además de una de estas balsas 
de agua. Este proyecto tiene un 
coste de 138.000 euros, de los 
cuales 99.000 llegan a través 
del Gobierno de Aragón y el 
resto se financia con fondos 
de ASC y el BELACD de la 
diócesis de Laï (entidad equi-
valente a Cáritas)

8
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ENSEÑAR A 
CULTIVAR: OTRA DE 
LAS CLAVES DEL 
PROYECTO

Este proyecto se ha complemen-
tado con formación para los habitantes 
de la zona. Se han enseñado nuevas 
técnicas de cultivo, tanto a agricultores 
de la zona como a los propios niños del 
Centro. El objetivo es que comprendan 
que es posible cultivar en estos terre-
nos, incluso en la época seca. También 
se les ha enseñado a roturar la tierra, a 
producir compost, a entender la impor-
tancia de los excrementos del ganado 
y utilizarlos enriqueciendo con ellos las 
tierras: cómo tratar esos excrementos, 
compostarlos, licuarlos, etc. De hecho, 
en este proyecto hay un apartado dedi-
cado a la obtención de abono natural 
proveniente de la ganadería para que 
se pueda usar como fertilizante en las 
16 hectáreas de terreno. Y es que en el 
Chad el abono químico es muy difícil de 
obtener, además de que los agricultores 
son muy pobres con lo que no podrían  
comprarlos. Así que se les enseña a 
obtener fertilizante orgánico ya que, 
tradicionalmente, a la ganadería no se 
le ha sacado partido en este sentido. 
Es extensiva, el ganado vive suelto por 
un amplio territorio y no se aprovechan 
los excrementos, por lo que tampoco 
saben como tratarlos.

MANGOS, LIMONES Y 
NARANJAS EN MITAD 
DEL DESIERTO

Como ya se ha resaltado en este 
reportaje, son dos los proyectos en los 
que trabaja ASC en Bayaka y el segundo 
de ellos tiene como principal objetivo el 
cultivo de frutales en dos hectáreas del 
terreno que pertenece al Centro Edu-
cativo. Esta iniciativa es la que recibe 
el apoyo de la Diputación Provincial de 
Zaragoza y si bien se complementa con 
el anterior, ambos son independientes.

ASC ha constatado que hay dos 
especies de frutas que crecen muy 
bien en la zona: los mangos y los cítri-
cos (mandarinas, limones, naranjas, 
etc). Como la extensión de las tierras 
de Bayaka en las que trabaja ASC es 
importante, se ha decidido que una 
parte se dedique a estos frutales que 
son capaces de ofrecer producción en 
diferentes épocas del año. Se trabajan 
hasta ocho variedades de mangos para 
que den fruto durante la mayor parte del 
año, de manera que permitan autoabas-
tecer al Centro y que los excedentes se 
puedan vender en el mercado, supo-
niendo ingresos muy importantes para 
el Centro Educativo.

Para cultivar estos frutales es nece-
saria también una balsa de 200.000 
litros e instalar el riego por goteo. Con 
esto se garantiza que los frutales ten-
gan agua suficiente para desarrollarse 
durante la época seca. No se puede 
regar por aspersión porque el tipo de 

tierra de esta zona de África es como 
arena de playa y el agua desaparece 
empobreciendo aún más la tierra. Por 
eso se trabaja en riego directo, lo más 
cercano posible a la raíz. 

Los mangos ya están plantados. Se 
aprovechó la pasada época de lluvias 
para hacerlo. Ahora, toca terminar lo 
realizado hasta la fecha, es decir: insta-
lar el sistema de riego por goteo. Se han 
plantado ya 400 árboles y también se les 
ha enseñado a los habitantes de la zona 
a injertar los frutales y a saber cuidar-
los ya que la intención es que una gran 
parte de la producción se venda en el 
mercado y sea fuente de ingresos eco-
nómicos para el Centro. Este proyecto 
supone un coste de 48.416,16 euros, de 
los cuales la DPZ aporta 24.950,40.

Como anécdota, decir que los árbo-
les de mangos se compraron injertados 
para asegurar una buena producción y se 
almacenaron en Bayaka. Una autoridad 
de la zona realizó una visita al Centro y le 
gustaron mucho los mangos injertados, 
tanto que decidió llevarse un centenar 
de ellos. ASC no puso objeción alguna 
por cortesía con las autoridades locales 
y se repusieron los ejemplares que se 
habían llevado.

Proyectos de ASC en Chad

APICULTURA EN 
BAYAKA: MIEL 
DE CALIDAD Y 
POLINIZACIÓN 
PARA LOS ÁRBOLES 
FRUTALES 

No quedan aquí las iniciativas de 
ASC en el Chad. Al mismo tiempo que 
se trabajaba en el cultivo de cereales y 
frutales, se propuso poner en marcha 
otra parte complementaria a los propios 
frutales: la apicultura. Evidentemente, 
los frutales necesitan abejas para la 
polinización y se planteó instalar cerca 
de esos árboles una granja apícola. Con-
cretamente, son diez colmenas que sir-
ven para que las abejas produzcan miel 
y, a la vez, polinicen los frutales. Hay 
que decir que la producción de miel en 
Chad es puramente extractiva. Lo tradi-
cional es buscar un panal o un enjambre 
y, literalmente, prenderle fuego al árbol, 
dañando el enjambre y llevándose la 
miel, con lo que ese panal ya es inser-
vible. Además, es una miel de muy baja 
calidad porque está dañada por el fuego. 
Por ello, ASC contactó con apicultores 
aragoneses y dos de ellos viajaron a 
Bayaka en calidad de voluntarios para 
enseñar a los habitantes de la zona téc-
nicas apícolas: desde la construcción de 
colmenas hasta el propio cuidado de las 
abejas, pasando por la correcta extrac-
ción de la miel o el uso de la cera como 
subproducto. También se ha enseñado 
a realizar el envasado, la purificación, el 

licuado de la miel, etc.
Finalmente, son los propios niños 

del Centro de Bayaka los que, dentro de 
su aprendizaje de carpintería, han fabri-
cado las colmenas que ahora se utilizan, 
inspirándose en los planos de colmenas 
europeas que permiten un óptimo ren-
dimiento y la posterior comercialización 
de la miel.

PROYECTOS CON 
VISIÓN DE FUTURO 
PARA OTRAS ZONAS 
DEL CHAD

Si estos proyectos cuajan como 
se espera, podrían extenderse a otras 
zonas del Chad. De hecho, desde que 
están en marcha en Bayaka, las visitas 
de otras entidades que trabajan en el 
país son constantes y su interés por los 
resultados más que patente. Cultivar en 
época seca en lugares donde no cae 
una gota de agua durante la mayoría del 
año es casi milagroso. Tradicionalmente, 
si no llueve y no hay agua a la vista, no 
se cultiva. Se ha demostrado que con 
el agua que hay en el subsuelo (que es 
mucha) y a través de técnicas razona-
blemente simples, se puede cosechar 
durante todo el año. � 
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UN VIAJE 
COMPLICADO

Los días previos a la salida de los 
voluntarios a Chad no fueron precisa-
mente alentadores. Las matanzas de 
París, atentados en hoteles de Mali, 
suicidas con chalecos explosivos en 
Chad… La embajada de España en 
Camerún de la que depende el Chad, 
se puso en contacto con ASC para 
desaconsejar el viaje. Tras una reunión 
entre los voluntarios, se decidió por 
unanimidad continuar según lo previsto, 
eso sí tomando precauciones adiciona-
les: nada de salir a mercados, conducir 
de noche y no moverse por Chad ni con 
un grupo demasiado grande de “nasa-
ras” (como nos llaman a los blancos, a 
veces en tono despectivo), ni tampoco 
en solitario. Siempre acompañados de 
personas chadianas y con la orden de 
misión firmada por el obispo de Laï que 
constituye un auténtico salvoconducto 
en el bolsillo.

El viaje se inició a las 3 de la madru-
gada trasladándose los voluntarios en 
dos furgonetas hasta Madrid para coger 
un vuelo con destino París y desde allí 
otro vuelo con destino Djamena. Ya en 
París las medidas de seguridad tras los 
atentados del fin de semana anterior 
eran discretas, pero evidentes. El vuelo 
transcurrió con normalidad y la llegada a 
Yamena si realizó sin más inconvenientes 
que la pérdida de una de las 22 maletas que la pérdida de una de las 22 maletas 
y 11 mochilas que formaban parte de la y 11 mochilas que formaban parte de la 

expedición. Para recuperarla nos costó 
poco entender que era necesario “moti-
var” al policía que nos atendía. Eran las 
10 de la noche y tocaba pasar la primera 
noche en el Centro de acogida Kabalay 
regentado por unas monjas chadianas. 
El Centro es como un oasis de seguri-
dad y tranquilidad para los cooperantes 
que llegan o salen de Chad. 

Para trasladarnos desde Yamena 
a Bayaka alquilamos uno de los micro-
buses locales que realizan la ruta Kélo 
–Yamena. De esta forma todos los 
voluntarios y las numerosas maletas 
podían viajar en un solo vehículo con 
mayor seguridad gracias a la compañía 
de Ndouba, un corpulento chadiano que 
trabaja en la diócesis y que “maneja” 
a los militares a la perfección, como 
pudimos comprobar en los sucesivos 
controles que pasamos en nuestro 
recorrido por la única carretera asfaltada 
del país, que une la capital Yamena con 
Mondou, principal ciudad del sur.

Esta parte del viaje era la más com-
plicada. Yamena había sufrido varios 
atentados y la zona cercana al lago Chad 
se encontraba en estado de excepción 
por la guerra contra Boko Haram. 

Un grupo tan numeroso de blancos, 
en un país en el que no abundan, llama 
la atención por lo que fuimos muy dis-
cretos y salimos de la capital en el bus 
camino de Bayaka. Llegamos tras ocho 
horas de viaje, sin más incidentes  que 
los “habituales” con los militares y sus 
controles.

La llegada al Centro de niños Char-
les Lwanga en Bayaka resultó muy 
emocionante, sobre todo cuando los 
chicos vieron que uno de los voluntarios  
era Lorenzo, el médico cooperante que 
nos acompañaba y que había pasado 
tres años como voluntario en el propio 
Centro.

EL REGRESO

Para el viaje de regreso utilizamos el 
mismo medio de transporte que a nues-
tra llegada, seis horas en bus sin parar, 
con nuestro acompañante chadiano 
hasta Yamena. A pesar de la aparente 
tranquilidad que disfrutamos durante 
nuestra estancia en el sur del país,  un 
atentado con tres suicidas con chalecos 
explosivos y 30 muertos nos recordaron 
que estábamos en una zona caliente y 
que las precauciones  eran necesarias. 
De hecho el vuelo de vuelta en lugar 
de ir directo a París, fue desviado a 
Yaundé (Camerún) porque las tripula-
ciones de Air France ya no pernoctan 
en Yamena, por motivos de seguridad. 
Además la salida del país del Presidente 
y los rumores sobre su estado de salud 
no ayudaban. Tras 35 horas de viaje, 
dos trasbordos, alguna conexión aérea 
perdida y mucho cansancio llegamos a 
Zaragoza en AVE con la satisfacción de 
haber podido poner un granito de solida-
ridad en aquella parte del mundo.

LAS COMIDAS 
EN BAYAKA 

No es fácil alimentar a 12 personas 
que aparecen en tu casa de repente y 
que deciden permanecer quince días. 
Y menos sin contar con supermerca-
dos o tiendas de alimentación en los 
que abastecerte. Esto le ocurrió a Pili 
Méndez la cooperante de MIES (Misio-
neros de la Esperanza) responsable 
junto a Juan Antonio Jiménez del Cen-
tro de niños de Bayaka. Para ponerlo 
más difícil, uno de los cooperantes 
era vegetariano por motivos médicos 
y otro musulmán. Desde Zaragoza lle-
vamos en las maletas: aceite de oliva, 
embutido, garbanzos, nocilla para 
los desayunos…. Aun así, cada día a 
las 12, al sentarnos a la mesa, había 
comida “apta” para todos. Eso sí algún 
día tocó degustar una de las delicates-
sen  chadianas: los saltamontes fritos.

Los niños, como es habitual en 
Chad comían y cenaban lo mismo 
todos los días: la boule. Una bola de 
cereal a modo de  pan sin terminar de 
hacer con una salsa para darle sabor 
que pudimos degustar con ellos un par 
de días.de días.

TODO SE SOLUCIONA.
LAS COSAS TIENDEN 
A SALIR……BIEN

No es fácil trabajar en un país como 
Chad en el que no  se encuentran 
materiales básicos o si los encuentras 
son carísimos y de calidad “chinoise” 
como dicen ellos. Cuando no falla una 
cosa, falta otra.  En esas circunstancias, 
saber salir del paso con imaginación es 
fundamental. Adaptar una bomba de 
agua con collarines de riego para que 
funcione, o sellar un cable roto con cera 
derretida de velas, o utilizar una cámara 
de bicicleta para evitar una fuga de agua, 
son algunos ejemplos. Al final, cuando 
crees que no es posible, encuentras la 
solución y el proyecto continúa. 

Proyectos de ASC en Chad
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MINDUAL, LA RSC DE 
UNA GRAN EMPRESA

“Energía para el mundo”. Este es 
el nombre del proyecto de RSC que 
desde hace ya varios años desarro-
llan los trabajadores de la empresa de 
montajes eléctricos Mindual. Con ASC 
ya han realizado 6 viajes a Chad para 
ponerle “chispa”, como dicen ellos con 
humor, a los proyectos de ASC. En su 
haber tienen ya el  montaje del sistema 
eléctrico de un hospital, placas solares 

para las oficinas de microcréditos o 
bombas sumergidas en las arenas del 
Sahel para obtener agua con energía 
solar. Lo mismo arreglan un generador 
que ponen en marcha una motoazada o 
instalan una emisora de radio. No es de 
extrañar que en cuanto llegan a Chad y 
por eso del “ya questamos” terminen 
trabajando en muchos más sitios de los 
previstos. Esta labor solidaria también 
la realizan en Zaragoza colaborando en 
proyectos con personas vulnerables.

LOS CHICOS DE 
BAYAKA

Para los voluntarios veteranos 
regresar a Bayaka, a donde hacía 
dos años que no viajábamos, supuso 
el reencuentro con muchos de los 
niños que ya conocíamos. Mucho 
más mayores, mucho más formados, 
pero con el mismo brillo en los ojos y 
la permanente sonrisa con la que nos 

UN MUSULMÁN 
ENTRE CRISTIANOS

En este viaje hemos contado con 
una novedad muy interesante. Uno de 
los voluntarios que colaboró con ASC 
era una persona de religión musulmana.  
Abdel, trabajador de la empresa Min-
dual.

La experiencia fue muy positiva, 
tanto para los voluntarios por la calidad 
humana de Abdel, como para los niños 
del Centro.  En Chad es difícil ver sen-
tados en una misma mesa a cristianos 
y musulmanes. Y menos colaborando 
en el mismo proyecto. Al principio los 
niños se negaban a creer que Abdel 
fuera musulmán. No entendían porque 
ayudaba a “los cristianos” o porque 
rezaba a “otro Dios”. La cuestión dio 
pie para hablar de ello en la catequesis. 
Lo entendieron y lo tomaron como algo 
normal. Un gran avance.

Entre el equipo de voluntarios había 
dos estudiantes del último curso de 
Periodismo y Comunicación Audiovi-
sual de la Universidad San Jorge: Ana 
y Catalina. Su  misión, realizar varios 
reportajes que pusieran imágenes al 
trabajo que ASC ha desarrollado en los 
últimos 10 años en Chad.

A pesar de su juventud, o precisa-
mente por eso, desarrollaron un magní-
fico trabajo, siempre con la sonrisa en 

la cara, que nos permitirá transmi-
tir en Zaragoza mucho mejor lo que 
supone cooperar en un país como Chad. 
El hospital de Dono Manga, las Cajas de 
la Inmaculada del Chad (CECI), el Cen-
tro de niños de Bayaka o los proyectos 
agrícolas y ganaderos son algunos de agrícolas y ganaderos son algunos de 
los proyectos que visitaron para poder los proyectos que visitaron para poder 
realizar su trabajo.

UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE

15

obsequian. Aun recordaban los “oe, 
Zaragoza, oe, oe” que les enseñamos 
a cantar o los nombres de quienes ya 
habíamos estado en 2013. 

Tratamos de evitar que nuestra pre-
sencia perturbara el día a día del Centro 
y su funcionamiento, pero a menudo 
resultaba imposible. resultaba imposible. 

