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NO cabe duda de que uno de los grandes
debates abiertos en este momento en nuestra
sociedad es el de la Educación.
La Educación, así, con mayúsculas

preocupa, y mucho, a todos, y es que todos estamos
afectados: padres, estudiantes, profesores y políticos.

Los problemas son patentes y no dejan de aparecer
noticias sobre ellos. Uno de los más preocupantes, la
violencia en las aulas, que conlleva la pérdida de
autoridad que padecen los profesores. Estos mismos
docentes se ven, muchas veces, amenazados y
acosados e incluso agredidos por alumnos que han
perdido el respeto. También los alumnos que sufren lo
que se conoce como “bulling” o acoso por parte de
otros compañeros que provocan depresiones
importantes y rechazo a la escuela es otro de los
aspectos de este grave problema. Sin olvidar la calidad
de la enseñanza, el fracaso escolar, la integración de
los inmigrantes o la privatización de la educación en
detrimento de la pública en algunas comunidades
autónomas, como Madrid.

DESDE la Fundación César Navarro y de éste,
su medio de comunicación, queremos hacer una
reflexión sobre este importante asunto que condiciona
no sólo la vida cotidiana de los implicados en el
proceso educativo, sino el futuro mismo de la sociedad
en la que vivimos. Por ello, hacemos repaso en este
número desde varias perspectivas de  la Educación, y
contamos con la opinión autorizada de la 
Concejala de Educación del Ayuntamiento de Getafe,
Carmen Duque que nos acerca la realidad educativa 
de nuestro municipio.

Castilla y León, las actividades de su casa
regional en Getafe, muy innovadoras, y el inmenso
legado histórico, cultural y artístico de esta Comunidad
Autónoma, es otro de los temas que hemos tocado en
profundidad. Se trata, en esta ocasión, de un auténtico
viaje a través de la Historia, ya que no nos
equivocamos si decimos que en Castilla y León se forjó
gran parte de la Historia de España y que pasear por
ella es recordar las raíces y contemplar el paso por la
Península Ibérica de celtas, romanos, visigodos... y una
auténtica delicia para los amantes del arte y de la
naturaleza.

No olvidamos tampoco dar cumplida cuenta
del éxito del IV Congreso Nacional de Casas
Regionales que se ha celebrado en Getafe, y que ha
vuelto a poner de manifiesto la importancia de las
Casas Regionales en el tejido social de los diferentes
municipios y ciudades en donde se ubican y cómo se
hallan todas ellas implicadas en impulsar el servicio
público y las mejoras sociales de todos los que se
hallan fuera de las Comunidades Autónomas donde
nacieron.

LA Fundación César Navarro tiene un
compromiso con la salud y muy especialmente
con las mejoras de la investigación con células
madre. Traemos hasta estas páginas una

iniciativa admirable y pionera: la del Centro Andaluz
de Biología Molecular, CABIMER. Dirigido por el
prestigioso investigador internacional Dr. Bernat Soria,
este centro surge del esfuerzo integrado entre las
Administraciones Públicas Autonómica y Central, la
Universidad y los investigadores y es una muestra de
que la unión pude hacer la fuerza para mejorar la vida
de todos. 
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Fue su gran noche, una noche que quedará en el recuerdo de
todos los aficionados de Getafe que vieron como su club ha

conseguido algo que ya forma parte de la historia de la ciudad: el
Getafe jugará el próximo 23 de junio la final de Copa del Rey en
el Santiago Bernabéu. El excelente trabajo del Getafe se ha visto,
una vez más, recompensado y buena prueba de ello es la gran
noche esperada de junio y su inclusión en Europa en la próxima
temporada. La alegría no se hizo esperar y los aficionados que
“tomaron la calle” preparan ya la noche mágica del Santiago
Bernabéu. El Ayuntamiento fletará quince trenes de cercanías
para facilitar a todos los getafenses la posibilidad de vivir una
nueva victoria, esta vez ante el Sevilla.

El “GETA” jugará su primera 
final de la Copa del Rey de futbol
La participación del equipo en Europa supone un
acontecimiento social y económico para Getafe

Fundación noticias noticias noticias
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Las instalaciones del consorcio europeo Airbus en Getafe han sido el
escenario del aterrizaje del A380, el avión de pasajeros más grande

y con la tecnología más avanzada del mundo. Cuenta con dos plantas
completas de asientos y capacidad para hasta 850 pasajeros, equivale a la
suma de un 'jumbo' 747 de Boeing en la planta baja más un A340 en la
planta alta.Tiene una longitud de 72,7 metros de largo y 7,1 metros de
ancho, una envergadura de alas de 79,8 metros. Su precio es también as-
tronómico: 250 millones de dólares (184 millones de euros). Su primer
vuelo lo realizó el 27 de abril de 2005, despegando y aterrizando en
Blagnac,Toulouse. Sin embargo, no fue hasta principios de 2006 cuando
realizó su primer viaje trasatlántico, a Colombia.

Los primeros A380 que entrarán en operación tendrán capacidad
para 555 viajeros distribuidos en tres clases y un alcance de hasta
15.000 kilómetros. No obstante, habrá distintas versiones con mayor
o menor capacidad y alcance. La versión de carga, el A380F, transpor-
tará 150 toneladas y podrá recorrer hasta 10.400 kilómetros.

El aterrizaje en Getafe forma parte de los vuelos en prueba del
avión y ha servido también para rendir homenaje a los cientos de tra-
bajadores que han colaborado en su construcción. De hecho, era la
primera vez que los trabajadores de la sede getafense de Airbus que
han construido muchas de las piezas que forman parte de esta inmen-
sa nave, podían ver su trabajo en pleno vuelo, y aún entrar en el apa-
rato –aún sin decorar- para ver los resultados de las muchas horas em-
pleadas en el A380. En concreto, en España se fabrican un 10 % de los
componentes del aparato. Está previsto que el próximo octubre sea
entregado el primer avión a la compañía Singapore Airlines.

La visita del superavión también ha servido para recordar que el
plan de ajuste de plantilla de la compañía matriz que fabrica la aeronave,
EADS, tiene previsto eliminar 334 puestos de trabajo en Getafe.

Cientos de trabajadores getafenses de Airbus pudieron, por fin, verlo volar

El avión más grande del 
mundo aterrizó en Getafe

OTORGADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID,
ES EL MÁXIMO GALARDÓN DE LA REGIÓN       

La Casa de Andalucía,
condecorada con la Cruz
de la Orden del 2 de Mayo

La Casa de Andalucía de Getafe a recibido el galardón de
la Cruz de la Orden del 2 de Mayo como reconocimiento

a su magnífica trayectoria y a la labor nacional que viene
realizando desde hace más de dos décadas en pro de la
cultura andaluza. La propia presidenta del Gobierno regional,
Esperanza Aguirre, hizo entrega del galardón al presidente
de la Casa, Luís Grisolía, durante la celebración del día de la
Comunidad Madrileña, el pasado 2 de mayo en la sede de la
Comunidad. Para Luís Grisolía este premio es un auténtico
orgullo que comparte con todo el pueblo getafense y significa
un impulso para seguir trabajando en el futuro en la mejora de
la Casa Regional, con el apoyo de la ciudad de Getafe.

La Casa de Andalucia recibió el galardón con satisfacción.



S in lugar a equivocarse se podría decir que Getafe se puso
verdaderamente de largo para ser la sede de uno de los
encuentros más importantes y prestigiosos, a nivel mun-

dial, que ha tenido lugar en esta ciudad.
El ex secretario general de la ONU, el egipcio Butros Galli

presentó FORO SUR, un espacio abierto al debate que pre-
tende crear vínculos entre el Foro de Davos, símbolo por exce-
lencia de la globalización del capitalismo, y el Foro de Porto
Alegre, que representa los movimientos antiglobalización.

Impulsado por los ayuntamientos de la zona Sur de Madrid
-la Fundación Instituto de Cultura del Sur-, este Foro pretende
investigar, analizar y explorar todas las posibilidades que tiene la
sociedad civil para ordenar un proceso de globalización con-
sensuado, y cuya importancia es creciente, muy especialmente a
través de las ONG para “democratizar y humanizar la globaliza-
ción”, según explicó Galli. Roberto Savio, miembro del comité
internacional del Foro Social Mundial, explicó en la presentación

que FORO SUR pretende abrir una reflexión de la reacción de
la sociedad civil que quiere una globalización diferente ante la
que marca en Davos el poder económico; un camino hacia la
concordia entre la globalización, la economía y la sociedad.

El proyecto toma su nombre de las zonas periféricas de las
grandes ciudades donde no hay homogeneidad y la inmigración
ofrece una mezcla de culturas que hace del sur un símbolo de
la sociedad de nuestros días.

Estuvieron presentes en la inauguración de Foro Sur el
secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León,
el ex director general de la UNESCO, Federico Mayor
Zaragoza; el consejero de Asuntos Económicos de la OCDE
Vincent Koen, la socióloga y vicepresidenta de ATTAC, -activis-
ta antiglobalización- Susan George, el periodista Roberto Savio,
el consejero delegado del Grupo PRISA, Juan Luis Cebrián, el
Doctor César Navarro y José Manuel Gómez, vicepresidente
de la Fundación Instituto de Cultura del Sur.

EL ALCALDE GETAFENSE, PEDRO CASTRO, ANFITRIÓN DEL PRESTIGIOSO FORO

El ex secretario general de la ONU,
Butros Galli, presenta en Getafe FORO SUR
Un espacio de debate que busca puntos de encuentro en el capitalismo globalizado y los movimientos antiglobalización.
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El ex secretario general de la ONU, Butros Galli presentó el foro junto a Federico Mayor Zaragoza, Susan George, Roberto Savio y Pedro Castro, alcalde de
Getafe, que ejerció como anfitrión de este encuentro, uno de los más importantes celebrados en la ciudad. El Dr. César Navarro, en la foto junto a Butros Galli.

El ex secretario general de la ONU el egipcio Butros Galli y Pedro Castro en dos momentos del acto.



ÉSTA tendrá
por objeto

el pleno des-
arrollo de la
personalidad
humana en el
respeto a los
principio de
convivencia y a
los derechos y
libertades fun-
damentales.

La enseñanza básica es obligatoria y
gratuita, y los poderes públicos garanti-
zarán el derecho de todos a la educa-
ción, mediante una programación gene-
ral de la enseñanza, con la participación
efectiva de todos los sectores afectados
y la creación de centros docentes.

En base a este mandato Constitucio-
nal y a la creencia del valor clave y es-
tratégico de la educación
■ Como herramienta básica para  lograr la
cohesión de una sociedad tolerante
■ Como elemento compensador 
de desigualdades entre las gentes 
■ Como herramienta de cambio y
transformación social 
■ Como medio de hacer ciudadanos
formados, felices e implicados con su
entorno

En Getafe nos pusimos a construir,
hace 2 5  años, una Red de Educación Pú-
blica  que garantizara este derecho que
tienen todos los ciudadanos y ciudada-
nas a lo largo de toda su vida, y lo he-
mos venido haciendo hasta el día de hoy

dentro del marco de competencias y re-
cursos que como administración local
tenemos, desde la concepción de la Edu-
cación como  Servicio Público, constitu-
yendo actualmente uno de los pilares bá-
sicos del estado del bienestar.

Y  lo hemos  conseguido con creces,
superando para ello muchas veces nues-
tro marco de competencias y multipli-
cando los recursos  preceptivos, porque
para nosotros, para el Gobierno Munici-
pal de Getafe, …  
...La Educación es una prioridad

En paralelo, hemos mantenido bue-
nas relaciones  con la Red de Centros
Concertados existentes en nuestro muni-
cipio que se abrieron e instalaron en
nuestra ciudad, hace siglos, al  tiempo
que se instalaban las órdenes religiosas
que los regentan.

Nuestra Red de Centros y Servicios
Educativos, es actualmente una red
fuerte y potente a nivel cuantitativo.

Abarca y posibilita la educación des-
de el nacimiento a lo largo de toda la vi-
da, a través de múltiples centros tanto de
educación formal, no formal e informal,
que dan respuesta a las demandas de to-
dos los ciudadanos y ciudadanas. 

Porque Getafe, además de Escuelas
Infantiles ( 9 ) , Casitas  de Niños ( 2 ) ,
Centros de Educación Infantil y Prima-
ria ( 2 4 ) , Institutos de Enseñanza Se-
cundaria ( 1 3 ) , Universidades, UNED,
Centros de Educación de Adultos, Es-
cuela de Idiomas, Conservatorio Profe-
sional y Escuela de Música, tiene toda

una Red de Centros Cívicos y Casas
Regionales que amplían y diversifican
la oferta de actividades formativas a
todos los intereses y posibilidades.

Pero esta Red de Centros es también
fuerte y potente cualitativamente, ya
que en paralelo, hemos ido creando ser-
vicios complementarios de calidad (des-
ayunos escolares, comedores, activida-
des extraescolares, de fines de semana,
en vacaciones escolares...) que además
de dar respuesta al derecho a la educa-
ción, vienen a facilitar la vida a las fami-
lias y a los ciudadanos, posibilitando la
adecuada conciliación de la vida  laboral
y familiar. Tenemos en marcha multitud
de programas preventivos y hemos crea-
do una amplia oferta para los Centros
Educativos dentro del horario escolar.

En este sentido, merece también la
pena reseñar la amplia oferta para des-
arrollar aficiones, aptitudes artísticas e
intereses, para los vecinos y vecinas de
cualquier edad.

Y  es que Getafe se ha propuesto ser
una Ciudad Educadora, que se preocu-
pa por la educación a sus ciudadanos y
que define y diseña la ciudad con sus
ciudadanos, porque la ciudad en sí es
también concebida como un elemento
educador, como un agente educativo.

A través de Planes Educativos Loca-
les, del Consejo Municipal de Educa-
ción y del Consejo de Ciudad, hemos
ido definiendo en cada periodo nuestro
Proyecto para Getafe, y hemos ido esta-
bleciendo nuestras prioridades, con el

Getafe,una 
ciudad educadora

Fundación EDUCACIÓN 

CARMEN DUQUE, CONCEJALA DE EDUCACIÓN
E INFANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE  GETAFE
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El Artículo 27 de nuestra Constitución,
dice entre otras cosas...“Todas las personas 

tienen derecho a la educación”

Carmen Duque
Revuelta *



concurso de todos y en la idea de que los
recursos empleados en educación no
son nunca un g asto, sino una inversión,
que redundará en el futuro en una mejo-
ra en la formación, cualificación y por
tanto en la calidad de vida de nuestros
ciudadanos.

El error de la 
privatización a ultranza

Para llevar a cabo nuestras políticas:
■  Partimos del análisis de la realidad 
y las necesidades de Getafe
■  Primamos las actuaciones 
y los programas preventivos
■  Promocionamos las actuaciones
comunitarias
■  Fomentamos la Participación
■  Compensamos las desigualdades
■  Promovemos la adquisición de conductas,
actitudes y valores, la convivencia pacífica y
la resolución negociada de los conflictos.

Así, tras 2 5  años de gobierno demo-
crático, Getafe ha conseguido convertir-
se en un referente a nivel educativo no
sólo en nuestra Comunidad, sino tam-
bién en el territorio nacional.

P ero no todas las administraciones
trab aj amos por mantener y acrecentar
el E stado del B ienestar, ni apostamos
por el S ervicio P ú b lico E ducativo.

Es el caso de nuestra Comunidad
Autónoma, que a pesar de tener traspa-
sadas las competencias educativas y los
recursos desde el gobierno central, ha
apostado abierta y descaradamente por
la privatización de la educación, origi-

nando graves problemas a todos los pue-
blos en general y a nuestro municipio en
particular, al haber paralizado en gran
medida la construcción de equipamien-
tos educativos en los nuevos barrios, ori-
ginando la carencia de plazas escolares
y la consecuente subida de ratio de
alumnos por aula. Y  esto, tanto para cen-
tros públicos como para centros concer-
tados. Esta situación generalizada en la
educación primaria, es aún más grave en
el tramo de Educación Infantil, donde, si
bien es verdad que es una oferta no obli-
gatoria, también lo es que es importantí-
sima para los niños y niñas más peque-
ños y para la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral de sus familias. 

La demanda anual que queda sin cu-
brir es de 1 0 0 0  plazas cada año y la in-
tención de ampliar la Red de Escuelas
Infantiles, por parte de la Comunidad de
Madrid, es nula. 

A modo de ejemplo, recordar que el
próximo centro de Primaria y Escuela
Infantil de El Bercial, será construido
por el Ayuntamiento de su presupuesto.

También es problemática la falta de
inversión de nuestra Comunidad para
mejorar, adaptar y reformar los centros
escolares, ( la inversión del Ayuntamien-
to triplica cada año la de la Comunidad) ;
y también para contribuir económica-
mente a la ampliación  de la oferta de
actividades extraescolares.

Como mencionaba anteriormente,
para el Ayuntamiento de Getafe, la Edu-
cación  SÍ  ES UNA PRIORIDAD, y por
ello, del total invertido en Escuelas In-
fantiles, Escuela de Música y Servicio
de Educación ( 6 .9 0 3 .9 3 7  euros)  está fi-
nanciando en la actualidad 5 .4 4 5 .8 2 3
euros sin tener competencias en educa-
ción, mientras que la Comunidad de
Madrid, que es la responsable de la edu-
cación  y la que recibe los recursos, fi-
nancia escasamente 1 .4 5 8 .1 1 4  euros, y
esto hablando sólo de la educación for-
mal en la etapa de infantil, primaria y
secundaria…  La falta de apuesta educati-
va del Gobierno de nuestra Comunidad
Autónoma queda también reflejada en el
lugar que ocupamos en gasto dedicado a
educación  en relación a nuestro PIB.
Dentro del rank ing de las diferentes co-
munidades, según un estudio elaborado
por UGT,  la Comunidad de Madrid ocu-
pa el puesto número 1 7  de 1 7  comunida-
des, o sea, el último, ya que gastamos el
2 ,7 2  %  mientras que la media en España
está en el 4 ,3 %  y en Europa en el 5 ,2 % .

Por  todos estos datos, y a pesar de
la apuesta y esf uerz o del G ob ierno
municipal de G etaf e, nos preocupa
prof undamente el f uturo de la educa-
ción pú b lica en nuestra ciudad y en
nuestra comunidad.

Nuestra Comunidad Autónoma, que
es quien tiene competencias y recursos,
debe priorizar LA EDUCACIÓ N entre
sus proyectos políticos, tanto para man-
tener la calidad y equidad de nuestros
centros, para que sigan siendo un pilar
básico del estado del bienestar, como
para, simplemente, garantizar el derecho
a la educación que la Constitución nos
reconoce.

(*) Carmen Duque Revuelta es Concejala de 
Educación e Infancia del Ayuntamiento de Getafe.
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El Ayuntamiento ofrece servicios complementarios, actividades extraescolares y comedores

El Ayuntamiento
construirá, con 

cargo a los
presupuestos,
el Centro de 
Primaria y 

Escuela infantil 
en El Bercial



No es extra-
ño por ello

que la educación
sea uno de los
campos priorita-
rios en las inver-
siones de I+ D, y
que no haya
diagnóstico que
no considere
prioritario la ne-
cesidad de au-

mentar y  mantener un esfuerzo conti-
nuado en materia educativa.  

En los últimos años el comporta-
miento que en esta materia tan sensible
ha mantenido el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid ha sido, como míni-
mo, errático, y como máximo, preocu-
pante. Examinaremos en estas breves
líneas que vienen a continuación por
qué mantenemos esta opinión.

Desde mi punto de vista la mayor
preocupación que suscita en estos mo-
mentos la política educativa del Go-
bierno Regional estriba en la tenden-
cia, mal disimulada, y que se ha ido
afianzando a lo largo de la anterior le-
gislatura, hacia la privatización del sis-
tema educativo madrileño. 

Una privatización que, aunque no
se reconoce claramente ni se asume si-
quiera conceptualmente, es claro que

goza de la simpatía y el apoyo del Go-
bierno de la Comunidad de Madrid, tal
y como se pone de manifiesto en el
lento pero continuo deterioro que está
sufriendo la educación pública madri-
leña, y que sin embargo no parece pre-
ocupar en exceso a los responsables
políticos regionales que una y otra vez
desmienten estas aseveraciones. Sin
embargo los datos y la realidad son to-
zudos.  

El primer síntoma de ese deterioro
del que he hablado antes hace referen-
cia a la disparidad inversora que se
produce cuando comparamos la canti-
dad destinada a la financiación de los
distintos conciertos con los centros
educativos privados, con el incremento
del presupuesto total de la Consejería.

Pues bien, en el periodo 2 0 0 3 - 2 0 0 6
el presupuesto que la Comunidad des-
tinó a Educación aumentó un 2 6 ’ 3  %
( un 8 ’ 7 %  anual) . 

Mientras tanto, el presupuesto des-
tinado a los conciertos privados regis-
tró un incremento del 6 0 ’ 4 % , es decir
en este capítulo la Comunidad de Ma-
drid destinó más de doble al fomento
de la educación privada que a la educa-
ción pública. 

En 2 0 0 6  la cifra destinada a con-
ciertos ascendió a más de 7 2 1  millones
de euros, nada comparable pues a  lo

que ha destinado a la construcción de
nuevos centro públicos, la mejora de
los ya existentes o la contratación de
nuevos profesores. Esta situación hace
que, por ejemplo, encontrar una plaza
en una escuela infantil pública se haya
convertido en una utopía irrealizable,
como lo demuestran las más de 2 5 .0 0 0
familias que engrosan las listas de es-
pera. La situación en los centros priva-
dos es radicalmente diferente, con cre-
cimientos en alumnos que duplican  a
los de los centros públicos. 

Esta situación se ha pretendido ali-
viar con el llamado cheque escolar que
en 2 0 0 6  ha llegado a 2 0 .0 0 0  ayudas
– cas i la m is m a cant idad q ue es p er an
una guar der í a p ú blica- . El cheque
( una ay uda por  f am ilia de 100 e ur os )
apenas si cubre escasamente la tercera
parte del coste de una plaza en una es-
cuela infantil privada y en realidad no
es sino un nuevo empuje a la iniciativa
privada en la educación.   

Otro elemento que incide en esta
tendencia hacia lo privado en la políti-
ca educativa del Gobierno Regional es
lo que atañe a la cesión, bajo diferentes
fórmulas, de suelo público para la
construcción de centros privados. 

En la última legislatura, la Comuni-
dad de Madrid ha cedido 4 3  parcelas
para este tipo de centros. 

El incierto camino de 
la educación en la 

Comunidad de Madrid
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Creo que no exagero si digo que no hay nada, salvo tal vez la salud, que
refleje con mayor claridad el estado de un país, que su nivel educativo.

Por lo demás se trata de un tema estructural es decir,determina y 
condiciona parte de nuestro futuro,y es una herramienta imprescindible

para sentar las bases de un crecimiento social sano y equilibrado.

Antonio  
L. Sebastianes *



En algunos casos estas cesiones se
han producido en los nuevos barrios en
expansión lo que ha originado  que al-
guno de estos nuevos barrios el único
colegio que exista sea privado. En esta
situación y si tenemos en cuenta la es-
casez de plazas en las escuelas infanti-
les públicas ya comentadas, el recurso
de las autoridades regionales a la fa-
mosa “ lib re elección de centro” es
poco creíble y más parecen el ariete
donde se apoyan estas decisiones pri-
vatizadoras que otra cosa. 

En cuanto a la enseñanza superior,
el panorama, aún cuando parezca im-
posible es, en lo concerniente a la edu-
cación publica, todavía peor. Por suer-
te, las universidades públicas madrile-
ñas mantienen una cuota mayoritaria
de alumnos, que podríamos cifrar en el
8 5 % , pero este optimismo parece que
va a menos cada año. El declive en los
últimos años es, según los datos, inne-
gable y mientras éstas disminuyen, en
su conjunto, sus cuotas de alumnos, las
universidades privadas han registrado
crecimientos espectaculares ( en con-
cr et o y  m ient r as  las  p r iv adas  r egis t r an
un aum ento de  un 85 % , l as  púb licas

registran un 8 % ) . Esta evolución ha
propiciado la creación de tres nuevas
universidades privadas en los últimos
tres años – una al año-  por lo cual la
Comunidad de Madrid con ocho esta-
blecimientos, se sitúa a la cabeza de la
enseñanza privada en España. 

F rente a esta situación, nuestra Co-
munidad tiene el triste honor de ocupar
el último lugar entre las regiones espa-

ñolas en porcentajes del PIB por alum-
no, es decir lo que gastan los gobiernos
en educación por alumno, pero además
en la pasada legislatura el presupuesto
en Educación retrocedió 1 ’ 4  puntos. 

Y  todo esto cuando las cifras de
fracaso escolar son ya insoportables,
además de claramente discriminato-
rias, pues frente al 3 2 ’ 1 %  de fracaso
escolar que  registra en Madrid la ense-
ñanza pública, el porcentaje baja al
1 5 ’ 1 %   en la concertada. Por su parte,
las estadísticas de la  privada sólo lle-
gan al 8 ’ 5 % . 

Estos datos transmiten un mensaje
claro y perturbador: el fracaso escolar
parece estar directamente ligado a la
situación económica de las familias y
sus carteras. En último lugar, los índi-
ces de fracaso escolar deberían  hacer-
nos reflexionar a todos sobre la idonei-
dad de un sistema que genera niveles
de fracaso educativo incompatibles con
una sociedad que se quiere moderna y
abierta hacia el futuro.

En todo caso, parece claro que el de-
terioro de la enseñanza pública en la Co-
munidad de Madrid  es un hecho, así co-
mo que este deterioro, al margen de ra-
zones de más calado, está alimentado
también por una política que, lejos de
aumentar las inversiones públicas parece
convencida o resignada a fomentar las
iniciativa privadas en este terreno. Las
consecuencias de todo ello pueden ser
muy graves. De seguir así, la escuela pú-
blica acabará convirtiéndose en un gue-
to, refugio seguramente de aquellos más
desfavorecidos, y en primer lugar los in-
migrantes. Es así como la escuela públi-
ca en lugar de cumplir con su función
social integradora, solidaria e igualitaria
puede acabar – v er  ú lt im os  acont eci-
m ient os  en F r ancia- en un espacio mar-
ginal, germen de desigualdades y con-
flictos.

Por eso es importante el fortaleci-
miento de la calidad en la enseñanza pú-
blica, el aumento presupuestario y de
plantilla, y la construcción de nuevos y
cada vez más dotados centros donde la
práctica de la tolerancia y el respeto por
lo diferente y la diversidad sean una
consigna y una seña de identidad.

(*) Antonio L. Sebastianes es Director 
de Comunicación de la Confederación de
Consumidores y Usuarios de Madrid.
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El mayor fracaso escolar se registra en la enseñ anza pú blica con un 3 2 % .

En la última
legislatura, el

Gobierno 
Regional ha 

cedido 43 parcelas
para construir

colegios privados



didáctico necesario para llevar a cabo una en-
señanza eficaz y moderna. Por su parte, los
maestros figuraban entre los seres más desdi-
chados porque se les engañaba primero en las
Normales con una formación vacía y pedante,
y se les seguía engañando más tarde en el
ejercicio de una misión desprestigiada.

Idéntico panorama se presentaba en la
Educación Secundaria y en la Universidad.

Ésta última era definida como una oficina
más dirigida a su antojo por el ministro del ra-
mo con los 300 llamados catedráticos a quie-
nes el Estado paga un sueldo tasado, como a
otro oficinista cualquiera, para que le repre-
senten la comedia universitaria a la medida de
sus intereses. Esta situación se plasmaba en
una cultura de segunda mano,epidérmica,
yuxtapuesta, no nacional, casi exclusivamente
de origen  francés.No llegaban a media doce-
na los espíritus independientes e investigado-
res originales.

Este panorama se fue paliando con la cre-
ación del Museo Pedagógico Nacional, conce-
bido como un instrumento pedagógico para la
orientación de los docentes; la fundación del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Ar-

HASTA la proclamación de la Segunda
República la sociedad española se ca-
racterizaba por la oligarquía, el caci-

quismo,el teocratismo, la pobreza intelectual
que se plasmaba en una educación que tenía
como objetivo el adoctrinamiento de las ma-
sas populares para reproducir los esquemas
que regían la sociedad.

En los albores del S. XX la sociedad espa-
ñola era conservadora y mediocre, necesitan-
do de una modernización a la que se oponían
las fuerzas más oscuras y negras del momen-
to. Fueron los regeneracionistas los que con
una fuerte carga de krausismo, y más específi-
camente de organicismo, van a detectar, utili-
zando las analogías organicistas e incluso mé-
dicas muy propias de la época, que España es-
tá enferma.Lucas Mallada un regeneracionis-
ta de primera hora escribió en 1890 un libro
titulado “Los males de la Patria y la futura re-
volución española”.

Como buenos “médicos” diagnosticaron
que España tenía una enfermedad debida  a
múltiples y variadas causas, entre las que des-
tacaban el austracismo,enfermedad primaria
e inicial, que hace referencia al elemento ger-
mánico incrustado en la vida nacional, que
desarrolló las cualidades negativas del pueblo
español: fanatismo, vagancia, caciquismo,milita-
rismo, cesarismo,que degenera en el despo-
tismo ministerial.Otro de los orígenes graves
de la enfermedad de España es el teocratismo
ya que el cesarismo germánico pretendió re-
gentar la dirección suprema del catolicismo;
de éste se derivan la unidad católica y  la into-
lerancia.Todo esto provocó una parálisis de la
evolución, que produjo hondos trastornos en
el funcionamiento de la sociedad.

En este sentido, el regeneracionista Ma-
cias Picabea denunciaba el estado de las es-
cuelas primarias, destartaladas, con malas con-
diciones de habitabilidad, con falta de material

Pasado,presente y futuro
de la educación en España

Fundación EDUCACIÓN 

12 Fundación

La educación responde a unas políticas educativas en función de unos intereses de las clases
dominantes y de los grupos que ostentan el poder. Este hecho se presenta con gran claridad en la

historia reciente de España. La relación educación y poder ha pasado por unas fases que  
Clemente Herrero de la Universidad Autónoma de Madrid nos desarrolla en este artículo.