Proyectos de ASC en Chad
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UN PUENTE CON LA 
IGLESIA QUE SUFRE
Carta abierta de AIN: 50 años de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada en España

Iglesia necesitada. Carlos Tortosa

Ayuda a la Iglesia 

Necesitada cumple 50 años 

de actividad en España. 

Desde 1965, la oficina 

española de AIN trabaja 

junto a una veintena de 

oficinas repartidas por 

todo el mundo para tender 

un puente de información, 

oración y caridad con 

los cristianos que sufren 

persecución o extrema 

pobreza y hacerles llegar 

la esperanza, el consuelo y 

la ayuda de toda la Iglesia. 

Acción Social Católica y Fundación CAI han contribuido con 
5.000 euros al sostenimiento de las actividades de la entidad.

Sucede hoy, en este mismo instante, mientras los cris-
tianos de Occidente vivimos una vida apacible, millones de 
hermanos están sufriendo por causa de su fe en muchos rin-
cones del mundo. Sufren por vivir en condiciones de extrema 
pobreza, o porque son discriminados, maltratados, persegui-
dos o incluso secuestrados y asesinados. Todo por ser cris-
tianos. 

Sobre los cristia-
nos mártires ha dicho 
el Papa: “Son más 
numerosos que en los 
primeros siglos. Ellos 
sufren, ellos dan la vida 
y nosotros recibimos la 
bendición de Dios por 
su testimonio”. Son un 
reclamo para la mayoría 
los cristianos de Occi-
dente, para salir del 
letargo, para despertar. 

¿Qué se puede 
hacer? Mucho. Funda-
mentalmente, llevarlos 
en la memoria y en el 
corazón, rezar por ellos y 
hacer que el mundo no 
los olvide. Y dejar que 

su testimonio de fe, de perseverancia y perdón nos remueva 
por dentro y cuestione nuestro modo de vivir la fe: ¿Realmente 
Jesucristo lo es todo para nosotros como lo es para ellos?

Para tender este puente con los cristianos que sufren existe 
Ayuda a la Iglesia Necesitada, fundación pontificia que ahora 
celebra el 50 aniversario del inicio de su presencia en 
España. Su objetivo es precisamente mantener vivo 
este puente de información, oración y caridad y hacer 
llegar así la esperanza y el consuelo de toda la Iglesia a 
los hermanos que sufren y, en sentido inverso, trasladar 
a los cristianos de Occidente el valioso testimonio de fe 
de estos hermanos sufrientes. 

En 2011, Ayuda a la Iglesia Necesitada fue reconocida 
como Fundación de Derecho Pontificio. Este reconoci-
miento supuso la confirmación de que esta institución 
es el instrumento privilegiado que tiene la Iglesia para 
socorrer a sus miembros que sufren. 

En la actualidad Ayuda a la Iglesia Necesitada extiende 
su ayuda a 145 países, entre ellos, aquellos en los que 
los cristianos sufren persecución y violencia como Irak, 
Siria, Pakistán, Nigeria y China, entre otros, y también 
aquellos en los que la que la Iglesia subsiste en condicio-
nes de extrema pobreza. En 2014 se subvencionaron un 
total de 5.614 proyectos en todo el mundo. �

No es una ONG
Lo que diferencia a AIN de otras 

obras caritativas u organizaciones de 
cooperación al desarrollo es que toda la 
ayuda que recoge y envía tiene como 
prioridad el apoyo a los religiosos y lai-
cos en tareas de evangelización. Esta 
ayuda se concreta en construir y reparar 
iglesias y capillas, sostener a los sacer-
dotes, religiosas y laicos, apoyar a semi-
naristas y novicias, ayudar con medios 
de locomoción, biblias y libros litúrgicos 
a la labor pastoral y evangelizadora. 
Durante el pasado ejercicio, AIN brindó 
apoyo a uno de cada nueve sacerdotes, 
sobre todo en África y Asia. Asimismo, 
9.800 religiosas obtuvieron ayuda para 
el sustento y 9.670 seminaristas recibie-
ron ayudas a la formación. 

Toda esta ayuda se inspira en la cer-
teza de que sostener a un sacerdote, 
a una religiosa, a un misionero, a un 
seminarista o a un laico comprometido 
con la evangelización beneficia a todas 
las personas de su entorno, ya que es 
la presencia de Jesucristo lo que los 
hombres y mujeres más necesitan y 
anhelan. Apoyar la presencia cristiana 
en aquellos lugares en los que está en 
peligro de desaparecer es un bien para 

todos porque esa presencia es un factor 
de paz y un motor de desarrollo. 

Siempre primando la ayuda pastoral 
sobre la asistencial.  “Sin buscarse a 
sí misma, con la intención de hacer el 
bien y defender la fe donde estuviera 
en peligro”. Así ha explicado el padre 
Alfonso López-Quintás el origen de esta 
institución. Gracias a la disponibilidad de 
este padre mercedario AIN arrancó en 
España en 1965.

Ahora, 50 años después, la presi-
denta de AIN Pilar Gutiérrez Corada 
asegura: “Queremos seguir siendo la 
voz de los que no tienen voz, queremos 
destruir el caparazón de la indiferencia 
y moverlos hacia el Amor; queremos 
seguir sirviendo a la Iglesia que sufre 
en cualquier parte del mundo. No les 
vamos a dejar solos”.

En el año 2015 ASC y Fundación 
CAI han colaborado con 5000 euros 
para ayudar a la Iglesia perseguida en 
Oriente Medio. En palabras del Consi-
liario de ASC Santiago Aparicio “hemos 
querido demostrar nuestra solidaridad 
con el dolor de tantas personas y comu-
nidades eclesiales que son perseguidas 
por causa de la Fé. Y queremos contri-
buir a la vida de estas comunidades”.
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La cuarta conferencia corrió a cargo 
de Xavier Morlans i Molins, profesor 
de Teología Fundamental y sacerdote. 
Sus palabras sirvieron para introducir el 
llamado “primer anuncio”, para poder 
conocerlo y ejercerlo. Nuestro invitado 
se interesó por estas cuestiones con-
cretas porque, en su opinión, “había 
que volver a empezar de cero para saber 
cómo se hace un cristiano adulto, qué 
es lo que hace que un muchacho de 30 
años sienta atracción, interés y com-
promiso por Jesús”. Morlans recordó 
que el Cristianismo sí tiene una forma 
de propiciar la Fé de un adulto, si bien 
el problema puede ser que, por ejem-
plo en España, al ser un país católico, 
hemos podido “olvidar” cómo se propi-
cia una opción adulta por Jesús, que es 
lo que realmente hay detrás del llamado 
primer anuncio. Finalmente, nuestro 
invitado quiso explicar el método del 
cual es promotor, conocido como “Ven 
y verás”, un encuentro con las personas 
a las que se quiere acercar a Jesús, que 
se considera una “experiencia espiri-
tual” en la cual se propone silencio, 
relajación e invocación al Espíritu Santo. 
Como lo define Morlans, es un “método 
de inmersión”, en el que la libertad y la 
tranquilidad son fundamentales y que 
culmina con la propuesta de un acerca-
miento a Jesús.

La tercera de las conferencias fue 
ofrecida por el médico y doctor en teo-
logía Armando Cester Martínez, a quien 
se le pidió que, desde su experiencia 
(fue director de Cáritas), explicará su 
visión de la actitud de los ciudadanos 
hacia aquellos que, a menudo, son 
los “olvidados” en la ciudad. Y es que 
según Cester, estamos ante una discu-
sión clave en España, para la que quiso 
aportar varias ideas, “se constata que 
algo no funciona cuando los excluidos 
acuden a las acogidas de las iglesias, 
pero no se sitúan en los primeros ban-
cos de éstas. Piden en la puerta, pero 
no van a misa”. Nuestro invitado dejó 
claro que todos los que han realizado 
el ministerio de la caridad observan de 
una “manera clara y manifiesta que los 
pobres y excluidos acuden a nuestros 
servicios para resolver sus problemas, 
pero parecen no sentirse en la Iglesia 
como en su propia casa, experimen-
tando la parroquia como una institución 
de caridad y de apoyo”. A raíz de esta 
realidad, Cester se pregunta en voz alta 
“¿por qué no se integran en nuestra 
comunidad?”, un debate que considera 
no se debe obviar.

En esta ocasión, visitó Zaragoza 
para ofrecer esta conferencia el Vicario 
General de la Diócesis de Lieja (Bél-
gica), Alphonse Borras, licenciado en 
Teología y Doctor en Derecho Canónico 
en Roma. Precisamente el hecho de ser 
un canonista interesado por la pastoral 
urbana le sirvió para la primera de sus 
reflexiones, aludiendo a la importancia 
de la pastoral urbana para el Papa Fran-
cisco, ya que la mitad de la problación 
mundial vive en las ciudades, una rea-
lidad que sigue creciendo. Además, 
Alphonse Borras, hoy, prefiere la expre-
sión ”comunicar el Evangelio” a “evan-
gelizar” porque éste último término 
puede tener (al menos para un belga, 
como es él) un “matiz un poco negativo, 
como de reconquista”, lo que no estaba 
en la intención de Juan Pablo II cuando 
habló en 1982 de “nueva evangeliza-
ción”. Entre las muchas e interesantes 
reflexiones que el vicario nos brindó en 
su intervención destacamos la necesi-
dad de tener presencia, pero “una pre-
sencia humilde. Tenemos que estar ahí, 
sintiéndonos orgullosos de nuestra fe 
porque hemos tenido la suerte o la gra-
cia de reconocer el amor de Dios, pero 
una presencia humilde porque nosotros 
no somos los protagonistas, es Dios 
quien actúa. Nuestro servicio es una 
atención a todas las personas, que no 
son usuarios ni beneficiarios, sino her-
manos con los que compartir”.

La profesora de Sagrada Escritura, 
Estela Aldave Medrano, licenciada en 
Teología Bíblica por Deusto y en Trabajo 
Social, fue la persona encargada de 
iniciar este ciclo. Y sus primeras pala-
bras fueron una alusión al Nuevo Testa-
mento, ya que Estela Aldave considera 
que sus páginas “nos pueden iluminar 
porque tenemos el recuerdo de la vida 
de Jesús, pero también la manera en la 
que sus enseñanzas fueron actualizán-
dose en diferentes momentos y con-
textos de la Historia, lo que nos tiene 
que ayudar a transmitir a Jesús en el 
mundo en el que nos toca vivir”. La 
reflexión de esta conferencia se dividió 
en dos partes: la primera de ellas ana-
lizó el “Ministerio de Jesús”, dónde y 
cómo desempeñó su misión, a quiénes 
se dirigió y con qué actitud. La segunda 
parte la dedicó a realizar una mirada a 
las primeras comunidades cristianas, en 
las que Pablo ocupó un lugar principal. 
La profesora consideró que, en cierto 
modo, estos primeros cristianos vivie-
ron una situación “similar a la nuestra, 
ya que su creatividad y fidelidad a Jesús 
son maneras de proceder que nos pue-
den iluminar ante los retos que nos toca 
afrontar”.

EL EVANGELIO 
EN LA CALLE. 
LA DINÁMICA 
DE UNA 
IGLESIA 
EN SALIDA 
MISIONERA

EL IMPACTO 
DEL EVANGELIO 
EN LA CIUDAD. 
APRENDIZAJES 
BÍBLICOS
Estela Aldave Medrano

LA COMUNICACIÓN 
DEL EVANGELIO EN 
LA GRAN CIUDAD: 
ÁMBITOS, ACTORES 
Y MEDIOS
Alphonse Borras

LA ATENCIÓN A LOS 
“OLVIDADOS” EN 
LA GRAN CIUDAD. 
LA DIMENSIÓN 
CARITATIVA Y 
SOCIAL DE LA 
EVANGELIZACIÓN
Armando Cester Martínez

EL PRIMER ANUNCIO, 
PIEZA CLAVE 
DE LA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN
Xavier Morlans i Molins

El primer ciclo de con-

ferencias sobre “Doc-

trina Social de la Iglesia”, 

coordinado por el Vicario 

Episcopal, delegado de 

catequesis, Juan Sebas-

tián Teruel, quiso abordar, 

desde diferentes visiones, 

la comunicación del men-

saje en estos tiempos y 

situarlo en las urbes.
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Francisco Javier Lacasta fue el último 
de los ponentes de este tercer ciclo que 
nos ayudó a “encontrar a Dios en la 
vida”, como bien introdujo el consiliario 
de ASC, Santiago Aparicio. El conferen-
ciante quiso centrarse en cómo en todas 
las tradiciones religiosas “el Ser Divino 
se da a conocer y va acompañando el 
ciclo vital de la gente y manifestándose 
a los hombres y mujeres” y siguió defi-
niendo lo que es en realidad un cre-
yente “que no es aquella persona que 
sabe que Dios existe, sino alguien que 
tiene experiencia de Dios, que tiene una 
relación personal con Él y se ve compro-
metido a ser mediador entre Dios y los 
demás”. Tras algo más de media hora 
de charla didáctica, Javier Lacasta quiso 
finalizar mencionando reflexiones entre-
sacadas del “Apocalipsis”, como “creer 
es afirmarse en Dios, es subsistir, ser 
capaces de ver y comprender el mundo 
según Dios lo ve, aunque todo se des-
morone a nuestro alrededor y arrastre 
en la caída. Decir amén es nombrar a 
Dios mismo con la convicción profunda 
de permanecer afirmados a Él, pase lo 
que pase”. Y tras esto, nuestro prota-
gonista propuso realizar un ejercicio de 
reflexión individual y, posteriormente, 
por grupos, aportaciones sobre lo dicho 
en esta sesión.

La vida nos acerca y revela a Dios, 
es un territorio sagrado. Y en la contra-
riedad, es decir: el dolor, la dificultad, 
lo inesperado… se puede encontrar a 
Dios, pero hay que saber reconocerlo. 
Para avanzar en esta cuestión y de una 
forma muy práctica, impartió la charla- 
taller María Jesús Jerez, licenciada en 
Teología y psicóloga clínica, quien utilizó 
la imagen de una familia tradicional de 
tres miembros para escenificar la posi-
ble contrariedad en la vida de un grupo 
y cómo la agresividad se va multipli-
cando al pasar de persona a persona. 
Porque una de las consecuencias de la 
contrariedad (“una de muchas”, apuntó 
la psicóloga) es la agresividad, por lo 
que “debemos tener cuidado de cómo 
nos tomamos las cosas”. Siguió con un 
análisis del tipo de personas que pue-
den verse “contrariadas” y qué tipos de 
contrariedades se pueden dar en la vida 
(desde lo económico y laboral a cuestio-
nes emotivas, sentimentales, de salud, 
que se van encadenando). Al ser esta 
sesión un taller, se visualizaron vídeos 
y se escucharon ejemplos concretos 
y verídicos de problemas vitales y sus 
consecuencias para, finalmente, enta-
blar un diálogo con todos los asistentes 
sobre las formas en las que Dios puede 
aparecer en los peores momentos. La 
clave, a modo de resumen, es saber 
notar y sentir su presencia.

Segunda llamada de ASC en el 
pasado curso al conferenciante Enrique 
Mur para que nos acompañara en nues-
tras conferencias y actividades. Para 
Mur, “la presencia de Dios en la Historia 
y la libertad humana están íntimamente 
ligadas” (cabe recordar que en su con-
ferencia anterior, Enrique Mur defen-
dió que la libertad de conciencia es la 
gran piedra angular de la Religión). La 
exposición tuvo también, en su faceta 
de taller, una serie de preguntas que se 
compartieron con el público asistente 
para su reflexión. Pero en su diserta-
ción, el teólogo recordó las palabras de 
Isaías “si no creéis, no comprenderéis”, 
cita que incluso encabezó un texto del 
Papa Francisco, que está tomada de la 
Biblia griega de los 70 y que nos hace 
ver que la subsistencia (término usado 
también en esta cita de la Biblia origi-
nal) pasa por la comprensión. Tras la 
reflexión inicial, se dio paso a una serie 
de audios (incluso diálogos de pelícu-
las) a través de los cuales dar forma al 
motivo de la sesión e incluir situaciones 
históricas que ayudan a encontrar a 
Dios a través de momentos concretos 
destacados en los anales de la Historia 
de la Humanidad.