Fernando de los Rí os, Ministro de I nstrucción 
Pú blica y Bellas Artes de la Segunda Repú blica 
que llevó a cabo una profunda transformación 
de las estructuras educativas.

tes el día 28 de abril de 1900; la formación del
cuerpo nacional de maestros por el Decreto
26/octubre/1901 por él dejan de depender de
los Ayuntamientos, aspecto importante para la
lucha contra el caciquismo local.

A ello hay que añadir que en 1907 se fun-
da la Junta  para Ampliación de Estudios e In-
vestigaciones Científicas, la Residencia de Es-
tudiantes en 1910.Entre 1909-1932 funcionó
la Escuela de Estudios Superiores del Magiste-
rio, primer intento serio en la formación del
profesorado.Pero, sobre todo, empezaron a
practicarse en algunos ambientes los plantea-
mientos pedagógicos de la Institución Libre
de Enseñanza, que se basaba  en el magisterio
de la naturaleza, la educación intuitiva, y la for-
mación integral del hombre.

CON la proclamación de la Segunda Re-
pública en 1931 se pusieron en prácti-
ca los principios enunciados por los

regeneracionistas, lo que supuso para la socie-
dad española la posibilidad de una moderniza-
ción de la vida nacional. En el bienio que po-
demos calificar como laico (1931-1933) se lle-
varon a cabo una serie de medidas para supe-
rar la situación ruinosa de la educación. Entre
1931 y 1933 se construyen 13.570 aulas, es
decir, que durante el período cubierto por los
gobiernos de Azaña se construyeron más es-
cuelas que las puestas en marcha por la mo-
narquía en un cuarto de siglo, que se cifraban
en 11.128. Además, se potenciaron las Misio-
nes Pedagógicas, se transformó la antigua Es-
cuela Superior de Estudios del Magisterio en
sección de Pedagogía dentro de la Facultad de
Filosofía y Letras, se implantó el Plan Profesio-
nal de 1932 que dio carácter universitario a
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La educación 
debe servir 

para analizar la
realidad social 
y cambiarla,

hacerla más justa

La figura autoritaria del maestro. Sobre una tarima imparte sus conocimientos a unos alumnos que deben
seguir las normas establecidas por él.

los estudios de magisterio y se instituyó por
primera vez el acceso directo a la docencia,
superando el tradicional sistema de oposicio-
nes. Institutos de Enseñanza Media y Universi-
dad adquirieron un alto nivel científico y edu-
cativo.

Pero sobre todo, frente al teocratismo
denunciado por los regeneracionistas, se po-
tenció el laicismo entendiéndolo no como un
combate contra ninguna forma de religiosidad
como tal, sino defendiendo la autonomía e in-
dependencia respecto a cualquier estructura
y rechazando la sumisión directa o indirecta
de lo político a lo religioso. En este contexto
hay que situar la Ley de Congregaciones
aprobada en mayo de 1933.

Toda esta obra de modernización y rege-
neración de la educación española quedó ses-
gada tras la guerra civil durante la dictadura
franquista. La educación se convirtió de nuevo
en un instrumento reproductor de los intere-
ses de una clase social que detentaba el poder
y estaba presidida por la alianza entre el po-
der político y la iglesia.

La educación en todo este período es
concebida como un instrumento alienante de
la sociedad.Por ejemplo, el magisterio, auten-
tico brazo cultural de la República, fue some-
tido a un fuerte proceso de depuración para-
lelo a la incorporación como maestros nacio-
nales, por Ley de 26 de enero de 1940,de los
alféreces provisionales del ejército nacional
con un simple certificado de estudios. El título
de maestro fue devaluado,pasando a las es-

cuelas de magisterio directamente los alum-
nos desde la escuela primaria (Plan 1942).
Lentamente se fue exigiendo el bachillerato
elemental y posteriormente el superior, hasta
que el plan 1967 exigió de nuevo el título de
bachiller como en los tiempos republicanos.

EL panorama en los Institutos de Ense-
ñanza Media y la Universidad era pareci-
do.Baste recordar que un profesor de

Geografía de la Universidad de Barcelona en
su programa incluía un tema sobre “Geografía
de los monasterios marianos en España”.

Pero, si esto es anecdótico,mucho más
grave fue la ocupación de las cátedras de Uni-
versidad por personas pertenecientes a de-
terminado grupos religiosos que modelaron la
institución universitaria en función de sus
planteamientos ideológicos.

La lenta y posterior democratización es-
pañola se basó en la recuperación a nivel edu-
cativo de las propuestas de la República me-
diante los movimientos de renovación peda-
gógica.Durante la dictadura franquista la pos-
tura del estudiante en el proceso educativo
era completamente pasiva; recibía los bloques
de información por parte del profesor, que
era la autoridad máxima, cuanto más supiese
el profesor y mejor organizase la transmisión
de los contenidos mejor funcionaría el proce-
so educativo, respondiendo este sistema al
conductismo,una de cuyas funciones es el
adoctrinamiento.Posteriormente se impuso
una programación de objetivos, actividades y
contenidos, pero el alumno seguía pasivo, se le
programaba para su inserción en una socie-
dad capitalista con fuertes desequilibrios so-
ciales y económicos.

LA democratización ha supuesto en el
proceso enseñanza/aprendizaje una acti-
vidad por parte del estudiante, que

construye en cooperación con sus compañe-
ros, sus conocimientos.Utilizando un lenguaje
informático: procesa y  manipula la informa-
ción creando su propia estructura cognitiva.

Esto supone, evidentemente un gran
avance.Pero, ante el futuro pueden plantearse
dos problemas que vamos a enunciar some-
ramente. La construcción de los conocimien-
tos debe realizarse con rigor ya que muy fácil-
mente puede degenerar este proceso cons-
tructivista en una situación en que el alumno
únicamente debe desarrollar habilidades y
destrezas,muy necesarias, pero no elabora
ningún conocimiento o conocimientos míni-
mos. La máxima “la esperanza de vida es de
ochenta años,ya aprenderán los alumnos” no
es aceptable desde una perspectiva progresis-
ta de la educación. Es cómoda para ciertos
docentes, pero olvida que los conocimientos,
activamente elaborados, son necesarios para
realizar una crítica transformadora de la so-
ciedad. El segundo problema lo hemos apun-
tado en la línea anterior: es básico que el
alumno construya sus conocimientos, pero la
pregunta será ¿para qué? Evidentemente pa-
ra que le sirvan para comprender la sociedad
en que vive y transformarla. La educación,
mientras no tenga como finalidad analizar la
realidad social y cambiarla para hacer una so-
ciedad más justa, no es educación sino mera
transmisión de conocimientos.

Clemente Herrero Fabregat 
Universidad Autónoma de Madrid



EN su escrito acababa rogando a
la Ministra que tomara cartas en
el asunto puesto que era una si-
tuación a todas luces injusta y

que precisaba corrección.
El profesor en cuestión me contó

después, totalmente descorazonado, la
respuesta que había recibido del Minis-
terio y que no alcanzaba a comprender:

E l asunto no era de su competen-
cia y por tanto no podí an intervenir. Y
es que la  mayor parte de las personas,
incluida una muy considerable del esta-
mento docente, no acaban de compren-
der por qué una situación determinada,
en el ámbito educativo, no puede ser co-
rregida por el ministerio correspondien-
te, siendo éste la máxima autoridad al
respecto. Y  desde luego es así... porque
no es así. Permítaseme una incursión
previa por el campo del que parte la
frustración de nuestro amigo profesor.

LA Constitución de 1 9 7 8 establece
en su artículo 1 3 7  que el Estado
se organiza territorialmente en

municipios, provincias y en las Comuni-
dades Autónomas que se constituyan.
Habida cuenta de la descentralización
que conlleva esta estructura constitucio-
nal, estas Comunidades representan den-
tro de su demarcación territorial la má-
xima entidad por las facultades que se
les reconocen. Son, para entendernos el
Estado en ese territorio ( porque son Es-
tado, no lo olvidemos) , y cuentan con su
órgano de Gobierno, órgano legislativo (
autonomía significa capacidad para
otorgarse sus propias leyes)   y aún judi-
cial en dicha demarcación, puesto que
respetando, como no podía ser de otra

forma la independencia de la justicia,
asisten a los órganos judiciales en ellas
ubicados. Son a imagen y semejanza del
Gobierno de la Nación e incluso del
Congreso. Excepción hecha de su inci-
dencia territorial, la única diferencia y
límite con ese Gobierno de la Nación es-
tá en las competencias que cada uno tie-
ne atribuidas. 

Claro que el instrumento normativo,
el que define derechos, deberes y orga-
nización a nivel de la Nación es la Cons-
titución. Es la Carta Magna, la forma
que los españoles han acordado darse
para convivir y funcionar. Para todos y
en toda la geografía nacional. Pero tam-
bién es claro que para esas Comunida-
des Autónomas que la propia Constitu-
ción contempla, subordinados a ella pe-
ro formando parte de la propia naturale-
za constitucional, cada una tiene su Es-
tatuto, norma que los habitantes del te-
rritorio de que se trate también se dieron
para organizarse dentro de ese territorio,
con los límites y procedimiento que la
Constitución establece. Y  es en esos Es-
tatutos donde aparecen las competencias
que cada Comunidad tiene. 

La Comunidad no podrá tener nunca
más de las que el Estatuto le reconoce.
Pero tampoco menos. Cierto que el Go-
bierno central tendrá que traspasarle me-
dios y presupuesto para que pueda des-
arrollar esas competencias y que hasta
que no se producen esos traspasos, la
Comunidad no podrá llevarlas a cabo.
Son medios lo que el Gobierno central
les cede, nunca competencias, que vie-
nen atribuidas por la vía estatutaria.
Cuando esas competencias se casan,
coinciden ya con los medios traspasa-

dos, la Comunidad Autónoma podrá y
deberá llevar a cabo la atención a los
ciudadanos en la materia de que se trate.

El artículo 1 4  de la Constitución
consagra el principio de que todos los
españoles son iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o
social. ¡ Atención, por nacimiento! .
Luego aunque las Comunidades Autó-
nomas tengan todas las capacidades de
las que hemos hecho mérito, el Estado
deberá contar con algún mecanismo
que impida que, por el mero hecho de
haber nacido en una u otra Comunidad,
los ciudadanos tengan diferentes dere-
chos básicos. Lo tiene, los órganos ju-
diciales, que desde el primero al últi-
mo, el Tribunal Constitucional, han de
velar porque los derechos constitucio-
nales no sean menoscabados ni objeto
de discriminación.

Podrá haber, naturalmente una
concreción de derechos a través de la
aplicación diferente que los órganos de
las Comunidades Autónomas lleven a
cabo. Pero la base de esos derechos ha
de ser idéntica en todo el territorio na-
cional. A estos efectos, el artículo1 3 8 .2
determina que las diferencias entre los
Estatutos no podrán implicar, en nin-
gún caso, privilegios económicos o so-
ciales.

El Estado español, a través de los en-
tes a los que Constitución encomienda
esta tarea,  se reserva en exclusiva deter-
minadas prerrogativas ( q ue r ecoge el ar -
t í culo1 4 9 ) , en cuyo frontispicio aparece
la de regular las condiciones básicas que

El panorama educativo 
derivado de la Constitución 
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Hace algún tiempo, un profesor de un centro situado en una Comunidad Autónoma,
me contaba cómo se había dirigido a la Ministra de Educación y Ciencia 

relatándole las peripecias y tropelías que estaba sufriendo en su centro y cómo 
a su criterio, las autoridades educativas de la Comunidad no le hacían ni caso.



garanticen la igualdad de los españoles
en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitu-
cionales. El camino habitual para regu-
lar los derechos básicos ( no el ú nico)
suelen ser las Leyes Orgánicas, como
han de ser todas la que regulan derechos
fundamentales. 

UNA Ley básica ( al m enos  en las
m at er ias  as í  def inidas )  aprobada
en el Congreso, normalmente a

instancia del Gobierno central, que será
también el que se encargue en principio
de vigilar su cumplimiento y que las Co-
munidades Autónomas pueden desarro-
llar, concretar, dictar las instrucciones
necesaria para su práctica, pero nunca
contravenir. En referencia ya al ámbito
educativo que es el que afecta a nuestro
profesor. Si, por tanto, es competencia
del Estado la regulación de las condicio-
nes básicas, y el artículo 2 7 .5  de la
Constitución reconoce como derecho
fundamental la existencia de una ense-
ñanza básica que ha de ser obligatoria y
gratuita, habrá de concluirse que la regu-
lación de la enseñanza básica es compe-
tencia exclusiva del Estado, máxime si
tenemos en cuenta que ese propio artí-
culo 2 7  comienza por enunciar en su
punto 1  que todos tiene derecho a la
educación. En consecuencia, las Comu-

nidades Autónomas en materia de edu-
cación habrán de respetar siempre lo
dispuesto por el Estado que se determi-
ne como materia de educación básica. 

El panorama se cierra con la atribu-
ción al Estado en el artículo 1 4 9 . 3 0 ª ,
como competencia exclusiva, de la regu-
lación  de las condiciones de obtención,
expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales y normas
básicas para el desarrollo del artículo 2 7
de la Constitución, a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de los
poderes públicos en esta materia. Ello
implica que todos los estudios que con-
duzcan a títulos académicos y profesio-
nales habrán de someterse a las normas
mínimas que el Estado determine, sean
o no educación básica.  

LA GARANTÍA DEL 
PODER JUDICIAL       

Ni que decir tiene aunque ya lo he-
mos dicho antes, que todo este marco ju-
rídico tiene su garantía en el Poder J udi-
cial. Si el Gobierno central entiende que
una Comunidad Autónoma en su nor-
mativa traspasó sus competencias y/ o
contravino lo definido como legislación
básica, podrá requerirla previamente, si
quiere, para que corrija la norma en
cuestión, advirtiéndole de llevarla a ins-
tancias judiciales de no hacerlo, o podrá
dirigirse directamente a estas instancias
judiciales con la misma pretensión. En
última instancia será el Tribunal Consti-
tucional quien decida si lo perturbado
fue un derecho constitucional, sea en el
momento que sea. De igual forma, las
Comunidades Autónomas podrán reco-
rrer el mismo camino si entienden que
una norma básica no tiene tal naturaleza,
en todo o en parte,  por la índole de los
aspectos que contempla, o si el Gobier-
no central se excedió en sus competen-
cias a la hora de regular determinados
aspectos. 

Llegado a este punto es más que po-
sible que si el atribulado profesor al que
nos referíamos al principio ha tenido la
paciencia de leer todo esto, no por ello
dejará de preguntarse: “ M uy b ien, pero
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La LOE define 
cual es la 

enseñanza 
obligatoria y los

diferentes niveles 
en que se ordenan 

las enseñanzas

El Ministerio de Educación y Ciencia supervisa normas básicas, no casos concretos o regulación no básica.



Fundación EDUCACIÓN 
todo ese complej o normativo de leyes
b á sicas y las que no lo son, ¿ impide
que a mi centro le puedan aj ustar las
cuentas desde el M inisterio si se de-
dica a h acer cacicadas? ” Pues desde
luego que sí. Vamos a ver en la práctica
toda esa historia en que se traduce.

Dijimos que los Estatutos de Auto-
nomía definen las competencias de las
diferentes Comunidades. Pues bien, en
todos ellos, con ligerísimas variaciones
de redacción, se recoge que correspon-
de a la Comunidad Autónoma la regu-
lación y administración de la enseñan-
za en toda su extensión, en todos sus
grados, modalidades y especialidades
en el ámbito de sus competencias. Por
tanto, también lo hemos dicho, en el
momento en que el Gobierno central
les da los medios necesarios las Comu-
nidades empezarán “ la reg ulación y la
administración de la enseñ anz a” , sin
más límite que el que se derive de esa
normativa básica que a instancias del
Gobierno central se haya aprobado en
el Congreso. Una normativa básica
que, tras ser concretada en normas de
desarrollo también básico ( nor m alm en-
t e p or  Reales  D ecr et os ) que son su pro-
longación, será aplicada por las Comu-
nidades con su propia regulación, la
que ellas creen. Para entendernos. La
última Ley Orgánica de Educación ( co-
nocida p or  la LO E ) , que se ocupa de la
enseñanza no universitaria, define cual
es la enseñanza obligatoria y la que no
lo es, cuales son los diferentes niveles
en que se ordenan las enseñanzas ( E du-
cación I nf ant il,  E ducación P r im ar ia,
E ns eñ anz a S ecundar ia O bligat or ia,
B ach iller at o,  F or m ación P r of es ional,
E ns eñ anz as  A r t í s t icas ,  I diom as ,  D e-

p or t iv as ,  de A dult os ) , las situaciones
que precisan apoyo específico o cómo
y cuáles son los órganos de gobierno
de los centros, entre otras. Estas mate-
rias en la medida que lo precisan, están
reguladas por Reales Decretos de des-
arrollo ( q ué  as ignat ur as  cor r es p onden
a cada niv el,  con q ué  car ga h or ar ia t o-
t al,  et c. ) , Reales Decretos que obligan
igualmente a las Comunidades Autóno-
mas. Pero a partir de ahí, son éstas las
que se ocupan de traducir en normas
concretas la aplicación de todo esto:
cómo se estructuran los cursos en los
centros, las horas de las asignaturas
concretas, cuando empieza el curso, y
un largo etc. Y , lo que no es menos im-
portante, cómo se subvencionan las ac-
tividades docentes, cómo se asignan los
profesores, las instrucciones de aplica-
ción a los alumnos... 

Q uiere decirse que de acuerdo con
sus competencias, las Comunidades
Autónomas tienen toda la potestad de
gestión ( ap licación de la nor m a) en

materia de ordenación académica, pero
también en el gobierno de los centros,
profesorado y alumnos. El Gobierno
central vigilará, dentro de sus compe-
tencias, que la regulación de todo esto
no contravenga la normativa declarada
básica, nunca otros aspectos. Si las nor-
mas dictadas se ajustan a ella no tendrá
nada que decir y en la Comunidad Au-
tónoma de que se trate serán sus pro-
pios órganos de administración e ins-
pección los que se ocupen  de vigilar la
aplicación y la gestión. En otras pala-
bras, el Gobierno central, en este caso
el Ministerio de Educación y Ciencia,
supervisa ( s alv o cas os  m uy  es p eciales )
sólo normas, normas básicas, nunca ca-
sos concretos o regulación no básica.

EN ningún caso podrá entrar en si se
crea o se suprime un centro, si se

acuerdan más o menos centros concer-
tados, que especialidades u optativas se
podrán dar en un centro concreto, co-
mo se distribuyen los horarios de los
profesores, como se califica a un alum-
no... Toda una serie de asuntos, que,
por importantes que puedan ser para
las personas a quienes afecten, son de
la competencia exclusiva de las autori-
dades educativas de la Comunidad Au-
tónoma y se guiarán por su propia nor-
ma y gestión.

¿ I ndef ensión de nuestro prof esor,
puesto que la Comunidad A utónoma
es j uez  y parte en las trib ulaciones
que a su criterio padece, y el M inis-
terio no es competente para ocupar-
se de cuestiones de g estión de perso-
nal? Claro que no. El profesor en
cuestión ( lé as e p adr es ,  alum nos . . .  s i
h ace al cas o) tendrá, tendrán siempre,
una vez agotados los recursos adminis-
trativos, abiertas las puertas de la vía
judicial para plantear sus reclamacio-
nes. ¿ Q ue aquí  viene el prob lema?
¿  Q ue someter a un administrado a
la ví a j udicial, larg a y costosa, puede
ser condenarle a que cuando su
asunto se h aya resuelto ya las conse-
cuencias sean de dif í cil solución? Es
posible. Pero esto excede de lo que es
el reparto de competencias en materia
educativa  para entrar en el problema
general de las reivindicaciones ante la
Administración y la solución judicial.
Es otro tema.

J.L.Aranda

Las 
Comunidades
Autónomas 

tienen toda la
potestad de

gestión en materia
de ordenación

académica





“Las tensiones políticas nunca nos han
impedido alcanzar acuerdos de interés

general para nuestra Comunidad”

¿ Cómo es h oy la realidad de Casti-
lla y León?  ¿ Cómo viven sus g entes?

Hoy veo a Castilla y León como una
realidad muy positiva. Como una socie-
dad que poco a poco se va dando cuenta
de las grandes cosas que ha hecho en el
pasado y que las toma como referencia
para mirar el futuro con ganas de supe-
rarlas, aprovechando sus grandes posibi-
lidades. Somos una sociedad que ha al-
canzado notables cotas de bienestar que
queremos asegurar y acrecentar. 

¿ E n qué h a mej orado la realidad
económica de esta Comunidad A utó-
noma?

Si quisiera enumerar todos los aspec-
tos en que Castilla y León ha mejorado
necesitaría mucho tiempo. He hablado
en algunas ocasiones de la “r ev olución
s ilencios a” que ha protagonizado esta
Comunidad a lo largo de los últimos
años, ofreciendo un cambio realmente
espectacular. Por ejemplo, tan sólo diez
años atrás teníamos unas tasas de paro
que rondaban el 2 0 % . Hoy se sitúa en el
7 ,4 % , un punto menos que la media na-
cional, tras haberse creado en este perio-
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do de tiempo 2 4 0 .0 0 0  empleos, de los
cuales, 2  de cada 3  han sido ocupados
por mujeres, lo que ha hecho descender
también nuestras cifras de paro femeni-
no por debajo de los índices del total de
España. A pesar del gran número de ma-
yores con que contamos, nuestra cober-
tura de plazas de residenciales supera
ampliamente las recomendaciones de la
OMS. Al comenzar nuestra andadura co-
mo Comunidad Autónoma, los produc-
tos agrarios de Castilla y León tenían
que ser procesados fuera de ella. 

Hoy contamos con una industria
agroalimentaria entre las tres primeras
de España. Hoy también se crean empre-
sas a un ritmo cuatro veces superior y si
entonces éramos una región con altos ín-
dices de ahorro depositado en nuestras
entidades bancarias por no encontrar
proyectos suficientes que financiar, hoy
tenemos que importar financiación para
atender las demandas de nuestros em-
prendedores. 

Son sólo unos pocos ejemplos de
esa profunda transformación experi-
mentada por esta tierra. 

Burgalés de pura cepa, Gobierna la Comunidad Autónoma más extensa de España desde 2001,
cuando también fue elegido Presidente del Partido Popular de Castilla y León.

Presume, no sin falta de razón, de la inmensa riqueza histórica, cultural y medioambiental de su
comunidad. Una Comunidad que ha conseguido, por ejemplo, tener las tasas de paro femenino por 

debajo de los índices del total del país, pero a la que le quedan asignaturas pendientes como 
las competencias hidrológicas o varios tramos de la Autovía del Duero.

Y no olvida, naturalmente a todos aquellos castellano- leoneses que viven fuera de su tierra.
Para el Presidente Autonómico son “la décima provincia” de la Comunidad.

JUAN VICENTE HERRERA,
PRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN

Fundación ENTREVISTA

“Estar en 
política significa 

renunciar a muchos
momentos familiares

importantes”
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¿ Q ué que queda por h acer, a corto
y a larg o plaz o, en Castilla y León?

Siempre quedan cosas por hacer.
Q uizás, a corto plazo, seguir trabajando
para equiparar las tasas de desempleo
femenino a las masculinas, situadas ya
en el pleno empleo técnico, o asegurar
las alternativas que permitan a nuestros
jóvenes con mayor capacitación científi-
ca y profesional desarrollar su proyecto
de vida en su tierra. 

A largo plazo, seguir incorporando
Castilla y León a las exigencias del siglo
X X I mediante su plena integración en la
sociedad de la información, la apuesta
por la innovación y el desarrollo en
nuestras empresas y la apertura al exte-
rior de toda nuestra sociedad.

¿ H ay dif erencias sustanciales entre
Castilla y León y otras Comunidades
autónomas?

F ísica y socialmente, desde luego.
Nuestra Comunidad es muy extensa, la
más extensa de España, con poca pobla-
ción y gran número de personas mayo-
res, que es vecina de otras más pequeñas
de tamaño y con mayor densidad demo-
gráfica. Es evidente que problemas y so-
luciones deben ser distintos para cada te-
rritorio. Lo que nunca puede ser diferen-
te es el punto de partida: la igualdad
esencial en recursos y posibilidades de
prestación de servicios que todas las Co-
munidades de España deben tener, por-
que todos los españoles son constitucio-

nalmente iguales y deben tener las mis-
mas posibilidades de acceder a los dere-
chos sociales y económicos.

¿ E l h ech o de g ob ernar la Comuni-
dad A utónoma desde un partido dis-
tinto al del g ob ierno de la nación im-

plica estar en desventaj a con otras
Comunidades A utónomas g ob ernadas
por el P S O E ?

No debería serlo. Del Estado espera-
mos que garantice la solidaridad entre
territorios y esa igualdad ciudadana
esencial a la que me refería antes, a tra-
vés de las inversiones públicas que sean
necesarias y con independencia del color
político de cada territorio. 

Desafortunadamente no siempre ha
sido así y las necesidades políticas co-
yunturales han resultado en muchos ca-
sos determinantes.

S e h ab la much o en estos dí as de
crispación polí tica ¿ Cree que es impo-
sib le lleg ar a acuerdos polí ticos entre
P S O E  y P P  que sig nif iquen mej orar
la vida de los ciudadanos?

En Castilla y León hemos dado repe-
tidos ejemplos de que esto es posible y
que puntuales momentos de tensión po-
lítica nunca nos han impedido alcanzar
amplísimos acuerdos en materias de in-
terés general para nuestra Comunidad.

La misma reforma de nuestro Estatu-
to de Autonomía, ahora tramitándose en
el Congreso, es buena muestra de ello, al
contar con el apoyo de los partidos que
representan 8 0  de los 8 2  procuradores de
nuestras Cortes regionales, así como de
un amplio respaldo de las fuerzas econó-
micas y sociales. A lo largo de esta legis-
latura, el diálogo político y social se ha
plasmado en más de treinta grandes
acuerdos sobre temas vitales como, por
ejemplo, en materia de financiación au-
tonómica y europea, infraestructuras,
planes de empleo, formación profesional
o seguridad laboral.

U no de los g randes temas de su po-
lí tica de cara a la próx ima leg islatura,
si es que g ana las próx imas elecciones
autonómicas, es el medio amb iente. . .

¿ Cómo quiere desarrollar esas ac-
ciones y por qué?

En Castilla y León contamos con un
gran patrimonio cultural y natural que
nos definen como seña de identidad pro-
pia – y  as í  s e h a r ecogido de m aner a ex -
p r es a en la r ef or m a del E s t at ut o- y con-
tribuyen a identificar una “m ar ca C as t i-
lla y  León” basada en la calidad. Dispo-
nemos de una riqueza medioambiental y
natural privilegiada, que no sólo quere-
mos conservar como algo muy nuestro
que es, sino que buscamos que sea la ba-

“Las Casas Regionales
mantienen vivo el 

rescoldo del recuerdo a 
sus orígenes y hacen viva 

y presente a Castilla 
y León allí donde están”



se de importantes proyectos de desarro-
llo que, desde el pleno respeto, sirvan
para generar nuevas oportunidades de
futuro a los habitantes de todo nuestro
medio rural.

¿ P or qué es tan importante para
su polí tica la g estión de las ag uas del
Duero?  P arece que h ay un enf renta-
miento ab ierto con el M inisterio de
M edio A mb iente. . .

Por dos razones muy poderosas. La
primera es que la Cuenca del Duero es
la columna vertebral de Castilla y Le-
ón. Es una de nuestras señas de identi-
dad más importantes y constituye, por
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tanto, un rasgo diferencial que debe ser
debidamente reconocido y protegido
con la misma intensidad que, de mane-
ra lógica, se hace con las señas de iden-
tidad que tienen otros territorios, como
la lengua o el régimen foral. Por ello, el
tratamiento de la Cuenca del Duero en
Castilla y León no puede concebirse
sólo como un simple asunto de asigna-
ción de competencias administrativas a
una u otra instancia.

La segunda razón es que las compe-
tencias hidráulicas en general acompa-
ñan necesariamente a otro extenso
campo de materias que ya está gestio-
nando la Comunidad, incluso con ca-
rácter exclusivo – agr icult ur a y  ganade-
r í a,  m edio am bient e,  inf r aes t r uct ur as ,
des ar r ollo ur bano,  p r oducción ener gé -
t ica,  et c. - Prácticamente no existe nin-
guna gran política sobre el territorio
que no tenga algún tipo de relación di-
recta o indirecta con el agua de nuestras

cuencas, y es una incongruencia que la
Comunidad, en cuanto Administración
más cercana al ciudadano, no cuente
todavía con competencias mínimamen-
te relevantes en este esencial ámbito.

- O tro de los g randes temas es el
de la vivienda. V d. promete actuacio-
nes en este sentido, h asta 1 0 0 . 0 0 0  vi-
viendas y alg unas con modalidad de
P recio Limitado para f amilias y dis-
capacitados. . .

¿ E s sólo una promesa o cree que
realmente se puede lleg ar a aplicar
el artí culo 4 7  de la Constitución E s-
pañ ola?

Desde luego, tenemos la obligación
de intentarlo. Con políticas rigurosas y
objetivos creíbles, es posible. Debo re-
cordar, por ejemplo, que Castilla y Le-
ón ha venido superando de manera ha-
bitual los objetivos previstos por los su-
cesivos Planes de Vivienda, lo que ha
sido reconocido con inversiones adicio-
nales en este campo. 

¿ Y  las inf raestructuras, la red
viaria. . . y la autoví a del Duero. . . ?
¿ P or qué cree que aú n no se h an ter-
minado varios tramos de vital impor-
tancia para las comunicaciones de
Castilla y León?