Fernando Navas y Marisol Gil, dele-
gados episcopales de Familia y Vida de 
Zaragoza son matrimonio, tienen tres 
hijos y, juntos, ofrecieron esta charla, 
repartiéndose también el diálogo en el 
salón de actos del Centro Joaquín Ron-
cal. Ambos incidieron en que el propio 
Papa Francisco ha querido darle toda la 
importancia posible a la familia dedicán-
dole un sínodo extraordinario. Con esta 
afirmación “la crisis de la familia toca lo 
más profundo de la persona, pues todo 
hombre y mujer busca ser amado para 
siempre. La fragilidad de las familias y 
las nuevas formas de convivencia tran-
forman profundamente la vida social”, 
ambos entraron en materia y abrieron 
la reflexión sobre el significado de las 
familias, tanto para los cristianos como 
para el resto de la humanidad. Hicieron 
referencia a que “los padres sinodales 
en ningún momento ponen en cuestión 
la Doctrina, lo que sí piden es mostrar 
la alegría del matrimonio, enfatizando lo 
positivo sobre lo negativo”. A partir de 
estos conceptos iniciales, tanto Mari-
sol como Fernando analizaron minucio-
samente el contenido de este primer 
sínodo sobre la familia.

Daniel Granada, profesor de la Uni-
versidad San Dámaso y Yolanda Latre, 
directora técnica del COF Juan Pablo 
II ofrecieron una “charla a dos” como 
demostración práctica de que es toda la 
comunidad de la Iglesia, “laicado y pas-
tores”, la que debe ejercer ese “giro pas-
toral” al que aludió el Papa Francisco. El 
sacerdote Daniel Granada quiso recordar 
en el inicio de la sesión el contexto que 
se ha vivido recientemente con la cele-
bración de los dos sínodos de la Familia. 
Ambos eventos sirvieron para llegar a 
una idea común sobre el concepto de la 
familia, ya que se la ha considerado una 
de las prioridades, uno de los grandes 
retos contemporáneos y urgentes de la 
Nueva Evangelización, haciendo de la 
familia un Evangelio en sí. Por su parte, 
Yolanda Latre quiso señalar tres puntos 
fundamentales que considera pueden 
aportar luz al respecto. El primero de 
ellos es contundente y es “la clave del 
despertar del deseo original de cada 
corazón”. El segundo punto que señaló 
con fuerza es “la expresión y testimo-
nio alegre de los laicos”. La tercera de 
las ideas es la palabra “repropuestas”, 
como propuestas novedosas basadas 
en la experiencia.

EL AMOR 
MATRIMONIAL 
COMO LA 
TRANSFORMACIÓN 
DE DOS AMORES
Daniel Granada y 
Yolanda Latre

NUEVOS DESAFIOS 
DE LA PASTORAL 
FAMILIAR
Fernando Navas y 
Marisol Gil

LA CONTRARIEDAD 
COMO LUGAR 
TEOLÓGICO
María Jesús Jerez

LA HISTORIA, 
CASA DE DIOS

Enrique Mur 

HUELLAS DE DIOS 
EN LA PROPIA 
BIOGRAFÍA
Francisco Javier Lacasta

EL 
ITINERARIO 
SINODAL DE 
LA FAMILIA: 
LA FUERZA 
ORIGINARIA 
DEL 
MATRIMONIO

ENCONTRAR A DIOS EN LA VIDA. TALLER DE 
LECTURA CREYENTE DE LA REALIDAD 
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Un año más, tuvimos la oportuni-
dad de invitar a personas de diferentes 
perfiles y notable relevancia, pero nin-
guno de ellos especialista en la Biblia, 
par que nos dieran su propia visión de 
un libro de la Biblia. Las cinco lecturas 
y sus respectivos análisis fueron de 
sumo interés y sus protagonistas fue-
ron Mª Paz Díez, doctora en Ciencias 
de la Educación, quien se centró en 
“Isaías, el profeta poeta”; el director 
de Cáritas y profesor de Economía en 
la UZ Jaime Sanaú, con “Jeremías, 
el ser desgarrado”; Encarna Samitier 
(subdirectora de Heraldo de Aragón) y 
su lectura de “Samuel I y II. La expe-
riencia y la política”; la teóloga Cristina 
Inogés y “El cantar de los cantares. El 
poema más bello”. Cerró este estu-
pendo ciclo de conferencias Alberto 
Benito,catedrático de Griego, con“El 
Evangelio de Marcos”.

Francisco Pérez, economista y dele-
gado de pastoral obrera de Zaragoza, 
dejó claro desde el primer instante que 
“estamos en un momento importante 
en la sociedad y en la Iglesia, tiempos 
de cambios y de expectativas, por lo 
que hay que conocer el itinerario que 
el Papa Francisco ha propuesto porque 
dispone de muchos elementos intere-
santes que nos ayudan a situarnos”. 
Francisco Pérez, aludió a su modo de 
analizar las cosas como una “teología de 
zapatillas, nada académica”, reflexionó 
desde la práctica militante y el contacto 
con la calle. El Papa, “de una manera 
inteligente, retoma el Concilio Vaticano 
II sin citarlo apenas” evitando los deba-
tes anteriores y presentando “su hoja 
de ruta”. Especialmente destacable es 
que los mensajes de Francisco, si bien 
no son nuevos, sí se lanzan “desde una 
claridad y una valentía que no se había 
usado en otras ocasiones”. En su pro-
funda, pero amena charla, Francisco 
Pérez analizó minuciosamente mensa-
jes del Papa sobre problemas tan graves 
como el terrorismo o la violencia que 
“no se pueden solucionar sin atajar el 
problema de raíz, que es la pobreza“ y 
denuncia a “quienes pretenden hacer de 
la educación algo que tranquilice y haga 
de los pobres, seres domesticados e 
inofensivos” o que “la corrupción es una 
realidad ramificada por toda la sociedad 
que hay que combatir porque priva de 
buenas condiciones de vida a muchas 
personas”. 

María Teresa Compte, profesora de 
DSI en la Universidad pontificia de Sala-
manca, fue quien inició el tercer ciclo 
de conferencias dedicadas a la Doctrina 
Social de la Iglesia. Y es que la exhorta-
ción apostólica del Papa Francisco versa 
sobre cuestiones sociales y los retos de 
la evangelización. Su presentación del 
tema en cuestión sirvió de introducción 
ya que las siguientes conferencias se 
centraban en asuntos concretos. Salpicó 
su intervención de algunas referencias 
concretas a la exhortación para guiar 
a la audiencia en una posterior lectura 
del texto, que, en palabras del propio 
Santo Padre y como recordó la doctora 
Compte, no es en sentido estricto un 
documento de Doctrina Social de la Igle-
sia porque lo que trata no es la cuestión 
social, sino la evangelización. Pero sí se 
trata de un documento que, siguiendo 
la estela de la exhortación de Pablo VI 
en el año 1975, establece una lógica 
íntima entre evangelización y promo-
ción humana”, asociando la liberación 
humana con la salvación en Jesucristo, 
lo que llevó a la Iglesia a establecer nue-
vas estructuras. En todo caso, sobre 
la “Evangelii Gaudium” del Papa Fran-
cisco, María Teresa Compte recordó 
que el propio Santo Padre insistió en dos 
cuestiones: la inclusión de los pobres y 
el amor preferencial por ellos (“desde la 
perspectiva de la Fé cristológica con la 
integración social de quienes viven en 
los márgenes”) y, por otro lado, el Bien 
Común y la paz social.

EVANGELII GAUDIUM 
Y DOCTRINA SOCIAL 
DE LA IGLESIA
María Teresa Compte

LA IGLESIA ANTE 
LOS DESAFÍOS DEL 
MUNDO ACTUAL
Francisco Pérez

Pedro Escartín, Vicario General de 
Barbastro - Monzón, presentado por 
el propio Obispo de la diócesis, quiso 
situar la exhortación “desde la alegría, 
so pena de no entenderla del todo. Es 
preciso vincularla con la imagen mediá-
tica de un Papa que se ríe a gusto e 
invita a alegrarse”. Para Escartín, el 
documento es una “llamada apremiante 
a la conversión misionera de la Iglesia y 
a cada una de sus comunidades desde 
una actitud de alegría convencida”. De 
estas reflexiones iniciales partió la inter-
vención del Vicario General de Barbas-
tro respondiendo a la invitación de ASC. 
Para continuar destacando, “la alegría de 
creer y de seguir a Jesucristo”, que son 
las primeras palabras de la exhortación 
y que tienen un carácter programático. 
“Quienes se dejan salvar por Él son libe-
rados del pecado, de la tristeza, del vacío 
interior y del aislamiento”, palabras que 
subrayó porque considera que trasladan 
muy bien el pensamiento del Papa. Otra 
de las citas de Francisco que no quiso 
dejar pasar Pedro Escartín es que “con 
esta exhortación quiero dirigirme a los 
fieles cristianos para invitarles a una 
nueva etapa evangelizadora marcada 
por esta alegría”.

HACIA UNA 
PASTORAL DE 
CONVERSIÓN
Pedro Escartín

Vicente Altaba Gargallo, misionero 
en Argentina, concretamente en Mar 
de la Plata y sacerdote de la diócesis 
de Teruel - Albarracín, cerró el ciclo en 
compañía del Arzobispo de Zaragoza, 
quién quiso presentar a nuestro invi-
tado. Y tras las palabras de don Vicente 
Jiménez, nuestro conferenciante inició 
su intervención reflexionando sobre la 
dimensión social de la evangelización en 
“Evangelii Gaudium” y lo primero que 
quiso señalar es que “esta dimensión no 
es algo periférico, accidental ni secun-
dario. Al contrario, es una dimensión 
esencial en la evangelización. También 
se trata de escuchar un gran clamor, el 
de los pobres, porque nuestro Dios es 
el de los desvalidos, un Dios con cora-
zón para conmoverse y actuar”. Vicente 
Altaba se centró en las directrices del 
documento para el compromiso social 
y la acción caritativa, aunque insistió en 
concretar el marco de la exhortación, 
que aseguró “ no es fundamental-
mente de tipo doctrinal, ni tampoco una 
encíclica social, sino un texto teológico 
pastoral y marca líneas de acción que 
deben traducirse en praxis, en progra-
mas. De esto se desprende una conse-
cuencia muy importante para todos en 
la Iglesia de hoy y es que nadie puede 
programar una actividad eclesial al mar-
gen de “Evangelii Gaudium”, de lo que 
el Papa nos está proponiendo”. 

UNIDOS A DIOS 
ESCUCHAMOS UN 
CLAMOR
Vicente Altaba Gargallo

EVANGELII GAUDIUM: ACTUALIDAD DE 
LA ENSEÑANZA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Pensamiento cristiano

LECTURAS 
ABIERTAS 
DE LA BIBLIA
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La catedrática de Genética, María 
Victoria Arruga Laviña, puso el broche al 
ciclo con una visión dedicada a la vida 
desde la perspectiva de la Biología. De 
hecho, inició su participación asegu-
rando que el título de la conferencia está 
en estrecha relación con los dos grandes 
interrogantes que a lo largo de la Historia 
de la Humanidad se han ido planteando, 
a saber: ¿cuál es nuestro origen? y ¿cuál 
es nuestro destino? Estas dos grandes 
incógnitas nos llevan a otras pregun-
tas, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?, 
¿cómo se ha producido la evolución? Y, 
ante el gran deseo de inmortalidad de 
los humanos, la búsqueda de un des-
tino que nos lleve a vivir más allá de la 
muerte. A partir de estas grandes cues-
tiones, María Victoria Arruga recordó 
que la Ciencia se ha dedicado a buscar 
respuestas al cómo y al cuándo se ha 
producido nuestra aparición, además de 
dedicar esfuerzos “titánicos” a alargar la 
vida y mejorar su calidad. Y en cuanto a 
la visión que tiene la Fe de las dos gran-
des incógnitas del hombre, la científica 
consideró que la Teología sí ofrece res-
puestas, que son “estamos hechos de 
materia y de trascendencia. Como dice 
Pablo, somos templos del Espíritu. Esta-
mos hechos para la Eternidad y de la 
propia Eternidad”

A José Antonio Rojo Martínez, la 
Física le ha llevado a estudiar también 
el campo de la Teología, la Filosofía y la 
reflexión en general. En su participación 
en el ciclo de Pensamiento Cristiano, 
este científico reconoció desde el inicio 
que la parte teológica le resulta mucho 
más complicada de entender que la 
propia Física. Su conferencia sirvió para 
conocer mejor una serie de personalida-
des a las que se considera en la doble 
condición de físicos y teólogos. También 
se sirvió de ejemplos tan interesan-
tes como el reciente debate sobre “la 
partícula de Dios” o el caso de uno de 
los últimos libros de Stephen Hawkins. 
Repasó también el modelo del universo 
conocido como el “Big Bang”, tanto 
desde el punto de vista científico como 
el teológico. Su reflexión final versó 
sobre la búsqueda de un sentido a todas 
estas cuestiones. A modo de resumen, 
José Antonio Rojo dejó claro que, a día 
de hoy, sigue habiendo “más preguntas 
que respuestas” y que cuando el cien-
tífico llega al límite del conocimiento, 
todavía quedan más preguntas, hasta 
el punto de que “parece que el fondo 
de la realidad es siempre un misterio”. 
Por eso, nuestro invitado citó la frase de 
Albert Einstein en la que el descubridor 
de la Relatividad aseguró que “el Mis-
terio es lo más hermoso que se nos ha 
dado a sentir, es la cuna del arte y de la 
ciencia, quien no conoce esta experien-
cia está muerto”.

Víctor Arenzana Hernández ha dedi-
cado su vida a las Matemáticas, tanto 
desde la enseñanza como desde la 
reflexión, incluso la que se acerca a la 
Filosofía. El profesor reconoció que ante 
el reto de ofrecer esta conferencia, lo 
primero que se le vino a la cabeza fue 
aquello que aseguraron Plutarco, “Dios 
geometriza”, Jacobi, “Dios aritmetiza” y 
que Galileo sentenció, “las matemáticas 
son el alfabeto con el que Dios ha escrito 
el universo”. Pero basándose en el libro 
titulado “¿Dios es matemático?”, Aren-
zana señaló que en esta obra escrita 
por Mario Livio, no se pretende definir 
a Dios ni demostrar su existencia, como 
tampoco “cantar” las excelencias de las 
Matemáticas, sino que el libro realiza un 
repaso de la historia de las Matemáticas 
desde una pregunta fundamental sobre 
la que giran las reflexiones y es si las 
Matemáticas tienen existencia real o 
han sido inventadas. A partir de estas 
cuestiones, el conferenciante analizó 
algunas de las principales característi-
cas de las Matemáticas: cómo se van 
convirtiendo desde el siglo XIX en el 
lenguaje de las Ciencias y cómo llega 
la crisis de las Matemáticas cuando se 
las entiende como conceptuales y abs-
tractas. El último paso de la conferencia 
fue analizar las limitaciones de las pro-
pias Matemáticas y del pensamiento 
humano.

El filósofo Andrés Ortiz Osés fue 
el encargado de abrir el primer ciclo 
de conferencias de Pensamiento Cris-
tiano. Nuestro invitado quiso ofrecer 
respuestas a una serie de trascenden-
tales preguntas desde la perspectiva 
de la Filosofía, las Ciencias Humanas y 
la Antropología, haciendo hincapié en la 
crisis contemporánea que, según sus 
palabras, “es algo dramático”. Su diser-
tación se repartió en varios bloques que 
giraron sobre “las cuestiones de la vida”, 
“el hombre actual” y “una reflexión 
antropológica”, sirviendo para enmarcar 
en el tiempo estas cuestiones. Lo cierto 
es que Andrés Ortiz realizó un repaso 
vehemente de cuestiones de actuali-
dad y no dudó en verter opiniones muy 
personales a todos los niveles, desde 
lo político a su propia visión de la socie-
dad actual y de la Iglesia. En todo caso, 
como conclusión general, el filósofo 
invitado por ASC aseguró que “hemos 
tenido la tradición, la modernidad y la 
postmodernidad. Ahora deberíamos dar 
un paso hacia la intramodernidad” que 
serviría de mediación entre estos con-
ceptos, de “relacionismo” entre ellos. 
Para Ortiz, no debe el mundo fijarse en 
las “utopías salvajes” que se han dado 
por el mundo ya que significan una “qui-
mera”, sino buscar una felicidad humana 
que puede ser real.

De nuevo, el curso 2014-

2015 sirvió para que el Ciclo 

de Pensamiento Cristiano 

que coordina José Alegre 

Aragüés acogiera en el salón 

de actos del Centro Joaquín 

Roncal varias conferencias 

de sumo interés con 

ponentes del más alto nivel. 