En este caso creo que se debe tan
sólo a la voluntad política del Gobierno
de la Nación o, mejor dicho, a la falta
de ella. Cuando el actual Gobierno lle-
gó al poder, en Castilla y León contába-
mos con un importantísimo instrumen-
to de planificación estratégica, como
era el Plan Viaria, que contemplaba

“Es una incongruencia 
que la Comunidad 

Autónoma, en cuanto
Administración más cercana al
ciudadano, no cuente todavía

con competencias relevantes en
materia hidrológica”
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nuestras más importantes necesida-
des en este campo, con importantes
inversiones y con una clara progra-
mación para realizarlo. Ello fue susti-
tuido por otra planificación mucho
más etérea, inconcreta, de menor ni-
vel y de financiación mucho menos
cierta, que apenas ha añadido nada a
lo ya existente antes. De hecho, las
inversiones que se realizan y las
obras que se ahora se inauguran si-
guen correspondiendo a la planifica-
ción del anterior Gobierno, sin que
hayamos visto aún ninguna obra nue-
va adicional. 

Menos comprensible aún resulta la
renuencia del actual Gobierno de la Na-
ción a aceptar la colaboración que le
ofrece el Gobierno de Castilla y León
para cofinanciar algunas infraestructu-
ras esenciales, como la autovía del
Duero entre Soria y Aranda, que permi-
tiría a la capital soriana incorporarse a
las redes de Alta Capacidad, de las que
todavía hoy se encuentra totalmente
aislada.

¿ S i tuviera que def inir lo que sig -
nif ica ser castellano leonés, cómo lo
h arí a?  

Como una persona que se siente li-
bre e igual a los demás ciudadanos de
España, consciente de la impresionante
Historia que le enriquece y que cada
vez es más consciente de sus posibili-
dades y de su capacidad para ganar el
futuro.

¿ Y  los que viven f uera de la Co-
munidad?



Son una parte muy importante de
nosotros mismos, que en su día dieron
ejemplo de iniciativa y capacidad de sa-
crificio sobreponiéndose al dolor de
abandonar su tierra natal para construir
su vida en otros lugares, desde el recuer-
do y el cariño a sus orígenes. Aspiramos
a poder verles a todos ellos entre nos-
otros de nuevo.

¿ Cree que sirven para alg o las Ca-
sas R eg ionales, concretamente las de
Castilla y León?

Estoy plenamente convencido de que
sí. Mantienen vivo el rescoldo del re-
cuerdo a sus orígenes y hacen viva y
presente a Castilla y León allí donde es-
tán.

- ¿ Q ué puede aportar, qué les dirí a,
como P residente de la J unta de Casti-
lla y León a todos esos castellano leo-
neses que ab andonaron su tierra b us-
cando un f uturo mej or?

Q ue, como antes dije, siguen siendo
parte muy importante de nosotros. Mu-

chas veces me he referido a ellos como
la “dé cim a p r ov incia” de nuestra Co-
munidad. Nos han dado ejemplo de sa-
crificio y de esfuerzo personal, ganán-
dose la vida en lugares frecuentemente
muy alejados de su tierra y contribuyen-
do al progreso de las mismas, pero per-
maneciendo en ellos viva la imagen de
las tierras leonesas y castellanas de don-
de procedían. Su lugar, tanto física como
espiritualmente, estará siempre entre
nosotros.

¿ Cómo encara la recta f inal de las
próx imas elecciones autonómicas?

Con la satisfacción relativa de saber
que el Gobierno que represento puede
presentar a nuestros ciudadanos un só-
lido conjunto de resultados que no sólo
reflejan el cumplimiento de una pala-
bra dada a los mismos, sino también
han contribuido a mejorar sus oportu-
nidades y su calidad de vida y, junto a
ello, con la tremenda ilusión de querer
seguir trabajando por mi tierra, a la
que quiero con pasión y en la que con-
fío plenamente.

¿ P ersonalmente, a qué renuncia o
a qué h a renunciado por estar en la
polí tica?

Como la mayoría de quienes se dedi-
can a la política, a notables cuotas de vi-
da personal y a muchos momentos fami-
liares importantes.

¿ Cuá l es su g ran sueñ o, su g ran
reto?

Ver a Castilla y León a la cabeza de
España en calidad de vida y en progreso
social y económico.



Donde el arte 
y la naturaleza hablan
de la Historia

CASTILLA Y LEÓN

Es una inmensa comunidad autónoma 
formada por nueve provincias por donde transita,
desde hace siglos una riqueza cultural,histórica 
y artística extraordinariamente abundante en
territorios y gentes.Hoy,habitan en 
ella más de dos millones y medio 
de habitantes en una superficie 
de casi 95.000 Km2.
Un paseo por sus tierras,
su arte y sus paisajes es 
un auténtico paseo 
por la Historia.

Donde el arte 
y la naturaleza hablan
de la Historia

VIAJES otras tierras, otros ámbitos



El Cañ on del Rí o Lobos 
y Calatañ azor en Soria,

dos ejemplos de los 
paisajes castellano leoneses



Los claustros, capiteles y ábsides románicos de esta 
Comunidad son auténticas joyas únicas del arte universal

FUE en 1 2 3 0  cuando la corona de
León se unió a la de Castilla. Dos
reinos por los que habían pasado

diversas culturas que han dejado su hue-
lla: celtas, romanos, visigodos, mozára-
bes, árabes... testimonio de todo ello son
los diferentes monumentos que pueblan
Castilla y León, en especial sus castillos,
ermitas, iglesias, acueductos, universida-
des, catedrales... un sinfín de arte y ar-
quitectura.

Pero también son un auténtico lujo
sus espacios naturales. Su diversidad le
ha hecho ser considerada la región con
mayor unidad natural de Europa Occi-
dental. Cuenta, nada menos, que con 4 0
Parques Naturales, que conforman un
variopinto mosaico lleno de ecosiste-
mas, frondosos valles, fauna y flora au-
tóctona y multitud de paisajes llenos de
belleza. Entre ellos están los Picos de
Europa, la Sierras de la Demanda, Gre-
dos, Ancares, las Hoces del Duratón,
Los Arribes del Duero o el Cañón del
Río Lobos. Sirva éste último como
ejemplo de un lugar privilegiado de la
naturaleza castellano leonesa.

El reducto de los lobos sorianos
El Parque Natural del Cañón del Río

Lobos está estructurado sobre el eje de
un profundo cañón de escarpados fara-
llones. Es un desfiladero de 1 4  k m. 

Enclavado en la Sierra de Nafría. con
1 0 .1 7 6  ha. se halla al oeste de Soria y li-
mitando con Burgos, y fue declarado
Parque Natural en 1 9 8 5  y zona de Espe-
cial Protección de las Aves en 1 9 8 7 . Es
una de las primeras zonas protegidas de
esta Comunidad Autónoma que abarca
más de 2 0  k ilómetros del cañón y toda
su zona de influencia. Está formado por
paredes calizas de cerca de 2 0 0  metros
de altura que han sido modeladas a tra-
vés del tiempo por la erosión, lo que da
lugar a extrañas y bellas formas de relie-
ve y a un característico color de óxido.

Abundan las cuevas, con simas y su-
mideros que hacen de este enclave natu-
ral un lugar perfecto para practicar la es-
peleología.

Alberga extensos bosques de sabina
albar – de h oj a p er enne y  es cam os a-  que
están considerados entre los mejor con-
servados del planeta. 

También de pino laricio, bosques de
ribera, matorral de cantueso, aulaga y
enebro rastrero. Entre su vegetación se
halla la enea, el espliego, la menta de
agua, el nenúfar y el tomillo.

Su fauna es también muy rica y
abundante. Sus oquedades permiten que
aniden una gran cantidad de aves, entre
ellas un centenar de buitres leonados,
águilas reales, alimoches, halcones, bú-
hos y cernícalos. Entre los mamíferos,
abunda el jabalí, el corzo, las ardillas,
las nutrias, los tejones, los gatos monte-
ses y los lobos.

Pero además de todo esto, dentro del
Cañón del Río Lobos se halla la Ermita
de San Bartolomé, delicia de los aman-
tes de lo esotérico y de lo mágico ya que
esta edificación del siglo X III está con-
siderada como uno de los enclaves más
importantes de los templarios.

El Duero,eje cultural de Europa
Otra de las maravillas de la naturale-

za de Castilla y León es la ruta del Due-
ro. El río transcurre en un 8 0  por ciento
de su trazado en esta Comunidad Autó-
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VIAJES otras tierras, otros ámbitos

Claustro de  San Juan de Duero, en Soria, del siglo XIII.

Los claustros, capiteles y ábsides románicos de esta 
Comunidad son auténticas joyas únicas del arte universal
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noma y atraviesa las provincias de Soria,
Burgos, Valladolid, Z amora y Salaman-
ca. Nace en los Picos de Urbión, en So-
ria y después de atravesar 5 7 2  k ilóme-
tros por territorio nacional, desemboca
en Oporto, Portugal.

En sus orillas está el 3 5 %  del Patri-
monio Histórico Artístico de la región.

Así lo demuestra la ubicación de
más de un centenar de ermitas, puentes
medievales y romanos, palacios, casti-
llos, museos, cuatro catedrales y un cen-
tenar de conventos y monasterios que ja-
lonan su paso en cerca de 6 0  términos
municipales.

El río Duero, además, se convirtió
en una línea fronteriza en tiempos de la
Reconquista, por lo que supone un lu-
gar alrededor del que se encuentran
vestigios de culturas y manifestaciones
artísticas que han configurado la His-
toria de nuestro país. Además, atraviesa
espacios naturales que se han convertido
en reservas medioambientales y faunísti-
cas de gran importancia y riega los viñe-
dos de las comarcas vitivinícolas más
afamadas del sur de Europa.

Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad                               

Entre las muchas riquezas culturales
de Castilla y León, merece la pena resal-
tar las tres ciudades declaradas por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad
que se ubican en esta Comunidad Autó-
noma: Á vila, Salamanca y Segovia. Es-
tas ciudades se comprometen a vigilar la
conservación y protección de sus bienes
y profundizar en sus estudios, a fin de
salvaguardar sus tesoros para educar y
formar a las generaciones venideras, así
como a actuar en defensa del patrimonio
artístico y cultural.

En cualquiera de las tres destaca un
conjunto impresionante de monumentos
y riqueza cultural que transita por todos
los estilos arquitectónicos y artísticos.

Desde el legado romano de Segovia
y su acueducto, hasta el plateresco de la
Universidad de Salamanca, pasando por
la muralla medieval de Á vila. 

En estas tres ciudades, al igual que
en el resto de Castilla y León, se dan ci-
ta un buen número de monasterios que
hablan de la importancia religiosa y eco-

nómica de la Iglesia en la zona en
tiempos medievales. Muchos monaste-
rios siguen anclados en los lugares que
les vieron nacer, en rutas de interés
cultural como el Camino de Santiago o
la Vía de la Plata. 

La mayor parte de ellos están exce-
lentemente conservados y algunos si-
guen habitados por comunidades reli-
giosas que provienen de la Edad Media,
como  los cluniacenses y cirstercienses,
los franciscanos, los teresianos, las trini-
tarias... De lo que no cabe ninguna duda
es que entre sus muros se escribió gran
parte de la Historia no sólo de Castilla y
León, sino de España. 

Estos lugares de recogimiento y ora-
ción fueron, además, centros de poder
que dieron vida, a su alrededor, a núcle-
os de población importantes donde se
desarrollaban los oficios relacionados
con su construcción. 

Son el recuerdo, vivo en su cultura,
del esplendor económico, social, cultu-
ral y religioso que les hizo poderosos en
actividades agrícolas y ganaderas hace
más de un milenio.

El rí o Duero, a su paso por Soria, con la ermita de San Saturio al fondo.

Catedral de 
V alladolid



Su arte es verdaderamente impre-
sionante. Claustros, capiteles y ábsides
que son auténticas joyas únicas del arte
universal. 

El románico de Castilla y León se
extiende por toda la comunidad y enu-
merar sus obras sería prolijo ya que
configura toda una rama del saber cul-
tural. Sirvan como ejemplos San Isido-
ro de León, la Catedral Vieja de Sala-
manca, San Marín de F rómista en Pa-

lencia o San Esteban y San Martín en
Segovia o el claustro del Monasterio de
Silos en Burgos, sin olvidar el claustro
de San J uan de Duero en Soria, del si-
glo X III, uno de los monumentos más
originales del arte románico español
que fue Antiguo Monasterio de la Or-
den de los Hospitalarios de J erusalén.

El gótico deja también en estas tie-
rras construcciones y obras memora-
bles. Tal es así que la Catedral de Bur-

gos, ejemplo señero de este arte, es la
única catedral española declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO. También la de León o la de Sego-
via, ejemplo del gótico tardío en la que
se mezcla la estética renacentista.

Si hablamos de escultura, hablamos
del Museo Nacional de Escultura de
Valladolid, donde se encuentra una am-
plia colección en la que destacan las
obras de Berruguete, J uan de J uni y
Gregorio F ernández.

En Castilla los castillos                     
Y  cómo no, en Castilla, castillos, la

edificación que da ese apelativo a esta
Comunidad Autónoma. Desde el
Castillo de la Mota, en Medina del
Campo hasta el Alcázar de Segovia o el
de Coca, también en esta provincia, el
de Toro en Z amora, el de Valencia de
Coyanza en León, el Castillo de Los
Templarios en Ponferrada, León o el de
Calatañazor, donde los cristianos
derrotaron a Almanzor en 1 0 0 2 . 

En este castillo, según la tradición
vivió María de Molina y el cineasta es-
tadounidense Orson W elles rodó
“C am p anadas  a m edianoch e”. Es sólo
una de las innumerables leyendas, his-
torias y curiosidades que pueblan los
castillos y la Historia de Castilla y Le-
ón, una comunidad abierta a la evolu-
ción, también en su lado artístico. 

El Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León, el MUSAC, sito en
León, acaba de recibir el premio Mies
van der Rohe de Arquitectura de la
Unión Europea. 

Y  para unir pasado y presente, una
figura histórica que nunca cae en el ol-
vido: Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid
Campeador. Este año, 2 0 0 7 , están pre-
vistas diversas conmemoraciones cul-
turales para acercar su figura a todos
los que deseen conocerla. 

Entre ellas, la homologación del
Camino del Cid como sendero de Gran
Recorrido, con acondicionamiento y
señalización de la ruta, la exposición
fotográfica itinerante “V is iones  de un
cam ino”, otra exposición titulada “U n
cam ino de ley enda” y diversas confe-
rencias y fiestas medievales en Berlan-
ga del Duero, Soria o Vivar del Cid, en
Burgos.

VIAJES otras tierras, otros ámbitos
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El legado de los
romanos dejó en

Segovia una de sus
más insignes obras:

el acueducto

El románico se extiende por todas las provincias castellano leonesas.

Texto y fotos
María Baro
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PPor la sendaor la senda
del del ffuturuturoo

Es la Casa Regional más joven de todas las que existen en Getafe,
ya que fue creada hace diez años.

Pero es precisamente esta juventud la que le hace estar en la senda
de la innovación sin olvidar las raíces de las tierras castellano leonesas.

El pasado y el futuro se dan la mano en este lugar que se abre a las nuevas
ideas y a todo el pueblo getafense.

Era el año 1997 cuando seis personas se reunieron para iniciar una nueva
andadura: la constitución de la Casa Regional de Castilla y León.

La Casa Regional  se sumó a la fiesta de la Cruz Roja, nuestro presidente entrega un donativo en la mesa presidida por Su Majestad la Reina Doñ a Sofí a.
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ARLOS Martínez Cosme,
J oaquín Manzano Martín,

Alejandro Tejero Prieto, Luis F rancisco
Calzada Paz, Eladio Tejero González y
Miguel Á ngel Martínez Manzano fue-
ron estos seis castellano leoneses y ge-
tafenses de adopción que pusieron toda
su energía para llevar a cabo lo que en
ese momento era una empresa comple-
ja. La primera asamblea de socios tuvo
lugar el 2 5  de abril de 1 9 9 7  y a partir
de ahí comenzó el trabajo. 

El primer presidente de la Casa fue,
y aún sigue siéndolo, Carlos M artí nez
Cosme que ha conseguido en estos
diez años estar a la altura de lo que exi-
gían los socios con los que cuenta – en
nú m er o,  p r á ct icam ent e igual o m á s  q ue
en el r es t o de C as as  Regionales - y des-
arrollar un trabajo lleno de ideas y pro-
yectos innovadores.

El comienzo de la Casa Regional
tuvo lugar en una de las salas del Cen-
tro Cívico J uan de la Cierva. 

Allí se reunían los socios con los
pocos recursos materiales y económi-
cos que existían en esos momentos, pe-

Actuación de uno delos grupos folclóricos en la Fiesta del Carnaval.

C

VISITA ILUSTRE Rodriguez Zapatero, como buen castellano 
leonés, visitó la Casa de Castilla y León en Getafe, acompañ ado 
del alcalde, Pedro Castro, David Lucas, teniente de alcalde 
y Carlos Martinez Cosme, presidente de la casa entre otros.

Los actos
religiosos se viven

intensamente
en la Casa de

Castilla y León.



ro empezaron a gestionar e idear pro-
yectos para el futuro. 

La siguiente sede de la Casa Regio-
nal de Castilla y León fue un local en
la calle Huesca, donde ya se ofrecía a
los socios algunas actividades;  las que
permitía la todavía pequeña infraes-
tructura que la sede poseía en ese mo-
mento. Con el paso del tiempo, y des-
pués de muchos esfuerzos por parte de
todos y en especial del presidente de la
Casa, Carlos M artí nez  Cosme, se
consiguió la última y definitiva sede,
situada en la avenida Rigoberta Men-
chú, en Getafe Norte. Esto supuso para
todos los socios de la Casa lograr casi
un sueño, una gran meta para los caste-

llano leoneses que habitan en Getafe
ya que esta ubicación, dado su espacio
y capacidad para acoger socios y acti-
vidades, abre la puerta a nuevos pro-
yectos e ideas que surgen paulatina-
mente.

Las actividades que se imparten en
este momento en la Casa, son muchas
y variadas y a precios asequibles. 

Algunas de estas actividades – com o
los  bailes  r egionales ,  clas es  de dulz ai-
na,  cor t e y  conf ección o p int ur a en
t ela- son ya tradicionales, pues se ofre-
cen a los socios desde el comienzo de
la Casa Regional de Castilla y León. 

A lo largo de estos diez años de vi-
da de la Casa han surgido muchas otras
actividades, a menudo impulsadas por
las peticiones de los socios, pero con el
criterio de la innovación. 
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Las fiestas 
gastronómicas del 

Hornazo de Salamanca,
del Botillo leonés 

y el cocido maragato,
son muy celebradasRecuperación de juegos populares de la región.

La fiesta de las Á guedas nos deja “ Alcaldesa por un dí a” , que aquí  luce junto a Pedro Castro.

Aeróbic, pilates, taich í , gymjazz, fitness o yoga se practican diariamente en nuestro gimnasio.



Y  en ese sentido, uno de los mayo-
res logros es el gimnasio –a bier t o dia-
r iam ent e- donde se puede practicar ae-
róbic, pilates, taichí, gimjazz, fitness,
k ick boxing, yoga... bailes de salón, sal-
sa, sevillanas, danza oriental, danza y
baile infantil. 

También hay otro tipo de activida-
des: pintura en tela, corte y confección,
estaño, marquetería, punto de cruz, ini-
ciación a la pintura, carboncillo, óleo,
acuarelas, e incluso ajedrez para niños.

La tecnología, al servicio 
de los socios                                         

Como es lógico, en la Casa Regio-
nal de Castilla y León no se olvidan las
raíces de las tierras castellano leonesas
donde nacieron la mayor parte de los
que se acercan a ella, pero no cabe du-
da de que estamos en una sociedad en
la que la innovación y todo tipo de
avances tecnológicos marcan el paso
del tiempo. 

Por eso, los socios cuentan con car-
nés digitales, para un control más efec-
tivo del desarrollo cotidiano de la Ca-
sa, y con todos los datos informatiza-
dos e incluso con una página w eb. 

Acercarse a las raíces, transmitir el
patrimonio cultural de Castilla y León
y dar a conocer su inmensa naturaleza
y riquísimo valor histórico y artístico,
es otro de los objetivos de la Casa. En
ese sentido se han realizado muchas
actividades exteriores a lo largo de es-
tos diez años de vida. 

Por ejemplo, la visita a la exposi-
ción Las Edades del Hombre, la F iesta
de la Matanza, que se realiza fuera de
Getafe, o múltiples excursiones – inclu-
s o alguna con q uince aut obus es - a Pe-
ñaranda de Bracamonte ( Salamanca) ,
Medina del Campo ( Valladolid)  y Bur-
go de Osma ( Soria) .

Estos viajes no sólo visitan  la Co-
munidad de Castilla y León. También
Galicia, el Valle del J erte, y Z aragoza
en el marco de un intercambio de Ca-
sas Regionales.

Como no podía ser menos, la Casa
toma parte activa en todos los eventos
y fiestas que se celebran en Getafe. 
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La Carroza de la Casa consiguió un meritorio premio en las fiestas getafenses.

El folclore tradicional forma parte de las actividades. Aquí  no faltó el aplauso del pú blico.

I ncrementar la participación infantil y juvenil es uno de los objetivos de la Casa.
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Este mismo año, en Carnavales,
por parte de la Casa participaron en el
desfile ciento veinticinco personas,
entre adultos y niños. Todo un récord.

Tampoco quiso nadie perderse el
desfile de carrozas de los Reyes Ma-
gos, en el que participaron mayores y
pequeños, éstos últimos montados en
simpáticos burros. 

La Casa también colabora con
otras asociaciones de Getafe, como la
Cruz Roja - con un m er cadillo s olida-
r io y  el dí a de la C r uz  Roj a- , la Aso-
ciación de Bicicletas, a fin de promo-
ver este magnífico hábito deportivo, o
“ PCeros”  en la San Silvestre de Geta-
fe. La gastronomía es también cultura
y por ello, desde esta Casa Regional
se celebran diversas manifestaciones
para dar a conocer productos de las

tierras castellano leonesas, entre ellas,
la F iesta del Hornazo de Salamanca y
la F iesta del Botillo de León.

Una de las más antiguas tradicio-
nes, que se celebra en Getafe también
de la mano de la Casa, y desde hace
nueve años, es la F iesta de las Á gue-
das, donde las mujeres asumen el
mando durante un día. 

Todas estas realizaciones hablan
de que este lugar de encuentro, la más
joven de las Casas Regionales de Ge-
tafe, es un lugar lleno de futuro, don-
de se pretende que socios y simpati-
zantes tengan un espacio común para
realizar actividades y mantener vivas
las tradiciones de su tierra. 

Pero aún más, porque en una socie-
dad con tendencia cada vez mayor al
aislamiento y a la incomunicación, la
Casa Regional de Castilla y León en
Getafe es un auténtico aliciente para
romper esas barreras y convertirse en
un centro para compartir, convivir y
conversar;  para relacionarse no sólo
con los nacidos en tierras castellano le-
onesas que las echen de menos y con
los que hay muchos puntos en común,
sino con todos los vecinos de Getafe.

Los grupos mú sicales actú an en otros municipios. A la derech a en Peñ aranda de Bracamonte.

El famoso “ Cocido Maragato” y las comidas al aire libre que preparan los socios de la Casa, forman parte de la cultura gastrónomica castellano leonesa.

Uno de los logros 
más importantes de 
la Casa es ofrecer 

a sus socios un gimnasio
abierto diariamente para

prácticas deportivas
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El Centro An-
daluz de Bio-

logía Molecular y
Medicina Regene-
rativa (CABI-
MER), promovido
por la Junta de
Andalucía, consti-
tuye un espacio
de investigación
multidisciplinar en
biomedicina pio-

nero en España, ya que integra la investiga-
ción básica y aplicada con la finalidad de tra-
ducir los resultados de los trabajos científi-
cos en mejoras directas en la salud y en la
calidad de vida de los ciudadanos.

CABIMER es fruto de la alianza entre la
Consejería de Salud y la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de An-
dalucía, el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas y las Universidades de Sevilla
y Pablo de Olavide. Esta asociación facilitará
la conexión de los investigadores de CABI-
MER tanto con los centros y profesionales
del Sistema Sanitario Público de Andalucía
como con el entorno empresarial, lo que
permitirá potenciar la transferencia de los
avances científicos a la práctica clínica.

Situado en el Parque Científico y Tecno-
lógico Cartuja 93, CABIMER dispone de un
edificio de más de 9.000 metros cuadrados
dotado con los últimos avances en equipa-
miento científico, que ha supuesto una inver-
sión total superior a 15 millones de euros. El
edificio cuenta con 20 laboratorios y dife-
rentes servicios comunes que, distribuidos

en tres plantas, albergarán y harán posible el
trabajo de unos 200 profesionales investiga-
dores, procedentes de las diferentes institu-
ciones que lo conforman.

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Dirigido por el profesor Bernat Soria, los

trabajos de investigación se desarrollan en
cuatro grandes departamentos:
■ Biología Molecular
■ Señalización Celular
■ Células Troncales
■ Terapia Celular 

y Medicina Regenerativa
Las líneas de investigación se centran en

el conocimiento y la búsqueda de solución a
enfermedades que en la actualidad afectan a
un importante número de personas, tales
como la diabetes, el cáncer y las enfermeda-
des degenerativas y autoinmunes.

Con el objetivo de contribuir a generar
una investigación de excelencia, CABIMER
contará con un Comité Científico Asesor, in-
tegrado por expertos de reconocida valía
científica internacional. Así, desde el rigor
metodológico y la integridad ética de las in-
vestigaciones desarrolladas en el centro, y la
transferencia de sus progresos a la sociedad,
CABIMER contribuirá al impulso para el
avance de la salud en Andalucía.

De los trabajos de los cuatro departa-
mentos anteriormente citados, destacamos
el de Terapia Celular y Medicina Regenera-
tiva, por ser el que se centra más en el ob-
jetivo de nuestra Plataforma, si bien, los
otros tres son indispensables para el avance
de la Terapia Celular.

Biología Molecular                          

Las líneas de investigación de este depar-
tamento están orientadas al estudio del
ADN, y las consecuencias que su exposición
a múltiples agentes físicos y químicos tienen
en lo que respecta a muerte celular, muta-
ciones y reordenamientos genéticos, algo
que queda patente en el número de síndro-
mes y enfermedades hereditarias que deri-
van en cáncer o envejecimiento.

El departamento de biología molecular
se encuentra dirigido por el profesor An-
drés Aguilera López, y se encargará de estu-
diar los mecanismos y factores responsables
de la integridad del genoma, su implicación
en la diferenciación celular y la propensión a
la formación de tumores, así como su papel
en el ciclo y la división celular.

Señalización Celular                       
Dirigido por el profesor Abelardo Ló-

pez Rivas, las actuaciones de este departa-
mento se basarán en el estudio de los meca-
nismos y proteínas que controlan el com-
portamiento celular, tanto a nivel individual
como en el contexto del órgano y tejido del
que forman parte, con el fin de avanzar más
en el conocimiento de numerosas patologías
neoplásicas, autoinmunes y degenerativas.
De hecho, en la actualidad los centros de in-
vestigación más importantes a nivel interna-
cional incluyen en su organización unidades
dedicadas al estudio de los mecanismos de
señalización celular y de la transmisión de
señales bioquímicas desde el exterior celular
al núcleo.

El Doctor Bernat Soria dirige Cabimer,
promovido por la Junta de Andalucía

Fundación INVESTIGACIÓN 
EL CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA MOLECULAR, CABIMER,

EJEMPLO A IMITAR EN LA INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE
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La inf or m ación q ue ex p ongo,  es t á  s acada de la p á gina w eb w w w . cabim er . es  y  cons ider o q ue es
un clar o ej em p lo de cóm o s e debe abor dar  la inv es t igación de una f or m a int egr ada ent r e las

A dm inis t r aciones  P ú blicas  A ut onóm ica y  C ent r al,  la U niv er s idad y  los  inv es t igador es ,
p er s iguiendo el benef icio de la s ociedad en s u conj unt o,  m ediant e el bienes t ar  de los  ciudadanos

y  el des ar r ollo cient í f ico e indus t r ial de una r egión,  q ue en es t e cas o es  A ndalucí a.

Felix 
Campillos Sierra *



Células Troncales                            

La actividad investigadora de este de-
partamento se centrará en el estudio de
las propiedades de las células madre de
origen adulto, fetal y embrionario, así como
los progenitores de tejidos adultos. En co-
laboración con los departamentos anterio-
res, esta unidad explorará los mecanismos
celulares y moleculares de los procesos de
diferenciación, proliferación y reprograma-
ción celular.Así, estudiará la facultad de es-
tas células para la autorenovación y dife-
renciación, además de su capacidad para
colonizar y repoblar un tejido.También ini-
ciará estudios sobre transferencia nuclear
en modelos animales. La plaza de director
de este departamento fue recientemente
sacada a concurso en una de las revistas
científicas más prestigiosas del panorama
internacional.

Terapia Celular y 
Medicina Regenerativa                    

Este departamento, liderado por el pro-
fesor Bernat Soria, asume la aplicación
de los resultados en terapia celular y medi-
cina regenerativa y la transferencia de es-
tos conocimientos hacia el sistema sanita-
rio, con el objetivo de mejorar la salud de
los ciudadanos. La terapia celular tiene co-
mo objetivo la sustitución de las células da-
ñadas por otras nuevas. En este sentido,
cobran una gran importancia las células
madre (embrionarias, adultas y fetales) y su
capacidad para desarrollarse en células de
cualquier tipo de tejido.

Además, las células madre poseen otras
aplicaciones terapéuticas, como el ensayo to-
xicológico y farmacológico y el estudio de
las primeras fases en la aparición de deter-
minadas enfermedades genéticas.