Las grandes cuestiones y 

dudas del ser humano se 

pudieron analizar desde 

las vertientes científicas 

en contraposición con 

las teológicas. Todas las 

participaciones de expertos 

en diferentes materias 

fueron del máximo interés y 

generaron animados debates 

con el público asistente.

¿CÓMO NOS 
SITUAMOS ANTE LAS 
CUESTIONES DE LA 
VIDA?
LECTURA 
FILOSÓFICA DEL 
HOMBRE ACTUAL
Andrés Ortiz Osés 

¿ES DIOS 
MATEMÁTICO?
EL LENGUAJE DE LA 
REALIDAD Y DIOS
Víctor Arenzana Hernández

¿QUIÉN DIRIGE 
LA REALIDAD 
COSMOLÓGICA?
LECTURA CIENTÍFICA 
Y TEOLÓGICA DEL 
COSMOS
José Antonio Rojo Martínez

¿QUIÉN DIRIGE 
LA EVOLUCIÓN 
BIOLÓGICA?
LECTURA CIENTÍFICA 
Y TEOLÓGICA DE LA 
VIDA
María Victoria Arruga Laviña
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Enrique Mur, estudiante de teología y 
bombero, nada menos, fue el siguiente 
invitado. Nos habló del sentido de la 
vida como aventura y como empeño y 
también, como reflexión y esperanza. 
Mur realizó un recorrido sobre los pos-
tulados que ofrece nuestra Fe, teniendo 
en cuenta que la libertad es algo difícil 
de “sistematizar”, pero que todos per-
cibimos como una sensación dentro de 
nosotros. Hizo una referencia al llamado 
“síndrome finlandés”, con el espíritu 
humano disponiendo por un lado de “la 
razón” y por otro de “la Fe” y en medio 
de ambos conceptos, la propia experien-
cia humana elevándose hacia la libertad. 
Precisamente sobre la libertad se plan-
teó numerosas preguntas Enrique Mur, 
recordando la leyenda de Sísifo y el ciclo 
trágico de su mito. Pero también hizo 
una clara alusión a las grandes liberta-
des del hombre cristiano: la libertad de 
grupo, la individual y, por tanto, la de 
conciencia, que en su opinión es la gran 
“piedra de toque” de nuestra religión, 
como demuestra el “secreto de con-
fesión”. El cristianismo, en realidad, es 
“una oferta de liberación a través de”, 
según Enrique Mur.

Jesús María Alemany fue el res-
ponsable de ayudarnos a entender la 
dimensión humana de Jesús, de Dios 
y del Hombre, cuestiones que se plan-
tea el cristianismo como comunidad de 
creyentes. En su introducción, Alemany 
quiso hacer referencia a “qué es lo que 
caracteriza al cristiano”. Las respuestas 
habituales giran en torno a los Sacra-
mentos, como se ha estudiado durante 
tiempo en la catequesis. Pero también se 
acabó convirtiendo en un “dato socioló-
gico basado en la población bautizada”. 
En todo caso, realizó un repaso sobre la 
evolución del concepto de cristianismo, 
desde el cumplimiento de los Manda-
mientos (especialmente el Sexto), a la 
búsqueda individual de la salvación o a 
la reciente búsqueda de la justicia a tra-
vés de la visión más cristiana del con-
cepto, desde el compromiso social y 
político, en numerosas ocasiones con 
el mismo objetivo que quienes realiza-
ban la misma labor desde fuera de la 
religión. Pero Jesús María Alemany dejó 
entre muchas afirmaciones, un plantea-
miento muy interesante: “cristiano es 
aquel que sigue a Jesús de Nazaret al 
que confiesa Cristo, el que se pone en 
marcha no solamente admirándole”

Terminó el segundo ciclo con la pre-
sencia en el salón de actos del Centro 
Joaquín Roncal de Ernesto Brotóns, 
cuya tesis se centró en San Agustín y, 
según José Alegre, en cómo Dios es la 
fuente y origen de nuestra propia felici-
dad. Y desde sus primeras palabras, el 
conferenciante quiso concretar cuándo 
y cómo Jesús se convirtió en Dios, un 
asunto tan provocador como actual si 
queremos ubicarlo en un instante de la 
historia y la investigación bíblica. Quiso 
advertir que “la pregunta por Jesús, dos 
mil años después, sigue teniendo esa 
actualidad. Hay hechos históricos que 
se agotan. Otros, por el contrario, pro-
ducen una luz nueva que perdura siglos. 
En el caso de Jesús, no se agota en su 
historia mortal ni tampoco en la impre-
sión que causó en sus contemporáneos, 
sino que su influencia y presencia ha 
perdurado y crecido hasta hoy”. La pre-
gunta que se plantea en el título de la 
conferencia, es decir: ¿Cuándo Jesús se 
convirtió en Dios? “tiene que ver con el 
asombro con que, muy temprano, Jesús 
de Nazaret comenzó a ser venerado y 
cómo, en términos históricos, llegó a 
gozar de una condición similar a Dios 
entre los primeros cristianos… Cómo la 
Iglesia fue tomando conciencia de esa 
identidad de Jesús de Nazaret”.

Jesús Jaime ha dedicado toda su 
vida al análisis de la moral desde la pers-
pectiva teológica y la docencia. Además, 
es párroco en Zaragoza. Su presencia 
en el ciclo sirvió para reflexionar sobre 
nosotros mismos. Según sus prime-
ras palabras, los hombres exaltamos 
rápidamente el concepto de libertad, a 
veces, sin el contrapeso de la responsa-
bilidad. Porque con el título “Cerámica 
humana”, nos referimos a la fragilidad 
de cada uno de nosotros y la necesidad 
de actuar con ética. Como Jesús Jaime 
señaló a través de la cita de un salmo, 
el ser humano muestra una constante 
ambivalencia, ya que es “consciente de 
su pequeñez, de su fragilidad, sabiendo 
que no posee naturaleza divina, que no 
dura eternamente, pero también sabe 
que ha recibido grandeza y dignidad”. 
Porque, como dijo Pascal, “la grandeza 
del hombre reside en que es el único 
ser que sabe que es frágil”. A lo largo 
de su conferencia, nuestro protagonista 
reconoció que en estos tiempos “dis-
ponemos de mayores posibilidades y a 
medida que avancen las posibilidades 
científicas y técnicas, mayor debe ser la 
exigencia a la hora de saber qué hacer 
y hasta dónde avanzar en el aspecto 
ético”. Su duda es si las mejoras tecno-
lógicas se usarán a favor de la persona 
o en contra de ella. Porque predomina 
el “imperativo tecnocientífico”, que es 
una concepción “pragmática utilitarista 
en un futuro que parece borrar las pre-
guntas éticas”. 

El Doctor en Filosofía y Teología, 
José María Andreu, insistió desde el pri-
mer instante: el mejor modo de hablar 
de Dios es precisamente el silencio 
y el testimonio”. Pero tras estas pala-
bras, precisó que “si en algún sitio la 
erudición es cosa de segundo orden, 
es sobre todo cuando se quiere hablar 
de Dios, porque intentar decir cómo es, 
podría parecer una osadía por mi parte, 
no se sabe decir lo que se sabe sentir”. 
Andreu citó, entre otros, a San Juan 
de la Cruz cuando escribió que “tratar 
de hablar de Dios es entrar donde no 
supe”. Sin embargo, no se trata de defi-
nir el Misterio, sino nuestra postura ante 
él, abriendo una ventana hacia ello. En la 
conferencia, Andreu afirmó que “el Mis-
terio solamente lo rozamos con la punta 
de nuestro espíritu”. Todas las reflexio-
nes que ofreció giraron en torno a cómo 
debe ser el lenguaje religioso para que 
sea significativo, señalando que en el 
siglo XX se ha producido un giro lin-
güístico a la hora de hablar de Dios que 
afecta sustancialmente al mensaje, 
cuando el sentido no debería estar en la 
forma, sino en el fondo. 

Repitió como protagonista en este 
curso el filófoso Andrés Ortiz, que quiso 
retomar el título del tema que le corres-
pondió analizar en lo que consideró “la 
crisis de Dios, el cambio de dioses, 
el cambio de valores en la actualidad 
desde la perspectiva de las ciencias 
humanas, de abajo arriba”. En su intro-
ducción, previa a una panorámica his-
tórica, reiteró que existe “una crisis de 
Dios hoy” porque “proyectamos a Dios 
desde un punto de vista filosófico, pero 
también una introyección, una interiori-
zación humana, místicamente” y, en su 
opinión, lo más importante es diferenciar 
la proyección del Dios inmutable (con-
cepto que reconoció es el más difícil de 
asumir por el hombre contemporáneo) y 
mencionó a Aristóteles y Santa Teresa. 
En todo caso, señaló que la “inmovilidad 
de Dios es la gran crisis contemporánea 
porque si hay algo nuevo actualmente es 
el Evolucionismo”. Las palabras de Ortiz 
dieron mucho de sí, incluso hizo una 
interpretación de la película “El nombre 
de la rosa” que sirvió para aplicar lo que 
el filósofo dijo en el Centro Joaquín Ron-
cal. Pero en las conclusiones que ofre-
ció  nuestro invitado fue categórico: “si 
lo comprendes, no es Dios, porque Él es 
el enigma de la trascendencia”. Si bien, 
recordando a San Agustín, finalizó su 
intervención sentenciando que “el amor 
es el sentido de la existencia y Dios es 
el logos de amor, por el cual se ha hecho 
todo”

LAS (IN)
COMPRENSIONES 
DE DIOS EN LA 
HISTORIA
Andrés Ortiz Osés 

¿QUÉ PODEMOS 
DECIR DE DIOS HOY?
José María Andreu

LA CERÁMICA 
HUMANA ¿QUIÉN LA 
CUIDA?
Jesús Jaime

LA MOCHILA 
ILUSORIA DE LA 
LIBERTAD. ENTRE 
MOISÉS Y SÍSIFO
Enrique Mur

¿Y SI HABLAMOS DE 
DIOS-HOMBRE?
Jesús María Alemany

JESÚS DE NAZARET, 
¿CUÁNDO SE 
CONVIRTIÓ EN DIOS?
 Ernesto Brotóns

CUESTIONES SOBRE DIOS, HOY
Pensamiento cristiano. II CICLO
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Foro de opinión

EL CIELO 
VISTO 
POR TRES 
MUJERES 
DE DISTINTO 
CREDO: JUDÍO, 
CRISTIANO Y 
MUSULMÁN

De los tres testimonios 

que se escucharon en este 

interesantísimo FORO 

de opinión organizado 

por ASC con la dirección 

de Pura Llusá, tan sólo 

podemos mencionar los 

contenidos de dos de ellos 

por razones de privacidad, 

ya que las reflexiones de 

Timna Segal, a petición 

de ella misma, no pueden 

publicarse, deben 

quedarse en el ámbito de 

la propia ponencia.

Mabel Ruiz quiso plasmar en primer 
lugar la composición del mundo que se 
le planteó de niña, la considerada repre-
sentación heterónoma de cielo e infierno, 
que ni se puede probar ni contradecir, un 
axioma que ha sido utilizado para pen-
sar desde los tiempos antiguos, como 
hizo el propio Jesús. Pero, tal y como 
contó Mabel “en el siglo XVI se abre 
una grieta con la llegada de las Ciencias, 
que aseguran que el mundo no funciona 
así, dando explicaciones sobre la natura-
leza y sus fenómenos. Y llegó la autono-
mía del mundo y la negación de Dios”. 
Pero situándose en la actualidad, Mabel 
asegura que ella vive en un tiempo de 
emergencia, “peligro y oportunidad para 
contemplar lo nuevo que está brotando 
aunque no siempre sea fácil percibirlo.  
Por eso, mi reflexión es invitar a ser tes-
tigos del Misterio y a ponerlo en pala-
bras contemporáneas”. Nuestra invitada 
reconoce que, desde su fe cristiana “lo 
que me explicaron de niña es incompa-
tible con el sentido común contemporá-
neo, por lo tanto, no hay nada que hacer 
si no renovamos el lenguaje. La gente 
se nos va, nadie cree que una fuerza 
ajena al Cosmos actúe sobre él”.  Mabel 
Ruiz está segura de que “Dios está en 
medio, en el centro, es la más profunda 
esencia de las cosas. Lo que yo entiendo 
como el cielo es fruto de mi propia bús-
queda. Mi experiencia me dice que la 
Iglesia quiere que tenga la fe de mi pri-
mera comunión, pero para mí el cielo y 
el infierno han sido durante demasiados 
años castigo y recompensa para que la 
religión ejerza el control de las personas. 
Yo tengo experiencias de fe y no quiero 

que me controlen. Las religiones defini-
mos a Dios con palabras humanas que 
nos ayuden a comprender, a caminar 
por la vida a través del Misterio, entre 
ellas el Cielo, que no es un lugar físico 
ni una abstracción, sino una relación 
personal con Dios”. Para Mabel, “Jesús 
nos ha abierto el Cielo con los frutos de 
redención, de los que han creído en Él 
y los que han permanecido fieles a su 
mensaje. Para hacer creíble a las dife-
rentes generaciones lo que yo experi-
mento, voy a decir que el cielo es una 
promesa, una forma de expresar lo que 
anhelamos como seres humanos. Des-
conocemos cuándo será ese momento 
y en qué forma se hará, pero no importa. 
Como seguidora de Jesús de Nazaret, el 
cielo está en nuestra tierra”.

Amina Kamal vino a explicar lo que 
la religión musulmana designa como “el 
camino para lograr el cielo”. Los musul-
manes creen en la existencia tanto del 
paraíso como del infierno y piensan 
que hay que conseguir llegar al paraíso. 
Amina dejó claro que ellos consideran 
que el mundo es más grande que la 
Tierra y también quiso ofrecer el dato 
de que el 23% de la población mundial 
profesa su religión, de la que explicó sus 
inicios. Amina destacó que “el alma de 
nuestra religión es la felicidad y el obje-
tivo es la justicia, su espíritu es la mise-
ricordia y su fuerza es la verdad”. Las 
preocupaciones de los musulmanes son 
dos: espirituales y materiales. Dentro de 
las primeras, Amina explicó que están 

las que tienen que ayudar a alcanzar el 
paraíso y son “los pilares que tenemos 
que practicar y en los que se basa la reli-
gión”. Consisten en tener fe y entender 
que el suyo es el único Dios (ni padre 
ni hijo) y que Mahoma es su profeta (no 
el hijo de Dios). Además, cuando una 
persona se muere, se acaban sus actos. 
Entre los pilares de su religión hay 5 
preceptos: la profesión de fe, la oración 
cinco veces al día, una oración que “nos 
ayuda a estar siempre limpios y que 
dura dos minutos, es una oración muy 
corta”. El segundo pilar es la limosna, 
que no es caridad, según Amina “es un 
impuesto que cada musulmán tiene que 
realizar una vez al año y entregar el 2,5% 
de su riqueza al pobre”. Y está el ayuno 

del Ramadán. Amina también explicó 
que está el peregrinaje, que reconoció 
costoso y que sólo es obligatorio para 
las personas que tienen dinero y salud. 
En cuanto a las preocupaciones materia-
les para lograr el cielo, contó a la audien-
cia de ASC que tienen la obligación de 
transmitir su sabiduría a las siguientes 
generaciones y la Ciencia es una de 
ellas. El agua, por ejemplo, es también 
considerada una bendición y la protegen 
mucho hasta el punto que dejar un grifo 
abierto es un pecado para los musulma-
nes, que deben calcular siempre el agua 
que se va a gastar, sin perder ni una gota 
porque todo “vive del agua”. También 
deben plantar un árbol en su vida, que, 
al fin y al cabo, es cuidar la naturaleza. 
Y construir. Una mezquita es un refugio, 
una escuela y un lugar de culto donde se 
pueden encontrar. También hizo referen-
cia a que los que pueden deben escribir 
un libro porque la cultura es muy impor-
tante. Por supuesto, “la descendencia, 
una obligación de cada musulmán es 
tener hijos”. También hizo una referen-
cia concreta a que en su religión, tener 
tres hijas, cuidarlas y educarlas bien 
“permite llegar al Paraíso”. 



30 31

Al finalizar el FORO 

dedicado a la visión 

del cielo de diferentes 

religiones, se vivió en el 

salón de actos de ASC 

uno de los momentos más 

emocionantes. Fue la 

lectura por parte de Mabel 

Ruiz de un bello poema 

escrito por Amina Kamal. 

Palabras de una madre 

musulmana pronunciadas 

por una voz cristiana. 

Merece la pena reproducir 

por escrito estos versos y 

lo que significan.

Foro de opiniónCarta Amina Kamal

VIDA
CONTEMPLA-
TIVA

La intención de este foro, 

como dejó patente su 

coordinadora Pura Llusá en 

la presentación, es saber 

qué puede aportar a la 

sociedad del siglo XXI la 

vida contemplativa. Tal y 

como dijo Benedicto XVI 

“el mundo de hoy necesita 

personas que hablen a 

Dios para poder hablar 

de Dios”. Y para entender 

bien estos testimonios, 

nos acompañaron Jesús 

Segura, Real Rodeles del 

Pozo y Natalia Aldana.

El sacerdote Jesús Segura, comenzó 
señalando que la mayoría de la audiencia 
de este foro era femenina, cuestión que 
no le sorprendió porque, como observó, 
cuando se habla de estas experiencias 
“la realidad femenina tiene una conexión 
e intuición preciosa” al respecto. Quiso 
ofrecer su visión del término contempla-
tivo, “cuando hablamos de contempla-
ción no venimos a nuevos conceptos o 
ideas, sino a descubrir una experiencia. 
La contemplación no es algo de lo que 
se pueda hablar, sino que hay que vivirla” 
Recordó las palabras de San Agustín en 
las que éste le dice a unos compañeros 
“¿lo habéis comprendido? ¿Si? Pues no 
es eso”. Jesús Segura fue aclarando 
conceptos, como que “cuando digo con-
templación, inmediatamente pensamos 
en oración. Pero no está exclusivamente 
dedicada a esta experiencia de oración 
porque es un dimensión del ser humano 
y todas las personas son en realidad con-
templativas, tenemos esa dimensión. 
En ella nos va el ser o no ser porque esta 
dimensión es la que nos va a ayudar a 
descubrir algo que desde el principio de 
los tiempos siempre ha estado ahí: quié-
nes somos”. Segura reconoció que hay 
cosas que no se pueden definir y que la 
experiencia de las personas está hecha 
para vivirla en plenitud.

Real Rodeles del Pozo comenzó a 
contemplar la vida desde el cuidado de 
los enfermos terminales. Y así aprendió a 
experimentar esa contemplación ya que 
pudo “ver como cada cual enfrenta su 
realidad al final de la vida. Me dí cuenta 
de que había que hacer algo cuando se 
está delante del enfermo y tomé con-
ciencia de dónde estaba y qué debía 
de hacer. Fui entrenando la conciencia 
para hacer las cosas con ganas y con 
cariño y darle gracias a Dios por todo”.  
Porque vino Real a hablar de contempla-
ción desde la visión de alguien con una 
vida muy activa y dijo considerar muy 
importante darse cuenta de que “el 
Señor nos necesita para iluminar, para 
recrear, para querer. Y nosotros también 
lo necesitamos”. Aseguró que muchas 
veces es necesario un tiempo de quie-
tud y de oración para poder parar y reco-
nocer que Dios nos quiere. Citó a Santa 
Teresa para entender la meditación y la 
oración, “hay que ir con la humildad y 
el corazón desnudo. Hay que tomar la 
iniciativa o seremos esclavos del mundo 
siempre”. Finalmente, reflexionó sobre 
este mundo nuestro en el que se hacen 
muchas cosas al cabo del día, entre 

ellas, estar con Dios.
La monja benedictina Natalia Aldana 

vive en la montaña de Montserrat (aun-
que nació en Zaragoza y fue bautizada 
en el Pilar). Su presencia en el Foro de 
ASC sirvió para entender realmente lo 
que es la vida contemplativa en esen-
cia, aunque Natalia aludió a que “todos 
tenemos esa dimensión contemplativa, 
todos lo llevamos en el corazón, es el 
deseo de trascendencia, por lo que no 
solamente es cuestión de monjas”. 
Además, hizo una interesante reflexión 
que ayudó a comprender que la vida 
contemplativa no es la antónima de la 
llamada vida activa, sino que se trata 
de conllevar ambas en lo que se puede 
designar como “un pack porque la fe y 
el amor deben ponerse en práctica”. En 
todo caso, por su propia expericiencia, 
explicó que hay “una serie de personas 
que hemos decidido darle un espacio 
a esta dimensión, aunque los motivos 
por los cuales lo escogemos son un 
misterio que no sabría explicar, como 
no se puede explicar por qué alguien se 
enamora de uno y no de otro. Al fin y 
al cabo, la vida contemplativa no es un 
lugar donde acudamos las personas que 
hemos fracasado en otros aspectos ni un 
refugio de gente frustrada. Nada de eso. 
Sencillamente tenemos una experiencia 
de Dios y aunque otras cosas me pudie-
ran llenar, se me quedaba corto y en el 
monasterio ví que podía completar la 
experiencia de amor que te transforma, 
te da paz y te permite encontrar tu sitio. 
Es muy difícil de explicar”. Como bene-
dictina, explicó que consiste en una vida 
monástica cuyo rasgo es la búsqueda 
de Dios, un valor que “todos tenemos, 
cada uno a nuestra manera”.

En los tiempos que se asesinan las ideas, los pensa-
mientos… se culpabilizan y se queman los libros por su 
ideología.

El silencio domina las bocas y las piedras aplastan las 
ideas. Está prohibido el “por qué”.

Por eso os pido que me permitáis educar a mis hijos 
como yo quiera y que nadie me obligue a seguir sus suge-
rencias ni que me dicte sus órdenes.

¿Me permitís enseñar a mis hijos que la religión es de 
Dios y sólo para Dios?

Ni es para los imanes, ni para los sacerdotes, ni para 
la gente…

¿Me permitís enseñar a mi hija comportamiento, 
educación, modales, confianza, legalidad y sin mentiras, 
antes de enseñarle con qué mano tiene que comer y con 
qué pie debe entrar al baño?

¿Me permitís enseñar a mi hija que la religión es amor 
a Dios y a todos los demás y que con Él se puede comuni-
car sin intermediarios?

¿Me permitís no hablar con mis hijos del castigo de la 
muerte ni de los sufrimientos de la tumba?

¿Me permitís enseñar a mi hija los modales y las nor-
mas de la religión antes de poner el yihab? ¿Y que es una 
creencia personal, que no es para nadie ni contra nadie?

¿Me permitís enseñar a mi hijo que hacer daño a los 
demás, que el racismo por nacionalidad, color o religión 
es un pecado ante Dios?

¿Me permitís decirle a mi hija que hacer los debe-
res, preocuparse por los estudios y obligaciones es más 
importante que memorizar los textos religiosos sin enten-
derlos?

¿Me permitís decirle a mi hijo que seguir el  comporta-
miento del Profeta empieza por su amabilidad y su buen 
comportamiento antes de ponerse la barba y los pantalo-
nes destrozados?

¿Me permitís decirle a mi hija que su amiga, la atea, no 
va al infierno y no tiene que llorar por ella?

¿Me permitís decir en voz alta que Dios no tiene nin-
gún mensajero ni representante después de los profetas 
para que hablen en su nombre? Tampoco existe riqueza 
para limpiar los pecados ni para comprar el perdón.

¿Me permitís decir que está prohibido matar a un ino-
cente, que es matar a toda la humanidad y que no hay 
derecho al terrorismo?

¿Me permitís enseñar a mis hijos que Dios es grande, 
justo, piadoso…más que todos los representantes de la 
religión en la tierra y que sus normas son distintas a los 
que negocian con la religión? Su juicio es mucho más 
cariñoso y piadoso.

¿Me lo permitís?
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familia, chequear su salud y encontrar 
apoyos económicos para seguir desa-
rrollando el proyecto en el que está vol-
cando todos sus esfuerzos: finalizar la 
construcción de una escuela de Primaria 
y Secundaria en la que poder educar a 
450 alumnos y ofrecerles así un futuro 
más optimista. Acción Social Católica 
apoya este proyecto económica-
mente.

DE SER EL 
“GRANERO DE 
ÁFRICA” A LA 
HAMBRUNA 

Zimbabue es un país rico en oro, 
carbón y, sobre todo, diamantes. 
Todos los diamantes que se venden 
en Europa llegan desde Zimbabue 
porque para esta mercancía concreta 
no hay bloqueo internacional. Pero la 
propia tierra de Zimbabue también 
es rica, hace apenas unos años se 
le consideraba “el granero de África” 
por la cantidad de maíz que produ-
cía. Los que convertían esa tierra en 
productiva eran, en muchos casos, 
granjeros blancos que han sido expul-
sados por el presidente en los últi-
mos años y eso supone que el tejido 
productivo haya prácticamente des-
aparecido. Actualmente, se vive una 
complicadísima situación económica 
que obliga a importar maíz de otros 

lugares. José Luis Lázaro recuerda que 
el maíz es la base de la alimentación en 
esta zona y que la sequía y la falta de 
infraestructuras no permite implantar 
sistemas de regadío “como decimos los 
misioneros, dependemos de Dios para 
poder comer”. Es decir, de la lluvia.

Si tuviéramos que hacer un ranking 
de los problemas que se sufren en este 
país, el primero según el misionero zara-
gozano sería “la corrupción moral, no 
sólo la política. Porque esa corrupción 
llega desde arriba abajo”. También la 
emigración es enorme. Zimbabue tiene 
en su territorio 13 millones de habitan-
tes, pero hay otros 2 millones emigra-
dos a otros países del entorno. ¿Huyen 
a Europa? Evidentemente, no. El Viejo 
Continente está demasiado lejos. Y el 
SIDA. Sigue matando a miles de per-
sonas. Hasta Zimbabue no llegan los 
antirretrovirales. La falta de medicación 
y de educación hace que esta enferme-
dad siga estando muy presente en el día 
a día de esta zona de África.

ZIMBABUE
La pobreza 
entre diamantes

José Luis Lázaro, misionero zaragozano, 

trabaja con el apoyo económico de ASC 

en la construcción de una escuela para 

450 niños en lo más profundo de este país 

africano. Un proyecto fundamental que verá 

la luz definitiva en apenas unos meses.

Poco se habla de Zimbabue, pero, en realidad, hay mucho 
que decir de este país. Y mucho que hacer también. Proba-
blemente, si una información se conoce sobre esta república 
africana es que su presidente es Robert Mugabe, quien dirige 
a sus 92 años a los 13 millones de habitantes de su estado con 
mano de hierro. Cierto es que hay elecciones consideradas 
democráticas, pero desde 1996 la sombra de la duda en el 
recuento de votos (que siempre otorgan a Mugabe la victoria) 
pone entre comillas el concepto de democracia. Se trata de un 
país rico en recursos naturales, pero pobre en cuanto al bolsillo 
de sus ciudadanos. Además, vive un bloqueo económico inter-
nacional que complica aún más el día a día de sus habitantes 
y no le permite exportar sus productos. Con una excepción, 
eso sí: los diamantes. Porque las minas más importantes de la 
reina de las piedras preciosas están en Zimbabue y Occidente 
quiere diamantes, por lo que para esto no cuenta el bloqueo.

José Luis Lázaro es un misionero zaragozano que lleva tra-
bajando en Zimbabue desde hace dos años y medio. El pasado 
mes de septiembre regresó a España para visitar amigos y 

Proyectos de ASC en Zimbabue
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Proyectos de ASC en Zimbabue

EL ÚNICO PAÍS DEL 
MUNDO SIN MONEDA 
PROPIA

Este es uno de los datos más lla-
mativos de Zimbabue y un caso único 
en el mundo: no tiene moneda propia. 
Hasta cinco divisas diferentes pueden 
servir para comprar, vender o realizar 
transacciones: el dólar americano y las 
monedas de Sudáfrica, Mozambique, 
Zambia y Botsuana. Esto complica, evi-
dentemente, el desarrollo económico 
del país que, recordemos, sufre un blo-
queo internacional, especialmente de 
la UE y EEUU. Estas malas relaciones 
internacionales del Gobierno del país 
son un pesado lastre para sus habi-
tantes. China es el único “socio” que 
encuentra Mugabe fuera de África (es el 
presidente de la Unión Africana y sigue 
teniendo poder e influencia con los paí-
ses vecinos), pero el gigante asiático se 
lleva los minerales que necesita a cam-
bio, por ejemplo, de renovar el ejército de 
Zimbabue, por lo que no genera riqueza 
que repercuta directamente en la pobla-
ción. Pero vivir es caro en Zimbabue, los 
precios son muy similares a España, si 
bien el dinero medio que gana un traba-
jador ronda los 400 dólares al mes. Ade-
más, apenas 600.000 personas tienen 
lo que conocemos como una nómina. 
Esta situación se complica aún más en 
las zonas del país donde quedan tribus y 
etnias tradicionales que se alejan de los 
polos económicos. Precisamente en lo 
más profundo de los bosques de Zimba-
bue, con estas etnias, es donde encon-
tramos a nuestro misionero.

VIVIR EN ÁFRICA 
ES VIVIR CON 
MAYÚSCULAS

José Luis Lázaro habla con crudeza 
de la situación económica y social y de 
la falta de libertad de las personas con 
las que convive, pero no puede evitar 
sonreír mientras describe el lugar donde 
trabaja desde hace más de dos años, 
“como digo, esta experiencia me ha ser-
vido para morir a lo que he sido y nacer 
al continente africano. Porque cuando 
uno va (no de turista), se aprende a vivir 
con mayúsculas, con sencillez, con la 
gente… a vivir con calma” 

Solo hay 90 españoles viviendo en 

este país. José Luis es sacerdote dio-
cesano de la Iglesia Católica y su labor 
fundamental es “anunciar la buena noti-
cia de Jesucristo y el Evangelio. Pero se 
debe hacer acompañando a las perso-
nas y a mí me gusta decir que yo mismo 
vivo con mi pueblo, aprendiendo a dar 
y a recibir. Toca absorber su cultura, 
su lengua. Incluso pierdes tu nombre 
español y te ponen uno africano. En mi 
caso es Fada, que significa “padre” y 
Endiweni, que es el apellido de la familia 
con la que viví y aprendí la lengua y las 
costumbres”. La lengua propia de esta 
zona es el endewele, derivada del zulú

Desde la independencia, Zimbabue 
es un país cristiano, pero con muchas 
iglesias de todas las confesiones. La 
Iglesia Católica es solamente una más y 
representa el 12% de la población, por lo 
que toca, como asegura José Luis “pre-

sentar tu manera de trabajar, de vivir e 
incluso denunciar las injusticias por la 
gestión del Gobierno. Y esto nos acarrea 
problemas a la Iglesia Católica cuando 
tratamos de denunciar la falta de liber-
tad, de derechos sindicales y políticos o 
la posiblidad de expresarse libremente 
sin acabar en la cárcel o desaparecidos. 
Eso está ocurriendo”. Y los sacerdotes 
no están exentos de las represalias ya 
que dependen de contratos de trabajo 
y si el Gobierno lo decide, no renuevan 
el permiso y el sacerdote sale del país.  
“Normalmente, nosotros no sufrimos 
amenazas físicas directas, pero te pue-
den quitar de en medio no renovándote 
tu permiso de trabajo y tienes que aban-

donar el país. Estamos sujetos a una 
vigilancia de las personas que trabajan 
para el servicio de inteligencia” asegura 
el misionero.

SIN LUZ NI CAMINOS 
ASFALTADOS, PERO 
FELICES

José Luis Lázaro vive en el bos-
que, en una casa cerquita de la escuela 
de primaria y secundaria que se está 
ampliando. No hay electricidad, ni cober-
tura telefónica y el agua se extrae de 
pozos… “vives en plena naturaleza. No 
hay asfalto, los caminos son de polvo y 
tierra. La zona en la que estoy yo es una 
de las menos pobladas del país, pero 
una de las más bonitas. Y hay algo muy 

importante, que es la alegría. No nos 
acabamos de creer que el pueblo más 
feliz de la tierra sea el africano, pero es 
una realidad. Son felices porque viven 
cada día como si fuera el último”.

UNA ESCUELA PARA 
450 ALUMNOS 

La construcción de la escuela en la 
que trabaja con ahínco José Luis, con 
el apoyo de ASC, es un proyecto cru-
cial para los habitantes de este lugar. 
Porque lo habitual es que un niño tenga 
que recorrer cada día 50 kilómetros 
andando para acudir a clase, lo que 

acaba haciendo literalmente imposible 
su educación. Por ello, este empeño del 
misionero zaragozano en dotar a los pue-
blos y habitantes del lugar de unas insta-
laciones que permitan que 450 alumnos 
de primero a cuarto de la ESO puedan 
terminar sus estudios y eso les ofrezca 
un futuro mucho más prometedor. 