Este departamento plantea inicialmente
líneas de investigación en ámbitos como la
regeneración pancreática y terapia celular
contra la Diabetes Mellitus, la inmunología e
inducción a la tolerancia, en oncología y pa-
tología molecular, en ingeniería tisular y bio-
materiales y en trasplantes y regeneración
en vertebrados.

En conclusión, como españoles nos sen-
timos orgullosos de contar con un centro
como este, que está concebido con los mis-
mos esquemas de los más prestigiosos Cen-
tros de Investigación de los Estados Unidos,
Inglaterra o Alemania, pero nos queda la sa-
na envidia de que en Madrid no podamos
contar con un Centro equivalente.

Es por ello que nuestra Plataforma se-
guirá reclamando de nuestras autoridades
autonómicas la creación de un Centro de
Investigación similar, pues el campo de las
aplicaciones prácticas de la Terapia Celular
y la Medicina Regenerativa con células ma-
dre es inmenso, y sólo conocemos una mí-
nima parte.

El derecho a la salud es un derecho
constitucional de todos los españoles, y no
sólo de los que pueden pagarse trasplantes
o tratamientos complejos en clínicas priva-
das o lo que están dispuestos a permitir los
grandes grupos farmacéuticos.

Doctor Bernat Soria

“ Cab im er 
servirá  no sólo 
a la com unidad
científ ica, sino 
a la sociedad 
en general”

Uno de los retos del momento actual
es trasladar los recientes progresos

de investigación básica a aplicaciones
concretas al nivel clínico,
particularmente en el área diagnóstica,
de pronóstico o tratamiento. 

El documento fundacional de
CABIMER insiste en la importancia de
la investigación traslacional. 

Para atender a dicho reto, CABIMER
ha estructurado un marco de
investigación en el que la comprensión
de las bases moleculares de los procesos
biológicos, los mecanismos de
señalización intracelular, la respuesta
inmunológica y el comportamiento de
las células troncales se convierten en el
fundamento necesario de las propuestas
que la medicina regenerativa pueda
hacer en el futuro.

“ Nuestro deseo es, que podamos
servir no sólo a la comunidad científica
sino a la sociedad en general” . 

(*) Portavoz de la Plataforma de Getafe para el
Impulso de la Investigación con células madre en
la Comunidad de Madrid



La Mesa redonda con la que se
abrió el Congreso tuvo como te-
ma central “ M unicipio y Casas

R eg ionales: aportación de las Casas
R eg ionales al M unicipio de R esiden-
cia” . La mesa fue moderada por J osé
Luis B ellido Doming o, Presidente de
la F ederación de Casas Regionales y
Provinciales en Castilla y León y Vice-
presidente de la Confederación de Ca-
sas Regionales y Provinciales de Espa-
ña. 

Tras un amplio debate, las conclu-
siones fueron las siguientes:

MUNICIPIO Y CASAS REGIONALES         

■  Las Casas Regionales tienen capacidad
para que las personas se identifiquen.
■  Las Casas Regionales necesitan el apoyo
de las Comunidades Autónomas de origen
y de acogida y de las entidades locales de
residencia.

■  El Ayuntamiento de Madrid da todo el
apoyo necesario a las Casas Regionales.
■  Las Casas Regionales son un presente y
un futuro. Son parte de la cohesión social,
cultural y la integración autóctona.
■  Las Casas Regionales son sitios de
acogida y referencia, consolidan la unión
con las Comunidades Autónomas de
origen y acogida y dan buen ejemplo a los
inmigrantes.
■  Las Casas Regionales son centros de
diversidad por sus actividades y por sus
actividades sociales en las ciudades de
referencia.

■  Las Casas son expertas en solidaridad
con los residentes de otras regiones, e
incluso con los llegados más allá de
nuestras fronteras.
■  Las Casas Regionales han colaborado
en el engrandecimiento de las ciudades de
acogida.
■  Las Casas Regionales ya no son centros
de añoranzas sino centros de reunión y de
acogida.
■  Las Casas Regionales nos han enseñado
a ser más sensibles.
■  La interculturalidad es un concepto
dinámico que hay que trabajar día a día.

Atraer a los jóvenes hacia las 
Casas Regionales es una tarea

imprescindible de cara al futuro

Fundación Casas Regionales 
Getafe acogió este foro de debate y encuentro 
al que asistieron destacadas personalidades
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Aunar esfuerzos para mejorar y avanzar en la
evolución de las Casas Regionales es uno de los
objetivos que ha conseguido el IV Congreso
Nacional de Casas Regionales.

Una vez más, la convocatoria ha supuesto un
auténtico éxito, no sólo por el prestigio de ponentes
y conferenciantes, sino también porque estas intensas
jornadas de trabajo han dado sus frutos y han vuelto
a unir los intereses de todos los que componen las
Casas Regionales en todo el país en el camino hacia
el futuro, inmersos en la sociedad de nuestros días.

El Congreso de Casas Region a

Atraer a los jóvenes hacia las 
Casas Regionales es una tarea

imprescindible de cara al futuro

Luis Grisolí a, Presidente de la Casa de Andalucí a de     G



■  Si no hubieran existido las Casas
Regionales, la llegada de gente de fuera a
Madrid habría dado lugar a la creación de
guetos.
■ Las Casas Regionales son fuente de
servicio a todos los ciudadanos, no sólo a
los que forman parte de las Casas.
■  Las Casas Regionales deben estar
representada en los Consejos Sociales
Municipales.

Los ponentes de esta Mesa Redon-
da fueron: Luis A sú a B runt, concejal
de la J unta Municipal de Centro del
Excelentísimo Ayuntamiento de Ma-
drid, K aty Carreras- M oysi i Carles
T olrá , concejala de Relaciones Ciuda-
danas del Excelentísimo Ayuntamiento
de Valladolid, Francesc P ané i S ans,
teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Lleida y J osé M anuel V á z quez  S a-
cristá n, concejal de cultura del Ayun-
tamiento de Getafe, ciudad donde se
celebró el Congreso.

ATRAER A LOS JÓVENES

“ Lo social en las Casas R eg iona-
les: no discriminación por edad, sex o
o idioma” es el título de la II Mesa Re-
donda de este Congreso Nacional que ha
supuesto un auténtico debate de ideas y
aproximaciones desde muchos puntos
de vista al fenómeno social de las Casas
Regionales.

Moderada por P edro M uela S oria-
no, Presidente de la Confederación In-
ternacional de Casas Regionales de Cas-
tilla y León, las conclusiones de esta
Mesa Redonda fueron las siguientes:

■  Las Casas Regionales se crearon por la
necesidad de le emigración española.
■ Hoy día, son grandes centros culturales
y de integración.
■ Existe una preocupación por la falta de
relevo generacional en las Casas
Regionales.

■ Lo importante en las Casas regionales
es tener “conciencia” de tener un papel en
ellas, tanto las personas mayores como los
jóvenes.
■ Antes, se insiste, las Casas Regionales
eran un refugio para las personas, tanto los
emigrantes como los jóvenes; ahora, las
Casas Regionales son grupos en los que se
comparte experiencias con los demás.
■ Existe un estudio de la Universidad
Autónoma elaborado en 2000-2003 sobre
el sector terciario donde se apunta que las
Casas Regionales pueden formar parte del
mismo por su carácter voluntario. Para
conseguir este objetivo habría que buscar,
entre otras cosas, la implicación en ella de
la juventud. Este estudio clasificó a las
asociaciones de forma cultural en las que
se prevé seguirán creciendo en el futuro,
teniendo en cuenta que la sociedad va a
demandar otro tipo de asociaciones.
■ La participación de los jóvenes en las
Casas Regionales es prácticamente nula.
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n ales de España, todo un éxito
e     Getafe y de FECACE, y otras personalidades durante el Congreso de Casas Regionales, celebrado en la Universidad Carlos I I I  de Getafe.



■ Los jóvenes pueden ayudar más en las
directivas y en grupos de actividades; sin
embargo también necesitan un espacio y
un grupo propio en el que puedan
involucrarse y realizar proyectos realistas,
útiles para la asociación y que a la vez
capten e impliquen a más jóvenes.
■ Hay que motivar a los jóvenes con una
variedad de actividades, pero esto no
significa dejar de lado al resto de los
socios.

Los ponentes de esta Mesa Redonda
fueron: César Navarro, Presidente de
Honor de la F undación que lleva su
nombre, J osé de las H eras, Presidente
de la Sección de Relaciones Intergenera-
cionales de la Confederación, Carolina
Castro, responsable de juventud del
Centro Asturiano de Madrid, e I sab el de
la T orre, catedrática de Sociología de la
UAM

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS,
IMPRESCINDIBLES                        

Moderada por J osé Luis Lá z aro,
secretario de la F ederación de Casas
Regionales de Aragón, la III Mesa Re-
donda del Congreso Nacional 
centró su atención sobre “L as Casas
R eg ionales en el sig lo X X I ” , con un
debate abierto frentea los retos de di-
namización con los que se encuentran
estas entidades y sus conclusiones fue-
ron las siguientes:

■ Como entidades de ámbito local, las
Casa Regionales pueden promover
cooperativas de viviendas en sus
municipios y buen ejemplo de ello son las
de Getafe.

■ Hay que conseguir una gestión de
calidad en la acción y los recursos, lo que
significa que es necesaria la
profesionalización.
■  Deben utilizarse más las nuevas
tecnologías, las nuevas comunicaciones a
través de las conexiones en red.
■  Las Casas Regionales deben defender el
mantenimiento de la tradición, ya que lo
que no tiene tradición, es plagio.
■  La tradición está para apoderarse y
transformarla.

Los ponentes de esta Mesa Redon-
da fueron: Luis G risolí a, Presidente
de la F undación César Navarro de
Getafe, J uliá n M oreno, responsable
de calidad de la F undación Luis Vives
y A rturo G onz á lez  M artí n, Presi-
dente del Consejo General del Libro.

LA IMPORTANCIA DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

El Presidente de la F ederación de
Casas Regionales de Lleida fue el mode-
rador de la IV Mesa Redonda, cuyo te-
ma central fue “ La I mag en de las Ca-
sas R eg ionales en los M edios de Co-
municación” . No cabe duda de la im-
portancia de esta puesta en común para
la difusión de las actividades y de la im-
portancia social relevante de estas enti-
dades. Estas son las conclusiones que se
extrajeron de él:
■ Las Casas Regionales deben de llegar a
los inmigrantes en la promoción de sus
actividades a fin de que éstos participen en
las actividades de estas entidades.
■  Son las Casas Regionales quienes deben
transmitir la información.
■  Siempre tienen interés las actividades y
la imagen de las Casas Regionales.
■  El avance de los medios de información
es continuo y por ello no hay que dejar de
estar en contacto con ellos.
■  Debemos utilizar los avances en los
medios de difusión y estar preparados para
los nuevos tiempos.
■  Las Casas Regionales deben informar
continuamente de todas sus actividades
para conseguir una continua generación de
noticias de estas entidades en los Medios
de Comunicación.
■  Las Casas Regionales organizan y
promueven todo tipo de actividades de
gran interés público y social, sin embargo,
no aparece información de éstas en los
Medios de Comunicación porque no se
realiza la difusión correcta de estas
actividades.
■  Las Casas Regionales deben tener
planes de comunicación.
■  Hay que potenciar jornadas de
formación de prensa, comunicación y
protocolo.

Los ponentes de esta Mesa Redonda
fueron: J osé M ig uel S antiag o, Subdi-
rector del diario ABC y Presidente de la
Real Academia de las Artes y las Letras
de Extremadura, A lf onso S ucre, Direc-
tor General Adjunto del Grupo España
Exterior, Miguel Bordejé, fundador de la
revista “ Sesenta y Más”  y miembro del
consejo editorial de la revista “ J úbilo” ,
E duardo M oyano, Director de Radio
Exterior de España e I sab el S errano,
periodista.

Uno de los retos más 
importantes que tienen las 

Casas Regionales en nuestra 
sociedad, compleja y cambiante,

es el apoyo a los inmigrantes
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Uno de los retos más 
importantes que tienen las 

Casas Regionales en nuestra 
sociedad, compleja y cambiante,

es el apoyo a los inmigrantes

J osé Manuel V ázquez, concejal de cultura y ponente 
de la Mesa Redonda “ Municipio y Casas Regionales...”



APOYAR A LA INMIGRACIÓN     

Uno de los asuntos fundamentales de
la sociedad en la que vivimos y su rela-
ción con las Casas Regionales fue el te-
ma que centró el debate en la V Mesa
Redonda: “ I nteg ración, E mig ración e
I nmig ración” . Moderada por J uan J o-

sé Cantalapiedra, Presidente de la F e-
deración de Casas Regionales de Ma-
drid, sus conclusiones fueron:
■ La inmigración es la clave de nuestro
futuro y de nuestro progreso.
■ Las Casas Regionales mantienen la
tradición y la integración en sus centros,
tanto con la población de referencia como

con la de pertenencia.Además, resultan
fundamentales en la formación y desarrollo
de los nuevos emigrantes en la localidad.
■ Al principio, la emigración puede
resultar traumática. Por ello debemos
ayudar y cooperar en la integración de los
inmigrantes, y tomar esta convivencia entre
culturas como un factor de
enriquecimiento y progreso para nuestra
sociedad.
■  España ha pasado, en muy poco tiempo,

de ser un país emisor de
migración a ser receptor, con
todos los cambios sociales,
económicos y políticos que
ello conlleva.
■  Muchos de los españoles
que emigraron hacia otros
países crearon sus Casas
Regionales allí.
■ El folclore de las Casas
Regionales es una de las
bases de su funcionamiento,
sin embargo, en la actualidad,
su oferta de actividades es
mucho más amplia y variada.
■ Es necesario que los
servicios no sean exclusivos
para los emigrantes
retornados, sino que empleen
los medios y servicios
existentes en la Comunidad.

Esto facilita su nueva integración.

Los ponentes de esta última Mesa
Redonda con la que se cerró el Con-
greso Nacional fueron:

Francisco R uiz , Presidente del
Consejo General de la Emigración,
M anuel Ferná ndez  de la Cera, Presi-
dente del Consejo de Comunidades As-
turianas, E ncarnación P astor, Hono-
rable Consejera de Emigración e Inmi-
gración y Cooperación del Gobierno
Balear, G uadalupe M artí n, Directora
General de Acción Social y Coopera-
ción Internacional del J unta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha y T ere-
sa B ravo, Directora General de Coor-
dinación de Políticas Migratorias de la
J unta de Andalucía.

La utilización de las nuevas
tecnologías y la difusión de las

actividades de las Casas Regionales
son dos de las claves para el avance 

y la mejora de estas entidades

IV CONGRESO de 
CASAS REGIONALES

de ESPAÑA

La utilización de las nuevas
tecnologías y la difusión de las

actividades de las Casas Regionales
son dos de las claves para el avance 

y la mejora de estas entidades

La atención a la inmigración y a los jóvenes son dos puntos cruciales de las ofertas de las Casas Regionales.
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Antonio

GADES

Antonio

GADES

40 Fundación

Fundación Cultura

E l reto era fascinante. Antonio
Gades fundó su primera
Compañía en el año 1 9 6 3 . Un
grupo modesto formado por

cinco artistas que, poco a poco, iría
aumentando hasta llegar a treinta y
seis.  La Compañía se disolvió en 1 9 7 5
como protesta por los fusilamientos
que mandara ordenar F ranco. En 1 9 7 8 ,
se haría cargo del Ballet Español hasta
que es cesado por el ministro Ricardo
de la Cierva. Esto le permite fundar, en
1 9 8 0 , el Grupo Independiente de
Artistas de la Danza y un poco más
tarde recuperar la Compañía.