Para construir una escuela, como 
asegura José Luis, “hay que trabajar en 
muchos sentidos. También tienes que 
conseguir el apoyo de los líderes tradi-
cionales de la zona, obtener los permi-
sos del Gobierno porque es el Estado el 
que va a enviar a los maestros y pagarles 
el salario. Y necesitamos que la comu-
nidad se implique en la construcción, 
no puede ser solamente un empeño 
nuestro, tiene que ser de todos. No 
solamente consiste en que nosotros 
consigamos el dinero para contruirla, la 
comunidad deben compartir los esfuer-
zos. Es una política que nosotros defen-
demos y desarrollamos, siempre con la 
comunidad y su implicación. Así hacen 
suyo el proyecto y se dan cuenta de que 
el dinero no viene del cielo” sentencia 
José Luis.

En Zimbabue, como en la gran mayo-
ría de los países africanos. también hay 
que convencer a las familias para que 
sus hijos vayan al colegio y no se dedi-
quen a otras tareas, como trabajar. Y 
esto es especialmente importante de 
cara a las mujeres. Si no han estudiado, 
al entrar en la adolescencia, José Luis 
Lázaro señala que ”la única salida que 
les ofrece la vida es quedarse embara-
zadas. En África es una cuestión cultu-

ral que la mujer demuestre que es fértil 
porque es un orgullo social en ese con-
tinente. Pero nosotros defendemos que 
puedan educarse también. Porque esta-
mos hablando de madres muy jóvenes, 
desde los 16 años”. 

Al cierre de la edición de este número 
de ACTÚA, el misionero José Luis 
Lázaro ya ha regresado a África con el 
apoyo de ASC para el proyecto de cons-
trucción de la escuela, además de la feli-
cidad de haber podido reencontrarse con 
amigos y familiares durante su estancia 
en Aragón. Pero sus pensamientos no 
dejaron en ningún momento de llevarle 
a ese lugar de Zimbabue donde la gente 
es tan feliz sin tener nada. “Espero que 
en los próximos seis, siete meses se 
acabe la escuela, desde ASC saben que 
el dinero se gestiona bien y llega a lo 
que tiene que llegar. Gracias a la filosofia 
de Acción Social Católica, vinculada a la 
Iglesia y a la Fundación CAI, van a ayu-
darnos a construir y a dar un empujón 
definitivo a la escuela”. �
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Acción Social Católica y la Obra Acción Social Católica y la Obra 
Social de la Fundación CAI siguen tra-Social de la Fundación CAI siguen tra-
bajando de la mano, apoyando diversos bajando de la mano, apoyando diversos 
proyectos sociales y de cooperación. proyectos sociales y de cooperación. 
Cabe recordar que esta labor de ambas Cabe recordar que esta labor de ambas 
entidades se desarrolla históricamente entidades se desarrolla históricamente 
porque, en su momento, la Caja de Aho-porque, en su momento, la Caja de Aho-
rros de la Inmaculada recibió el impulso rros de la Inmaculada recibió el impulso 
económico de Acción Social Católica económico de Acción Social Católica 
como fundadora de la Caja. ASC aportó como fundadora de la Caja. ASC aportó 
todo su patrimonio para el desarrollo de todo su patrimonio para el desarrollo de 
la CAI y una vez ésta consolidada, se la CAI y una vez ésta consolidada, se 
decidió que la Caja dedicara una partida decidió que la Caja dedicara una partida 
económica para Obra Social conjunta económica para Obra Social conjunta 
entre CAI y ASC.

El destino de este dinero y en qué El destino de este dinero y en qué 
proyectos o entidades se invierte, se proyectos o entidades se invierte, se 
decide conjuntamente entre Fundación  decide conjuntamente entre Fundación  
CAI y la propia ASC, si bien es ASC la CAI y la propia ASC, si bien es ASC la 
que se encarga de gestionar el desarro-que se encarga de gestionar el desarro-
llo de los proyectos seleccionados.llo de los proyectos seleccionados.

Por tanto, la dinámica consiste en Por tanto, la dinámica consiste en 
triangular desde Fundación CAI y ASC triangular desde Fundación CAI y ASC 
con las entidades sociales cuyas activi-con las entidades sociales cuyas activi-
dades se apoyan. La forma de trabajar dades se apoyan. La forma de trabajar 
consiste en detectar las necesidades consiste en detectar las necesidades 
sociales más acuciantes, contactar con sociales más acuciantes, contactar con 
las organizaciones que trabajan efi-las organizaciones que trabajan efi-

cientemente en esas áreas y apoyarlas 
económicamente. Por tanto, ASC no 
ejecuta directamente el dinero, sino que 
supervisa el trabajo que se realiza desde 
las diferentes entidades.

Este año 2015, con cargo a esta par-
tida económica, la Obra Social Conjunta 
de CAI y ASC ha apoyado al Centro Faro, 
al Centro de Orientación Familiar (COF) 
y al Centro de transeúntes de San Blas. 
También se ha ayudado económica-
mente a la Iglesia Perseguida en algu-
nas zonas del mundo y un proyecto de 
cooperación en Zimbaue realizado por 
misioneros zaragozanos.

Obra social conjunta de la Fundación CAI y ASC

COF

El Centro de Orientación Familiar 
Diocesano (COF) es un centro multidis-
ciplinar dedicado a la orientación, preven-
ción e intervención en el ámbito familiar. 
Su objetivo principal consiste en sanar y 
enriquecer las relaciones familiares, ayu-
dando a los miembros de las mismas a 
descubrir las capacidades de mejora de 
sus relaciones interpersonales e interfa-
miliares. Su ámbito de actuación com-
prende dos líneas fundamentales: el 
área preventiva de posibles desajustes 
en las diferentes etapas de las familias y 
el área de orientación terapéutica, en la 
cual se interviene de manera especiali-
zada en disfunciones familiares.

El COF se nutre de un equipo mul-
tidisciplinar de profesionales (orienta-
dores, psicólogos, juristas, trabajadores 
sociales y docentes) y atiende a toda 
familia, independientemente de su situa-
ción económica, social o religiosa. El fin 
último es ayudar a la familia a alcanzar 
su plenitud de vida humana y cristiana 
(Directorio de la Pastoral Familiar de la 
Iglesia en España)

COF afronta los problemas desde 
una visión global e integradora de la per-
sona, el matrimonio y la familia, entendi-
dos como un todo interrelacionado y en 
constante proceso de crecimiento. Per-
sonas católicas con experiencia seria de 
fe, actuando en equipo y especializadas 
en las distintas facetas del matrimonio y 

la familia (espiritualidad, moral, psiquia-
tría, psicología, ginecología, sexualidad, 
pedagogía, derecho, orientación familiar, 
trabajo social, etc) atienden los proble-
mas para encontrar cauces de solución. 

TALLER DE 
EDUCACIÓN 
AFECTIVA Y SEXUAL 

Los Talleres de Educación Afec-
tiva y Sexual se ofrecen en dos líneas. 
La primera de ellas es una formación 
para adolescentes y jóvenes, dirigida a 
alumnos de Bachillerato, ESO y Primaria 
impartidos en los propios centros y en 
horario lectivo. En el año 2014, dichos 
talleres llegaron a 1050 alumnos.

La segunda línea de trabajo es for-
mación para adultos mediante cursos 
de Educación Afectiva y Sexual, que 
se ofrecen en colaboración con la Fun-
dación Desarrollo y Persona, dirigidos 
especialmente a padres y educadores. 
De hecho, también existen Cursos de 
Afectividad para Docentes y COF orga-
niza igualmente los Seminarios de Estu-
dio de los materiales “Aprendamos a 
amar”.

ACCIÓN 
SOCIAL 
CATÓLICA 
Y LA 
FUNDACIÓN 
CAI SIGUEN 
DE LA MANO 
EN SU LABOR 
SOCIAL Dentro del trabajo 

que realiza el 
COF Juan Pablo 
II con las familias, 
hay que destacar 
los Talleres 
de Educación 
Afectivo Sexual 
que se desarrollan 
tanto para jóvenes 
en edad escolar 
como para adultos. 
Estas iniciativas 
y el propio COF 
han recibido el 
apoyo económico 
de la Obra Social 
conjunta de la 
Fundación CAI y 
ASC
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La finalidad del Centro Faro es pres-
tar un servicio profesional, anónimo y 
gratuito al que pueda acceder toda per-
sona que tenga un problema y necesite 
ser escuchada y orientada para abor-
darlo, sin distinción de religión, ideo-
logía, cultura, etnia, edad o sexo. En 
Faro se atiende, entre otros, problemas 
familiares y matrimoniales, jurídicos, psi-
cológicos, depresión o problemas con-
secuencia de la soledad en la que hoy 
viven muchas personas. En el año 2014, 
Faro atendió a 1.362 personas, de las 
cuales 727 fueron derivadas a los dife-
rentes profesionales del Centro.

Para cumplir a diario con estos obje-
tivos, Faro dispone de diferentes servi-
cios bien organizados y formados por 
excelentes profesionales. La puerta de 
entrada de Faro es el llamado “Servicio 
de Acogida”, a través del cual se atiende 
en primera instancia a la persona que 
acude al Centro solicitando ayuda u 
orientación. A partir de este contacto, 
se realiza una primera valoración del pro-
blema y si se considera oportuno, se le 
pone en contacto con el profesional del 
Centro que se crea más adecuado. Tam-
bién se orienta e informa de los recursos 
existentes en la ciudad, cuando por su 

naturaleza, el problema no puede ser 
atendido en el Centro, y la complejidad 
del mismo no requiera la intervención de 
las trabajadoras sociales.

El Centro considera de la mayor 
importancia el Servicio de Acogida, pues 
es vital para la persona que viene angus-
tiada, sentirse acogida y comprendida 
desde un primer momento. Su impor-
tancia radica, además, en ser los encar-
gados de poner el problema en manos 
de la persona que resulte más idónea 
para orientar adecuadamente.

Además de la acogida, Faro dispone 
de servicio jurídico, psiquiátrico, psicó-
logico, de orientación familiar, atención 
social y comunicación en grupo.

Obra social conjunta de la Fundación CAI y ASC  

AIN

ZIMBABUE

FARO

Un año más, el 
centro Faro ha 
recibido el apoyo 
económico de 
Fundación CAI 
y ASC, en una 
apuesta por el 
trabajo que esta 
entidad realiza 
en la ciudad de 
Zaragoza.

“Ayuda a la Iglesia Necesitada” 
(AIN) es una fundación pontificia 
promovida por el Papa Pío XII , que 
inició su actividad con P. Werenfriend 
Van Straaten en el año 1947. Presta 
ayuda pastoral a la iglesia necesitada 
o que sufre persecución en cualquier 
parte del mundo. Cuenta con oficinas 
en 21 países y desarrolla proyectos en 
140 estados. Fundación CAI y ASC han 
considerado necesario aportar medios 
económicos a esta entidad ya que son 

numerosos los cristianos con graves 
dificultades en diferentes lugares del 
planeta. 

El apoyo de Fundación CAI y 
ASC ha ido especialmente dirigido al 
trabajo que se realiza en ayuda a la 
Iglesia perseguida en Oriente Medio. 
Javier Menéndez Ros, director de 
AIN España, nos cuenta en una carta, 
”nuestros hermanos cristianos lloran 
en muchas partes del mundo. Ellos 
lloran porque no tienen qué llevarse a 

la boca, porque pasan frío o porque les 
insultan, les persiguen o les matan por 
creer en Jesús. Pero Él llora con ellos, 
no les deja solos. Dios les consuela, 
les seca las lágrimas, les escucha y les 
entiende porque sabe también lo que 
es sufrir la incomprensión, el insulto o 
la amenaza”

(Más información en la carta 
de Carlos Tortosa titulada “Un 
puente con la iglesia que sufre”)

La educación como motor de desa-
rrollo en una zona rural de Zimbabue. 
Este es el principal objetivo de la misión 
de Dandanda que dirige el sacerdote 
zaragozano José Luis Lázaro que, en 
estos momentos, está construyendo 
nuevos bloques en un colegio de secun-
daria. La Obra Social conjunta de la 
Fundación CAI y ASC apoya económica-
mente la iniciativa.

Este proyecto se sitúa en Chipale, 
una zona rural del norte de Zimbabue. 
La comunidad forma parte de la misión 
católica de Dandanda, desde la que se 
trabaja en promoción social, desarrollo 
comunitario y evangelización del pue-
blo ndebele, habitante de esta parte del 
país. 

El proyecto consiste en la construc-
ción de un nuevo bloque para la escuela 

secundaria, cuyos beneficiarios directos 
se calcula que pueden ser más de 6oo 
niños e, indirectamente, aproximada-
mente 6.000 personas. Al frente de la 
iniciativa está el misionero zaragozano 
José Luis Lázaro, quien trabaja en este 
lugar desde hace dos años. José Luis 
Lázaro es un “viejo conocido” de ASC, 
ya que fue viceconsiliario de la Pastoral 
Juvenil de Zaragoza y compartió labores 
con nuestra entidad.

Como relatamos en un reportaje más 
amplio en este número de ACTÚA, la 
misión de Dandanda está construyendo 
un nuevo bloque en la escuela secunda-
ria y se prevé también levantar el cuarto 
para que centenares de alumnos pue-
dan completar sus estudios sin tener 
que desplazarse decenas de kilómetros 
a otras escuelas. El objetivo general es 

lograr que la educación sea el motor del 
desarrollo social y económico de esta 
parte de Zimbabue, a través de la forma-
ción de la población autóctona.

La ayuda económica aportada por la 
Obra Social Conjunta de Fundación CAI y 
ASC sirve, entre otra cosas, para adquirir 
la arena y las piedras y fabricar los ladri-
llos necesarios para la construcción de 
las nuevas aulas y espacios, así como el 
transporte de agua hasta la zona, cues-
tión indispensable para la realización de 
estos trabajos.

(Más información sobre este 
proyecto en el reportaje 
titulado: Zimbabue, la pobreza 
entre diamantes)
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CAMPAMENTO CHESO PASTORAL JUVENIL

SAN BLAS
CINE ESPIRITUAL

El pasado mes de julio se repitió la 
experiencia en la que jóvenes de la Pas-
toral Juvenil de Zaragoza comparten 
su tiempo con presos de la cárcel de 
Daroca. Una experiencia enriquecedora 
para todos que recibe el apoyo de la 
Fundación CAI y de ASC. 

Un año más, varios jóvenes de la 
diócesis de Zaragoza participaron como 
voluntarios en el campo de trabajo “Sue-
ños de libertad” con internos de la cárcel 
de Daroca, una iniciativa organizada por 
la Pastoral Penitenciaria y en la que cola-
bora estrechamente la Pastoral Juvenil. 

Esta iniciativa sirve, por un lado, para 
que los propios jóvenes puedan formarse 
a la hora de preparar el tratamiento con 
los presos y, por otro, la experiencia 
tiene un especial valor por el contacto 
directo con los reclusos, con quienes 
se comparte tiempo organizado en dife-
rentes talleres en los que los reclusos 
hacen realidad, por unos momentos, 
esos “sueños de libertad”, distrayéndo-
los de sus rutinas en la cárcel. Además, 
los voluntarios de la Pastoral Juvenil 
tuvieron la oportunidad, de nuevo, de 

poner en práctica lo dicho por Jesús en 
el Evangelio de Mateo: “Estuve en la 
cárcel y vinisteis a verme”.

Estos días, según los propios jóve-
nes, sirvieron como experiencia con 
el entorno penitenciario, pero también 
como época de convivencia entre los 
propios voluntarios que, durante una 
semana, formaron una alegre y entraña-
ble familia. Para entender lo que supone 
“Sueños de libertad” para los jóvenes 
de la Pastoral, merece la pena destacar 

algún testimonio, como el de M.N.L., 
quien reconoce que la experiencia “sig-
nificó abrirme los ojos a un mundo que 
para mí antes era un gran desconocido 
y sobre el que tenía muchos prejuicios. 
Me transformó por dentro que en la 
convivencia con los privados de libertad 
descubrí a personas con sus sueños, ilu-
siones, potencialidades, que aman, que 
sufren y que tienen ganas de vivir otra 
vida”.

San Blas es otra de las entidades 
sociales que mantiene el apoyo econó-
mico de Acción Social Católica y Fun-
dación CAI. Su labor con las personas 
que viven en las calles de Zaragoza, 
supliendo sus carencias en necesidades 
muy básicas, sigue siendo imprescindi-
ble a día de hoy.

El Centro de día y consigna San Blas 
para personas sin hogar mantiene su 
labor dedicada a atender un colectivo 
especialmente vulnerable. Se calcula 
que en la ciudad de Zaragoza, unas 200 
personas están en esta situación y duer-
men a la intemperie. Desde el año 2012, 
San Blas trabaja para suplir en la medida 
de lo posible sus carencias, habiéndose 
convertido a día de hoy en un lugar donde 
pueden depositar sus pertenencias en 
la consigna y disponer de un lugar de 
encuentro que les permita desarrollar 
relaciones humanas y una convivencia 
necesaria. Además, los servicios socia-
les disponibles en la ciudad no permiten 
una estancia continuada durante el día 
y los comedores sociales sólo ofrecen 
comida al mediodía, por lo que San Blas 

completa este vacío asistencial con un 
servicio de merienda-cena por las tar-
des y desayuno por las mañanas, ade-
más de permitir una estancia de seis 
horas diarias.

También se hace entrega a las per-
sonas que lo necesitan de material de 
pernoctación (sacos de dormir, mantas 
o esterillas), así como maletas o mochi-
las, además de productos de aseo per-
sonal.

San Blas también dispone de pro-
fesionales, a través de un equipo mul-
tidisciplinar de voluntarios, que aportan 
asesoramiento psicológico, clases bási-
cas de castellano, búsqueda de empleo, 
acompañamiento en gestiones o aseso-
ramiento sobre servicios sociales.

Actualmente, el centro San Blas está 
ampliando sus instalaciones para dispo-
ner de más espacio dedicado a la con-
signa y al centro de día.

El pasado mes de febrero tuvo lugar 
la VII edición de la Semana de Cine Espi-
ritual organizada por la Pastoral Juvenil y 
la Pastoral Universitaria desarrollándose 
las sesiones en el Centro Joaquín Ron-
cal.

El ciclo sirvió para que se proyecta-
ran una serie de películas sobre cuyas 
temáticas, valores y virtudes se reflexio-
naba a continuación. Cintas como 
“Whale Rider”, “12 años de esclavitud”, 
“Incondicional”, “Blanca como la nieve, 
roja como la sangre” y “Hanna Arendt” 
abrieron las mentes y los debates. Las 
proyecciones se distribuían en dos 
pases: uno por la mañana, enfocado a 
colegios interesados en asistir y otro por 
la tarde, para el público en general. En el 
visionado para escolares, se le entregó a 
profesores y alumnos un cuadernillo con 
el que, posteriormente, pudieron trabajar 
en clase. En el visionado de las tardes, 
se abría el debate con los asistentes a la 
sesión, reflexionando en voz alta sobre 
el sentido de las películas.

También el año 
2015 fue intenso 
en el Campamento 
Cheso, propiedad 
del Patronato de 
Nuestra Señora 
de los Dolores, 
situado en la 
localidad oscense 
de Villanúa.

Obra social conjunta de la Fundación CAI y ASC  

Fueron un total de 108 niños, repar-
tidos en dos semanas, los que lo disfru-
taron y pudieron vivir una experiencia 
divertida, educativa, sana y socializadora 
durante sus respectivas estancias. 

El primer grupo de niños que acudió 
a Villanúa era el más numeroso de este 
verano y lo formaban 62 menores. Pro-
venían del equipo de rugby “Fénix”y de 
antiguos acampados de otros campa-
mentos del Patronato. En líneas genera-
les, los chicos provenían de familias de 
clase media, aunque algunos de ellos 
fueron becados para poder asistir a este 
campamento.

Las edades de los chicos iban de los 
7 a los 14 años, por lo que cabe desta-
car que algunos de ellos se encontraban 
por primera vez de vacaciones sin sus 
padres. Fue importante ver como en 
el transcurso de los días, se iban adap-
tando, siendo más autónomos, ganando 
independencia y disfrutando de las acti-
vidades organizadas por un grupo de 11 
monitores voluntarios.

SEGUNDA SEMANA 
DE ACTIVIDAD EN 
EL CAMPAMENTO 
CHESO

El segundo grupo de acampados, se 
instaló en Cheso del 2 al 10 de julio, y 
estaba formado por niños pertenecien-
tes a diferentes parroquias, iniciativa 
coordinada por Acción Social Católica. 
Los monitores, en esta ocasión, ya cono-
cían a los niños porque habían trabajado 
previamente con ellos en Zaragoza. El 
grupo lo formaban 46 menores de edad 
y 9 monitores con amplia experiencia. 
El completísimo calendario de activida-
des previstas se cumplió con creces y 
los niños proyectaron en todo momento 
una actitud muy positiva, dispuestos a 
colaborar en la realización de las tareas 
necesarias, así como a jugar y aprender 
de la experiencia.
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El deporte como 
herramienta de 
formación integral 
de las personas 

CENTRO 
DEPORTIVO 
SANTIAGO, 
INSTALACIONES 
PARA TODA 
LA FAMILIA

Esta obra social 
fue creada en 
1986 por Caja 
Inmaculada y Acción 
Social Católica en 
colaboración con 
el Arzobispado de 
Zaragoza, 
para intentar paliar la escasez de este tipo de centros en una 
de las zonas urbanas más pobladas de Zaragoza y con la finali-
dad de realizar una labor social, recreativa, deportiva y cultural 
que contribuyera al desarrollo y a la formación integral de la 
persona a través de la recreación, el deporte, la convivencia, la 
cultura y la intensificación de la relación familiar.

A mediados de la década de los 80 
comenzaba a ser evidente que la ciu-
dad de Zaragoza estaba cambiando a 
gran velocidad y el urbanismo de aquel 
momento centraba su crecimiento 
en lo que conocemos como el Actur 
(Actuación Urbanística). Los edificios 
se proyectaban, construían y finalizaban 
en tiempo record, con la consecuente 
llegada de un gran número de familias, 
generalmente matrimonios jóvenes 
iniciando un proyecto de vida familiar. 
El proceso era muy rápido y decenas 
de miles de personas llegaban a esta 
amplia parte de la margen izquierda de 
la ciudad, pero los servicios necesarios 
no llegaban al ritmo que semejante cre-
cimiento exigía. Ante esta situación la 
Caja de la Inmaculada decidió realizar 

una importante aportación al barrio y 
sus gentes: la cesión de una parcela de 
15.000 metros cuadrados al Patronato 
Deportivo Cultural Santiago y su con-
versión en un moderno centro deportivo 
para la época. Así nació el CD Santiago. 
Estamos en el año 1986.

Así fue como CAI quiso desarrollar 
una acción muy importante y necesa-
ria durante décadas en la zona: la labor 
social basada en el deporte, la conviven-
cia, la intensificación de las relaciones 
familiares y la cultura como una forma 
de contribuir al desarrollo y a la forma-
ción integral de las personas. Objetivo 
cumplido. Durante varios lustros, el CD 
Santiago resultó una pieza fundamen-
tal para los habitantes del Actur, que 
tenían en estas instalaciones un punto 

de encuentro.
Evidentemente, con el paso de los 

años y el asentamiento definitivo del 
Actur como uno de los barrios más popu-
losos de Zaragoza (hoy habitan más de 
60.000 personas), esos servicios de los 
que se careció durante lustros se han ido 
cubriendo, tanto por la vía de la inversión 
pública como por la llegada de empresas 
privadas. Y uno de los sectores que pre-
cisamente ha visto un mayor impulso en 
esta zona de Zaragoza es el de las insta-
laciones deportivas, que ya forman una 
amplia y moderna oferta, como exige un 
escenario como el deporte.

¿CÓMO ES EL CD SANTIAGO?
El complejo deportivo situado entre Avenida 

Pirineos y la calle Pablo Ruiz Picasso consta de: 
piscinas, pistas de tenis, frontón, pistas de padel,

pistas de fútbol sala,pista polideportiva 
(baloncesto, balonmano), pistas de petanca, pabellón 

cubierto para gimnasia, rocódromo, patinaje... y 
otro pabellón cubierto para vestuarios, bar-cafetería y 

sede social (sala de conferencias y servicios comunes).
También dispone de amplias zonas verdes y 

zona de juegos infantiles. 
En el plano deportivo, además de los cursillos de 

iniciación y mantenimiento, se procura también 
fomentar la participación, incentivando la competición 

social y oficial. 

Centro Deportivo Santiago

42



44 45

EL DEPORTE 
COMO UNA LABOR 
SOCIAL

Pero el CD Santiago sigue teniendo 
su cuota de importancia entre los veci-
nos del Actur gracias a una serie de acti-
vidades señeras que abanderan al Centro 
en materia deportiva, especialmente por 
el perfil social de esas actividades que 
se proponen al cabo del año. De hecho, 
durante 2015 se ha desarrollado una 
experiencia piloto con niños provenien-
tes de la entidad Aldeas Infantiles en la 
que se ha becado a un grupo de estos 
niños para que pudieran acceder a las 
instalaciones y participar de actividades 
deportivas en el mejor de los ambientes. 
La experiencia ha resultado un test muy 
positivo y la intención es seguir desarro-
llando iniciativas en este sentido.

El deporte es también una parte sus-
tancial de la recuperación de personas 
con problemas físicos. Para ellas, se 
desarrolla una colaboración con el Cen-
tro de Fisioterapia “El Carmen”. Este 
Centro envía al CD Santiago pacientes 
en proceso de rehabilitación, a los que 
se considera que deportes como el 
tenis de mesa puede ayudar en su recu-
peración.

EL CLUB DE TENIS 
DE MESA, 
ABANDERADO 
DEL CENTRO

Los éxitos deportivos del Club 
de Tenis de Mesa Santiago llegan al 
máximo nivel e incluso tocan la esfera 
internacional de este deporte. El máximo 
exponente de la sección es el doble 
medallista paralímpico Jorge Cardona, 
que entrena en el CD Santiago y es el 
ejemplo a seguir para todos los palistas 
del club. Sus éxitos a todos los niveles 
convierten al club en una referencia en 
Aragón y España. Además, hay otras 
secciones que compiten a nivel federa-
tivo en frontón (en su doble especialidad 
de Pala y Frontenis), Fútbol Sala, Pati-
naje y Tenis.

Otro de los puntos fuertes es el 
pádel, un deporte en constante creci-
miento que tiene sensacionales ins-
talaciones en el CD Santiago. Es más, 

la Junta del CD Santiago ha aprobado 
la realización de dos nuevas pistas de 
pádel cubiertas y, con el apoyo econó-
mico de Acción Social Católica, la ejecu-
ción de las mismas comenzará una vez 
conseguidos los permisos pertinentes. 
Así, se ampliará el número de pistas y se 
facilitará todavía más la práctica de una 
modalidad deportiva que sigue en un 
crecimiento imparable. Así lo demuestra 
también la Liga Social que se organiza 
,con gran participación, por séptimo año 
consecutivo.

OTRAS MUCHAS 
ACTIVIDADES Y 
COLONIAS DE 
VERANO

  
La sección de actividades culturales 

y recreativas organiza cursillos de gim-
nasia de mantenimiento, batucada, bai-
les de salón, aerobic, pilates. Además , 
promueve fiestas en fechas señaladas, 
verbenas, concursos y juegos, incluso 
exposiciones artísticas. También se 
desarrollan en el Centro Colonias Infanti-
les en épocas vacacionales.

Desde Acción Social Católica se 
colabora activamente con el Centro 
Deportivo Santiago desde el convenci-
miento de la importante labor social que 
unas instalaciones de este tipo pueden 
ofrecer. �

Diez años después 
de la apertura de 
las puertas del 
Centro Joaquín 
Roncal de la 
Fundación CAI-
ASC, es momento 
de hacer balance 
para obtener una 
perspectiva clara 
de lo que signifi ca 
para la ciudad este 
lugar tan especial. 

UN 
OBSERVATORIO 
ACTIVO Y 
PRIVILEGIADO 
DE LA REALIDAD 
SOCIAL 
ARAGONESA

Centro Joaquín RoncalCentro Deportivo Santiago
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Una década bien merece echar la 
vista atrás. Y ser conscientes de que 
lo conseguido permite sentirse orgullo-
sos de lo que significa el Centro para 
Zaragoza y, en buena medida, para Ara-
gón. Pero a la vez, desde la Fundación 
CAI-ASC se tiene muy claro que no 
hay hueco para la autocomplacencia: 
el Joaquín Roncal se ha convertido en 
un apoyo crucial para que las entidades 
sociales y culturales puedan mostrarse a 
la sociedad, trabajar en sus respectivos 
objetivos y usar el Centro como impulso 
en su labor. Esa responsabilidad con las 
organizaciones que vuelcan sus esfuer-
zos en los demás es la recompensa que 
se buscó desde el primer día, pero tam-
bién se erige como una autoexigencia 
con la que hay que cumplir día a día en 
la calle San Braulio.

UNA AGENDA 
DE ACTIVIDADES 
ABRUMADORA

Una de las mejores maneras de 
entender de un rápido vistazo lo que 
sucede en el Joaquín Roncal es acudir 
a su página web y revisar la agenda de 
un día cualquiera del año. Por la mañana, 
los talleres organizados por todo tipo de 
entidades sociales se reparten en todas 
las salas: talleres de empleo, formación 
en informática, cursos de lengua cas-
tellana para inmigrantes, sesiones de 
cocina, educación medioambiental… 
Por las tardes abundan las reuniones 
de trabajo internas de entidades socia-
les, las conferencias, las exposiciones, 
jornadas divulgativas y toda suerte de 
actividades culturales e informativas. 
La actividad es incesante y cientos de 
personas entran y salen a diario por la 
puerta. Todo el mundo ya sabe que en 
el Centro Joaquín Roncal ocurren cosas 
a cualquier hora. 

Pero en sus inicios, no fue fácil lanzar 
el mensaje de lo que se quería que fuera 
el Centro. Enrique Nogueras, direc-
tor del Joaquín Roncal, recuerda que, 
tras la inauguración oficial, se organizó 
un encuentro con más de 200 entida-
des zaragozanas para que visitaran las 
instalaciones y darles a entender que 
ese espacio era para ellas: “llamamos 
a asociaciones de vecinos, culturales, 
entidades sociales, de la discapacidad, 
cooperación, etc. Fue intencionado invi-
tarlas a todas a la vez, independiente-

Centro Joaquín Roncal

mente de sus perfiles de trabajo porque 
queríamos inculcar desde el inicio ese 
concepto de “mezcla” y que, juntas, las 
entidades vieran en el Centro un lugar 
donde todo el mundo pudiera realizar 
sus actividades. Nos costó mucho que 
nos entendieran bien, la verdad. Al prin-
cipio, la idea les sonaba rara”. Pero 10 
años después, el conocimiento que la 
ciudad en general y las entidades en 
particular tienen del Joaquín Roncal es 
pleno. Y ese ha sido uno de los objetivos 
fundamentales durante este tiempo: 
ofrecer un espacio que sirva para todo, 
un lugar lo suficientemente flexible y 
variable como para que pudiera ir adap-
tándose a las necesidades que surgieran 
en el día a día.

LA MUTABILIDAD DEL 
ESPACIO

Enrique Nogueras lo tiene claro “si 
alguien que estuvo en esa visita de 
las entidades en el 2005 no ha vuelto 
desde entonces y viene hoy mismo por 
primera vez, se dará cuenta de que el 
Centro tiene poco que ver con el que se 
le enseñó hace diez años. Empezamos 
con dos salas de exposiciones y ahora 
tenemos cuatro e incluso a veces cinco, 
por poner un ejemplo”. Y es que el con-
cepto de exposición, al principio, era de 
montajes muy exigentes, pero en esa 
relación constante con las entidades, 
Nogueras asegura que “nos fuimos 
dando cuenta de que muchas veces 
lo único que buscan las entidades era 
mostrar sus obras y su trabajo, lograr 
visibilidad. Por lo tanto, fuimos descu-
briendo junto a las propias organizacio-
nes que no es siempre son necesarias 
grandes condiciones expositivas, el 
espacio general del Centro ya sirve de 
por sí”. Con el paso del tiempo, las ideas 
han ido brotando y cristalizando. Cada 
metro cuadrado en la calle San Braulio 
tiene su uso. Unos despachos se con-
virtieron en el “Espacio de conciliación”, 
una necesidad que se detectó sobre la 
marcha, cuando los integrantes de dife-
rentes asociaciones acudían a realizar 
actividades al Centro acompañados de 
sus hijos. “Nos dimos cuenta de que 
había que facilitar las cosas y creamos 
este espacio” apunta Nogueras. Otro 
ejemplo es la terraza, que de un simple 
mirador en la azotea se ha convertido en 
un huerto ecológico que ejerce también 

de escuela taller en la materia. Y es que 
no hay centímetro de suelo o de pared 
que no se pueda usar, de una manera u 
otra en un momento dado.