Nos habíamos reunido con
Faustino Nuñ ez , A driá n G alia,
A ntonio G arcí a y S tela A rauz o, entre
otros componentes de la Compañía, a
instancia de T eddy  B aut is t a, y nos
contaron la  importante y difícil labor
que Antonio Gades les había
encomendado: “ aprender, con él, a

amar la danz a y la mú sica españ olas
a través de sus coreog raf í as, para
que perduren siempre” . Había que
aprender a amar la esencia del baile.
Ellos  trasmitieron la idea, el trabajo a
realizar y las posibilidades escénicas y
de formación. 

Luego vinieron E ug enia E iriz , su
viuda, M arí a E steve, su hija,
Fernando M ach uca y J osep LLorent
y nos dijeron como, por encima de
todo, estaba el reivindicar o, mejor
vindicar, la figura del maestro, que se
le recuerde como el gran bailarín que
fue.Era amor en las palabras,
sentimiento, pero también ilusión en
conseguir el objetivo propuesto.

Era un año de duro trabajo para
inventariar todo el legado de Antonio:
escenografía, vestuario, carteles,
programas de mano, hemeroteca, fotos,
cintas de audio, videos, premios... todo
lo que tenía que ver con su arte y que

luego pudiera ser utilizado para el
trabajo posterior. Terminado ese largo
proceso, se pusieron en marcha los
proyectos.

Primero, un libro de 3 0 0  páginas
que reúne 4 0 0  fotografías de Antonio
Gades y las frases más características
de su pensamiento y que se publicó en
edición de lujo. El segundo, y
posiblemente el proyecto más mimado
y querido, ha consistido en la
formación y reconstrucción de la
Compañía Antonio Gades bajo la
Dirección Artística de S tela A rauz o, la
Carmen de AntoniGades desde los 1 6
años, conocedora de su arte. 

Stella ha sido la encargada de
transmitir a la compañía el estilo,
forma de trabajo y la filosofía de cada
uno de los personajes que Gades
dibujó en su día. “ G ades lo dej ó todo
tan perf ecto que es como seg uir una
partitura” -  nos  dir í a - .

La firma de un Convenio de colaboración entre la 
Fundación Antonio Gades y el Ayuntamiento de Getafe

supone acercar al pueblo de GETAFE, la danza y la música 
españolas y, más en concreto, el flamenco con toda su pureza.

Nadie duda de la genialidad del coreógrafo Antonio Gades a la hora de
abordar el tratamiento musical en las puestas en escena de sus creaciones, y para ello se

necesita la profundización y el conocimiento de la música española. “Sin este conocimiento, - me decía en una
ocasión María Esteve Flores, actriz y Presidenta de la Fundación Antonio Gades - es una locura intentar cualquier fusión.

Esto son obras de arte como lo son los cuadros de los grandes pintores, por eso debemos cuidarlas”.

Un legado que alienta el porvenir de la danza
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A ella se unieron A ntonio G arcí a;
A ntonio S olera;  G ómez  de J erez ,
E nrique P antoj a, A drian G alia, y
otros bailarines y bailarinas hasta
conformar la base sólida de la
Compañía.

Después, los duros ensayos, la
disciplina y exigencias de
perfeccionismo que Antonio Gades
metiera en vena a Stela Arauzo.
Primero en la sede del Ballet Nacional
de España, luego en el Antiguo Centro
Municipal de Cultura y en el Teatro
Auditorio F ederico García Lorca,
ambos de Getafe. 

La compañía debutó el 2 5  de
agosto de 2005 c on “ Carmen” en el
Teatro Romano de Verona. Luego, ya
en 2006, “ B odas de S ang re” y “ S uite
de Flamenco” que tuvieron sus
ensayos generales con público los días
2 3  de junio, dentro del Cante de las
Minas, y 1 8  de julio en el Teatro

El T eatro Garcí a Lorca es el escenario donde la Compañ í a Antonio Gades debutó con “ Bodas de Sangre” .

Está en proyecto 
crear la Escuela de 
Danza Antonio Gades,
que se ubicaría en la
Antigua Fábrica de
Harinas de Getafe

Auditorio F ederico García Lorca, antes
de emprender una larga gira por todo el
mundo que abarcará, prácticamente,
todo el año 2 0 0 7 . Uno de los objetivos
generales que se plantean es el trabajo
de investigación de la figura de
Antonio Gades y su época. Para ello se
publicó el libro “A nt onio G ades ”, una
serie de CDs, una página w eb y debe
continuar apoyado por un Concurso
Internacional de Danza y, sobre todo,
por encuentros- homenajes que lleven
el nombre de Gades y completen el que
se celebró el 2  de septiembre de 2 0 0 5
en el Teatro de la Z arzuela como
“ A nt onio G ades . 50 años  de danz a
es p añ ola”, sin olvidar la edición de
DVDs y otros libros que recojan el
trabajo de esas investigaciones y que,
con toda probabilidad, deba estar
apoyado por un espacio dedicado a
biblioteca, hemeroteca, videoteca,
fonoteca especializadas en este tema.  

DANZA



Un proyecto que se espera poder
poner en marcha en breve será la
Escuela de Danza Antonio Gades  que
estará ubicada en el Centro de A rte
Ciudad de G etaf e.A nt igua F á br ica
de H ar inas , que ya se está
remodelando, y que comenzará con
seminarios de trabajo en torno a la
danza y la música españolas. 

El A yuntamiento de G etaf e
( J unt a Local de G obier no de 
2  de nov iem br e y  f ir m a de 
3 0  de nov iem br e de 2 0 0 6 ) firmó
un Convenio de Colaboración 
con la Fundación A ntonio 
G ades por el que la Compañía
Antonio Gades es Compañía
Residente en Getafe y pondrá en
marcha todo un proyecto de
actividades que permita mantener 
la danza y música españolas en el
nivel de arte que el maestro
Antonio Gades la colocó.

El proyecto más mimado y
querido, ha consistido en la 
formación y reconstrucción de esta
C om p añ í a A nt onio G ades bajo la
dirección artística de S tela A rauz o,
que ahora es Compañía Residente 
en Getafe. 

A él se han unido bailarines de 
la talla de la propia Stela Arauzo,
A drian G alia, A ntonio H idalg o,
J oaquí n M ulero y hasta un total de
dieciocho bailarines  y a los que

Fundación Cultura

El T eatro Garcí a Lorca ofrecerá en un futuro a los getafenses actuaciones lí ricas.
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acompañan cantaores como E nrique
P antoj a, G ómez  de J erez  y M anuel
Ch acón y guitarristas como A ntonio
S olera y J esú s H eredia y todo un
cuerpo técnico de profesionales.

Una larga gira de éxitos, durante
todo 2006 y 2007, por  todo el mundo

avalan la idea puesta en marcha y
para Getafe un orgullo que su nombre
esté junto a ella y un honor que el
callejero de Getafe añada “ Calle de
Antonio Gades” .

La Compañía Antonio Gades
en el Teatro Auditorio
Federico García Lorca           

La Compañía Antonio Gades se
presentó al público de Getafe el día 2 3
de junio de 2 0 0 6  con las obras “B odas
de S angr e” y “S uit e de F lam enco”,
dentro del programa anual de las
“ Previas del Cante de las Minas” . 

Las obras se repitieron, en el
mismo escenario, los días 3 0  y 3 1  de
marzao de 2 0 0 7 , y la Compañía
Antonio Gades repuso su obra
“ C ar m en”  dentro del acto de clausura
del “ X II F estival Internacional de
Teatro Clásico Ciudad de Getafe” y
tiene previsto la inauguración de las
“ Previas del Cante de las Minas” , el
día 2 2  de junio y para niños los días 2 5
y 2 6  de septiembre.

También tienen previsto, de la
mano de Stela Arauzo y Adrian Galia,
dos seminarios de danza española
durante el mes de junio y los días 2 8  y
2 9  de septiembre reponen “B odas  de
S angr e” y “S uit e de F lam enco”.

Compañ í a Residente en Getafe

B AIL AR IN E S Stela Arauzo. Adrian Galia.

Antonio H idalgo. J oaquí n Mulero. Marina

Claudio. Cristina Carnero. Maite Ch ico.

Lola Guzmán. Marita Martí nez- Rey.

Ana Oca. Carolina Pozuelo. Cristina

V illaplana. Miguel Lara. Elí as Morales.

Antonio Ortega. J airo Rodrí guez.

Antonio Mulero. Cristian Martí n. Enrique

Pantoja. Manuel Ch acón J uañ ares.

G U IT AR R IS T AS Antonio Solera.

J esú s H eredia.

D irec t ora art í s t ic a

Stela Arauzo.

D irec t or t é c nic o/ l uc es

Dominique Y ou.

R ep et id or/ reg id or

Antonio Garcí a Onieva.

S onid o J uan 

Miguel Cobos.

Ad minis t rad or

Fernando 

Mach uca.

T am ir ú  P r oduccione s  A r t í s t icas  S .L .

C O MP AÑ Í A AN T O N IO  G AD E S

T exto: J ulián Puerto Rodrí guez
Fotos: Fundación Antonio Gades 

DANZA
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E l pasado 21 de marzo tuvo lugar
en el Salón de Plenos del Ayunta-

miento de Getafe, la firma de un con-
venio de colaboración entre el Ayunta-
miento y el recientemente constituido
Club UNESCO de Getafe, mediante el
cual, el Ayuntamiento pone a disposi-
ción de este Club el espacio de lo que
será la Sede Social del mismo que será
emplazada en el edificio de la calle Ma-
drid, 54 D, junto a la Fundación César
Navarro de la localidad.

El convenio fue firmado por el alcalde de Getafe, Pedro Castro, y
el presidente del Club, Martín Sánchez, con la presencia de nu-
merosas personas de la vida pública y privada de la localidad y
de Madrid, entre las cuales se encontraba el secretario general
de la Comisión española UNESCO, José  Antonio Mesa; el presi-
dente del Centro UNESCO de la Comunidad de Madrid,Tomás
Soler; la Junta Directiva del Club UNESCO de Getafe, el presi-
dente de honor de la Fundación CÉSAR NAVARRO y del Club
UNESCO, César Navarro; el Cronista Oficial de Getafe, Manuel
de la Peña; los presidentes de las Casas Regionales de Extrema-
dura y Andalucía, representantes de los diferentes medios de co-
municación, asociaciones culturales y educativas, institutos de
enseñanza, y del mundo empresarial, cultural y deportivo.Antes
de la firma, el concejal de Cultura, José Manuel Vázquez Sacris-
tán, dirigió la palabra a los asistentes, presentando el acto y salu-
dando a los mismos. Seguidamente se procedió a la firma del
Convenio, y a continuación, el presidente del Club UNESCO de
Getafe, Martín Sánchez, dirigió la palabra a los asistentes, agra-
deciendo al Ayuntamiento de Getafe su generosidad al ceder el
espacio para la Sede Social del Club.Asimismo, tuvo palabras de
agradecimiento hacia la persona del alcalde Pedro Castro y del
concejal de Cultura José Manuel Vázquez Sacristán, por el apoyo
que personalmente han realizado para que este Club se implante
en Getafe.

Se dirigió también a los asistentes para hacer una breve rese-
ña de la importancia del Acto y de lo que significará para Getafe
la llegada de la UNESCO. “La UNESCO –manifestó el Presiden-
te- es la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, entre cuyos objetivos está construir la Paz, o
dicho de otra manera, la UNESCO utiliza estas disciplinas para al-
canzar este objetivo. Añadió que el pilar fundamental para la cons-
trucción de la Paz es la educación y que hay que formar a cada
persona en el respeto a los derechos humanos y la comprensión
multicultural, transmitiendo y compartiendo conocimientos entre
culturas y sociedades diferentes, aceptando nuestras diferencias y
fomentando la tolerancia”.

Explicó que el movimiento social de la UNESCO cuenta con
una red civil compuesta por más de 5000 Escuelas, Centros, Clu-
bes,Asociaciones y Bibliotecas asociadas, distribuidas por todos
los rincones de la Tierra.

También informó “que el Club UNESCO ha diseñado un pro-
grama ambicioso para la difusión de los principios de la UNESCO,
mediante la realización de seminarios, conferencias, debates, tertu-
lias y publicaciones.

Además, el Club UNESCO de Getafe esta manteniendo conver-
saciones con diferentes Institutos y Centros Educativos de la locali-
dad, para que éstos se asocien a la Red del Plan de Escuelas Aso-
ciadas de la UNESCO.Asimismo va a iniciar conversaciones con di-
ferentes Universidades del entorno para la creación de alguna Cá-
tedra UNESCO”.

A continuación tomó la palabra el alcalde para agradecer a la
Comisión Nacional de la UNESCO, al secretario general Jo-

sé  Antonio Mesa, y a los Socios Fundadores del Club, el esfuer-
zo realizado para conseguir que Getafe sea la primera ciudad de
la Comunidad de Madrid en contar con un Centro UNESCO.
Continuó manifestando que Getafe es una ciudad pionera en
multitud de eventos culturales y que dispone de un capital hu-
mano de gran calidad, al servicio del cual, el Ayuntamiento ha
trabajado intensamente para dotar  a la ciudad de unas infraes-
tructuras culturales y educativas de gran prestigio como son la
Universidad Carlos III, la Universidad Politécnica, Hospital Uni-
versitario y numerosos centros educativos de enseñanza prima-
ria y secundaria que garantizan la escolarización de todos los jó-
venes en edad de serlo.

Destacó la importancia que para Getafe va a tener la implan-
tación de la UNESCO mediante este Club. Cerró el acto el

secretario nacional de la UNESCO, agradeciendo al Ayuntamien-
to, al alcalde, al concejal de Cultura, a los miembros fundadores
del Club UNESCO y a todos los asistentes, la gran acogida que
ha tenido  la UNESCO en Getafe y sobre todo, el apoyo que ha
recibido desde el propio Ayuntamiento. José Antonio Mesa con-
tinuó explicando a los asistentes la importancia que para Getafe
va a tener la constitución de este Club. Hizo una gran reseña de
los objetivos, fines y proyectos de la UNESCO y de su vincula-
ción con todo el mundo de la Educación, la Ciencia, la Cultura y
la Comunicación.

Se refirió a los grandes proyectos de cooperación interna-
cional y animó a todos los asistentes, a los representantes del
Club UNESCO y al propio Ayuntamiento a que trabajen con la
ilusión y el ímpetu que están demostrando en aras de construir
una cultura de paz duradera.

* Comisión Gestora del Club UNESCO

El Club UNESCO de 
Getafe ya tiene sede social

Martí n Sánch ez  *

EL AYUNTAMIENTO GETAFENSE FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
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