Hay muchísimos ejemplos que dis-
tinguen el Centro en sus inicios a lo que 
tenemos en la actualidad, Nogueras 
menciona que “cuando arrancamos, 
nosotros planteamos la zona que actual-
mente es Suralia como una hemeroteca 
de periódicos extranjeros, un punto de 
acceso libre a Internet (había muy pocos 
en Zaragoza) y otros muchos proyec-
tos… y alguien tuvo la idea desde el 
Patronato de convertir este espacio en 
una zona de comercio justo, un sector 
que conocíamos poco en aquellos tiem-
pos. Pero era la época del huracán Mitch 
y la CAI quería ayudar a los afectados 
de alguna manera, así que entendimos 
que podía cuadrar. Acudimos a la Fede-
ración Aragonesa de Solidaridad (FAS) 
y con ellos pusimos en marcha Suralia, 
cediendo el espacio físico, si bien los 
contenidos corrían a cargo de la FAS”. 
Ahora, ya no se entendería el Joaquín 
Roncal sin Suralia… ni viceversa.

UNA “CASA 
ABIERTA” QUE SE HA 
CONSOLIDADO

En los primeros años de historia del 
Joaquín Roncal, las personas que acu-
dían al Centro estaban directamente 
relacionadas con las entidades y las acti-
vidades que éstas organizaban. Como 
apunta el director “al principio éramos 
finalistas porque todo el mundo acudía 
para participar en su reunión, a ver su 
película, a la conferencia de su colega o 
a la exposición de su entidad o amigo. 
Ahora ya no es así, se viene a ver qué 
pasa en el Joaquín Roncal, aunque no 
se tenga relación alguna con las enti-
dades que ocupan los espacios en ese 
momento. Y eso ha sido un salto muy 
importante”..

El Centro incluso se ha quedado 
incluso pequeño en muchas ocasiones. 
Otra de las cosas que ha ido cambiando 
con el tiempo es que , al principio, una 
parte muy importante de la programa-
ción era propia del Centro y otra parte 
menor era de “casa abierta” para que las 
entidades desarrollaran sus iniciativas.“A 
medida que las entidades nos han ido 
conociendo, esto ha cambiado. Se ha 
ido adelgazando la parte de programa-
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EL CENTRO JOAQUÍN 
RONCAL

En realidad, el Centro Joaquín 
Roncal es la suma de tres solares. El 
edificio central, fue, en tiempos, la 

cooperativa militar y posteriormente 
civil, es el que ocupa el patio con 
las ocho columnas y el lucernario. 
También fue el primer economato 

de Zaragoza. Las columnas estaban 
porque en el sótano había almazaras 
de aceite, se tostaba café… la planta 

calle era de tiendas, con cordone-
rías, zapaterías y demás. La coope-
rativa llegó a tener 3.000 socios y 

fue la más importante de su tiempo. 
Cuando se cerró la cooperativa, tras 
un tiempo inutilizado, el local pasó a 
ser la sede del PSOE y mucha gente 
aún se acuerda de ello. Cuando se 

toma la decisión de crear el Joaquín 
Roncal en este solar, se decide 
adquirir el contiguo para instalar 
Suralia. También se le añade un 

tercer solar que es la salida de emer-
gencia. En total, el centro dispone 
de 3.300 m2 útiles en 5 plantas.

Centro Joaquín Roncal

ción propia, manteniendo la de casa 
abierta y se ha ampliado mucho el trabajo 
en colaboración, lo que nos ha obligado 
a respetar mucho el orden de petición 
de espacios para las actividades. Cuesta 
mucho darle más valor a una actividad 
o a una entidad comparada a otra y por 
eso el orden y los tiempos son funda-
mentales. Este mismo año nos hemos 
encontrado con muchos días en el que 
todos los espacios estaban ocupados” 
según Nogueras

¿Cuántas entidades, asociacio-
nes u organizaciones han pasado por 
el Joaquín Roncal a lo largo de estos 
diez años? Resulta imposible saber 
el número exacto, pero Nogueras se 
atreve a calcular que “un porcentaje altí-
simo han estado aquí de una manera u 
otra. No solamente por las actividades 
que hayan podido realizar en primera 
persona, sino porque las entidades 
están entrelazadas en diversas redes 
que acuden tarde o temprano al centro. 
Está la FAS, la Coordinadora del Volun-
tariado, la Red Aragonesa de Entidades 
para la Inclusión, CERMI, Procura, etc. 
El tejido es asombroso y con todos ellos 
hemos trabajado, así que el porcentaje 
de entidades que han pasado por aquí 
es muy alto”.

CLAVE DEL ÉXITO: 
EL PERSONAL 
DEL CENTRO Y EL 
PATRONATO

A Enrique Nogueras se le acumulan 
las palabras de agradecimiento cuando 
valora la aportación del personal que 
trabaja en el Joaquín Roncal y la con-
fianza depositada por los integrantes del 
Patronato de la Fundación CAI-ASC en 
el proyecto. Es consciente de que sin el 
trabajo de todo el mundo, los resultados 
no serían, ni de lejos, los que son una 
década después. “El alma del Centro es 
el equipo de personas que trabajan aquí, 
un grupo polivalente e implicado. Y, sin 
duda, el Patronato que ha sostenido eco-
nómica y conceptualmente el proyecto. 
Nosotros siempre hemos tenido muy 
claro que sin la CAI y ASC, sin esas direc-
trices y apoyos, no habría Joaquín Ron-
cal. “Es verdad que ha habido muchos 
cambios, pero mantenemos el espíritu 
inicial y tenemos como órgano vital a 
ASC, una entidad que es fundadora de 

la CAI” asegura Nogueras, que reitera 
“todo lo conseguido hasta la fecha, la 
relación con las entidades, el estilo de 
trabajo, los vínculos… todo esto no se 
entendería sin la calidad humana de las 
personas que componen el grupo. La 
clave es tratar a la gente como nos gusta 
que nos traten a nosotros, ayudando a 
solucionar los problemas,  impulsando 
que las cosas salgan adelante. Otra 
veces lo he dicho, aplicamos el sentido 
común”. 

UN OBSERVATORIO 
PRIVILEGIADO DE LA 
REALIDAD SOCIAL

Cómo evoluciona la sociedad, que 
problemas vienen y van, cuáles se van 
superando y qué nuevas barreras van 
apareciendo. El día a día del Centro es 
una puerta por la que van entrando casi 
sin hacer ruido las realidades que surgen. 
“Somos una atalaya privilegiada que nos 
permite anticipar y entender bien los 
fenómenos que están sucediendo y que 
pueden ser no tan visibles en un primer 
momento” cuenta Nogueras, que pone 
ejemplos “en tiempos como en el 2008, 
las asociaciones de inmigrantes estaban 
muy presentes y trabajaban mucho, pero 
ahora se han diluido la mayoría porque 
sus integrantes han tenido que regresar 
a sus paises de origen o buscarse la vida 
en otros lugares del mundo por la falta 
de oportunidades que ofrecemos en 
España por la crisis.

Hace diez años, el desempleo era 
un problema menor, casi residual. Pero, 
evidentemente, las cosas ya no son así 
y la agenda diaria del Joaquín Roncal lo 
demuestra. Por las mañanas, las enti-
dades que trabajan con personas que 
están en proceso de inclusión llenan 
todas las salas. Mucha gente se ha que-
dado fuera del mercado laboral desde 
hace demasiado tiempo y el riesgo de 
exclusión social está latente. Las enti-
dades sociales que luchan por impedir 
esta situación llenan las aulas de forma-
ción todas las semanas y “van a destajo. 
Eso hace diez años era impensable. La 
parte de  inserción ha tomado un peso 
espectacular” insiste el director.

También el apartado cultural vive 
un seísmo. Se han consolidado las 
propuestas más económicas como un 
recurso para que las asociaciones pue-
dan seguir mostrándose. Las proyec-

ciones, que son eventos “baratos” se 
acumulan. Las actuaciones musicales 
siguen siendo una parte importante de 
las propuestas artísticas, pero el teatro, 
por ejemplo, está viviendo una época de 
retroceso por el coste que supone cual-
quier montaje, por humilde que sea.

EN AUGE: LA 
ECONOMÍA 
COLABORATIVA Y 
EL BIEN COMÚN

La Economía Social y la del Bien 
Común está tomando mucho cuerpo 
y eso se nota constantemente en la 
calle San Braulio “podemos atrevernos 
a pensar que será una cuestión muy 
importante en la sociedad a corto plazo” 
augura Nogueras que opina también que 
“la Economía Colaborativa en el sentido 
de búsqueda de alianzas está en auge 
igualmente. Se están rompiendo barre-
ras y noto que las cosas cada vez son 
más abiertas”.

Es probable que la llegada de estos 
fenómenos económicos con un claro 
perfil social sean buenas noticias que 
emergen de la crisis, pero también hay 
reflejos evidentes de la erosión que está 
suponiendo en las personas una situa-
ción tan dura como prolongada en el 
tiempo “otra de las cosas que estamos 
viendo es que las enfermedades menta-
les y trastornos de personalidad afectan 
a mucha gente. Los profesionales del 
ramo están viniendo aquí a trabajar esos 
problemas porque es evidente que está 
creciendo la preocupación por este tipo 
de consecuencias”.

EL JOAQUÍN 
RONCAL… DENTRO 
DE OTROS 10 AÑOS

Tras una década de evolución cons-
tante, de adaptación a una realidad 
mutante según las necesidades socia-
les, es imposible adivinar cómo será el 
Centro Joaquín Roncal a medio o largo 
plazo. Pero con este espíritu de adap-
tación constante, no es difícil visualizar 
que “seguiremos cambiando, sumando 
ideas, acoplándonos a las entidades. 
Las organizaciones avanzan y nosotros 
lo hacemos con ellas”. �
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El pasado 9 de enero de 2015 nos 
dejaba Mª Pilar, a los 72 años, después 
de una larga enfermedad durante la que 
demostró su fortaleza como esposa y 
como madre.

Celebró los funerales el obispo de 
Teruel, Monseñor D. Carlos Escribano, 
en la parroquia del Sagrado Corazón. 
Con él habían trabajado muchísimo , 
tanto Mª Pilar como su esposo Jesús. 
Monseñor Escribano hizo una sem-
blanza muy positiva y cariñosa de Mª 
Pilar como esposa, madre, abuela y 
CRISTIANA.

Desde Acción Social Católica quere-
mos dejar constancia de la gran colabo-
ración y trabajo que realizó durante los 7 
años, de 2003 a 2010, en que estuvo en 
la Junta de Gobierno.

Hasta entonces no había habido nin-
guna mujer en la Junta de Gobierno de 
ASC y al renovar la Junta en ese año  
2003 entraron Mª Pilar y Pura Llusá, 
que aportaron ese sentido femenino tan 
necesario en nuestra sociedad. 

Mª Pilar se implicó mucho en la 
celebración del Centenario de ASC y en 
nuestros proyectos sociales, especial-
mente en Paraguay. También representó 
a ASC en la CAI, como Consejera Gene-
ral. Era una mujer siempre dispuesta a 
colaborar, ya fuera en la preparación de 
conferencias, en las asambleas o en las 
celebraciones de Navidad.

Con la seguridad de que ya gozará 
de la presencia de nuestro padre Dios, 
por todo lo bueno que hizo, hoy y en 
este recuerdo cariñoso, gracias Mª Pilar.

José Luis Escolá

El pasado 16 de enero nos dejaba 
silenciosamente Dña. Mª Pilar Nicolás, y 
aunque su larga enfermedad nos hacía 
esperar el triste desenlace, todos los 
que la queríamos, lo sentimos mucho.

Sólo habían pasado siete meses 
desde el fallecimiento de su marido, D. 
Alejandro de la Cal, su inseparable com-
pañero.

La discreción y el silencio demos-
traban su saber estar, siempre acom-
pañando y apoyando a su esposo en 
todos los momentos de su vida. Le amó 
tan profundamente que no resistió su 
ausencia y se reunieron, nuevamente, 
en la casa del Padre Dios para toda la 
eternidad. Estaba orgullosa de sus hijos, 
Pilar, Alejandro, Pablo y Teresa, a los 
que amaba con especial cariño, respe-

tando admirablemente la personalidad 
de cada uno.

Desde Acción Social Católica les 
estamos eternamente agradecidos a los 
dos porque fueron ellos, con un trabajo 
constante, los que sacaron adelante lo 
que hoy es Acción Social Católica.

Con mucho esfuerzo diario y cons-
tante, su presencia, también con su 
aportación económica, consiguieron 
sacar de unas cenizas el fuego que hoy 
hace trabajar a Acción Social Católica en 
favor de los más necesitados y débiles. 
Con un respetuoso y cariñoso recuerdo,

José Luis Escolá

In memoriam

Mª Pilar Nicolás

Mª Pilar Rubio

El pasado 17 de febrero, repentina-
mente, nos dejó Antonio Casao, y toda-
vía nos parece mentira.

Antonio era un hombre sabio, dis-
creto, bueno y generoso.

Tenía una dilatada trayectoria profe-
sional.  Profesor mercantil por la Escuela 
de Comercio de Zaragoza, Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la UNED y Censor Jurado de 
Cuentas.  Fue responsable económico 
y financiero de varias empresas indus-
triales, comerciales e inmobiliarias y, de 
manera principal, desarrolló su carrera 
profesional en la Caja de Ahorros de la 
Inmaculada, ocupando diversos pues-
tos de responsabilidad en áreas de 
empresas, en planificación y control de 
gestión.  En el momento de su falleci-
miento, era Presidente de Avalia Aragón 
SGR, la sociedad pública aragonesa de 
garantía recíproca.

También fue docente en numerosos 
programas de formación especializa-
dos en contabilidad y finanzas.  De esto 
podemos dar fe, porque lo tuvimos de 
profesor y podemos garantizar que, aun-
que la materia del análisis de empresas 
fuera árida, conseguía que las clases 
fueran amenas y aprendiéramos.  Fue 
autor de muchos artículos en revistas 
técnicas y también de opinión de temas 
diversos.

Era integrante activo de Mensa, una 
organización internacional que agrupa a 
personas de elevado coeficiente de inte-
ligencia. Y también fue durante varios 
años vocal de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Economistas de Aragón. Su 
generosidad lo llevó a participar como 
Voluntario en el programa de educación 
financiera del Colegio de Economistas, 
que fue su preocupación en las últimas 
horas de su vida, y que nosotros com-
partimos con él en primera línea.

A pesar de este bagaje profesional, 
era una persona modesta que nunca 
hacía alarde de sus capacidades intelec-
tuales, al contrario, le gustaba compartir 
sus amplios conocimientos de todo tipo 
charlando con nosotros.  Ahora espe-
cialmente recordamos con cariño esos 
momentos.

Y, por encima de todo, Antonio ado-
raba a su esposa, María Inés, a sus dos 
hijas y a sus dos nietas.

Fue socio de Acción Social Católica, 
y nos ayudaba todos los años, genero-
samente, en la redacción de nuestra 
revista Actúa.

Descanse en paz nuestro sabio ami- 
go Antonio. Te echamos de menos.

Pilar Labrador y Jesús TejelAntonio Casado

El pasado 6 de febrero de 2015 nos 
dejaba Lorenzo Arpio Mateo, socio de 
Acción Social Católica desde 1986. 
Amigo de sus amigos, gran trabajador, 
padre de familia y esposo ejemplar, 
compartió ilusiones y proyectos en 
tiempos duros, cuando ASC apenas 
sobrevivía. 

Los últimos años una dura enferme-
dad lo mantuvo alejado de las activida-
des de Acción Social Católica, pero no 
perdió el contacto.

Desde Acción Social Católica que-
remos agradecer su colaboración y su 
interés por nuestros proyectos.

José Luis EscoláLorenzo Arpio



52

en acción desde 1903

Don Jaime I, nº 33, principal. Zaragoza
Teléfono 976 296 076
asczaragoza@gmail.com
www.accionsocialcatolica.com


