
Cinco años 
para cumplir 
los Objetivos 
del Milenio

Una visión sobre 
las huelgas 
generales en España

■ INVESTIGACIÓN  ■ ECONOMÍA  ■ CULTURA  ■ MEDIOAMBIENTE  ■ SALUD ■ DEPORTE  ■ CALIDAD DE VIDA

FUNDACIÓNFUNDACIÓNAñ
o 

IV
,n

úm
er

o 
18

.
3

E

Oc
tu

br
e.

no
vi

em
br

e 
20

10
 

CÉSAR NAVARRO

REVISTA DE LA

Carlos Jiménez Villarejo

“N o h a h abido 
nunca un verdadero
aj uste de cuentas 
con la dictadura”

EX FISCAL ANTICORRUPCIÓN

Cinco años 
para cumplir 
los Objetivos 
del Milenio

Una visión sobre 
las huelgas 
generales en España





18

26

12

8

Fundación 3

NOTICIAS
Las conclusiones de las Jornadas por la
Convivencia y la Integración

HUELGA GENERAL
Un viaje por la historia de los conflictos
sindicales que han desembocado en
huelga general en España

ENTREVISTA
Carlos Jiménez Villarejo, el ex fiscal
anticorrupción, analiza lo sucedido 
con el juez Garzón, la Ley de Memoria
Histórica y la situación actual del
franquismo

CÉSAR NAVARRO
La historia del conflicto catalán y sus
fundamentos culturales analizados por 
el doctor César Navarro

OBJETIVOS del MILENIO
¿Se pueden cumplir los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en cinco años?
Perspectiva de la ONU, Gobierno y
ONG

Edita: Fundación
CÉSAR NAVARRO
Presidente de honor:
César Navarro

Presidente: Luis Grisolía
www.fundación-c.navarro.com

Consejo de Redacción:
Enriqueta de la Cruz
Inma Chacón
Julia Navarro Arranz
Eutiquiano Nieva
Antonio Pomares
Antonio Pulido

Director:
LUIS GRISOLÍA

Coordinador:
Pedro Aparicio Sánchez

Redacción:
Raquel González
Susana Zorraquino

Diseño gráfico:
Pepe Flores
Fotografía:
Pablo Cabellos
Maquetación y producción 
gráfica: Julio Flores

Colaboran en este número:
Félix Campillos
Alejandro García Galán
Mario de los Santos
Martín Sánchez
Juana Yanguas

6

8

12

16

18

26

30

32

40La revista Fundación CÉSAR NAVARRO,
no se hace solidaria de las opiniones vertidas
por sus colaboradores. Prohibida la
reproducción total o parcial de los contenidos
de esta publicación sin acuerdo expreso.

Impresión: GRAMADOSA
deposito legal M 40198-2006

18

12

8

26

Publicación de IN VEST IGACIÓ N ,
ECON OMÍ A, CU L T U RA, VIVIEN DA,
MEDIOAMB IEN T E, SAL U D,
DEPORT E y CAL IDAD DE VIDA

Redacción, administración
y publicidad: Ramón y Cajal, 22.
telf. 91 6969188 fax. 91 6017394  
28902 Getafe / Madrid.
fundacioncesarnavarro@ hotmail. com

SUMARIOSUMARIO

ENTREVISTA
José Manuel Vázquez, concejal de
Urbanismo del Ayto. de Getafe:
“El equilibrio de una ciudad no
solamente está en crear viviendas sino
también en que haya empleo”

GETAFE NEGRO
El festival de novela policiaca
comisariado por Lorenzo Silva
regresa a la ciudad hasta el 
25 de octubre

CULTURA
Se celebra el centenario del
nacimiento de Antonio Rodríguez
Moñino, bibliófilo y bibliógrafo que
contribuyó al desarrollo de las letras
españolas

UNESCO
Un desarrollo sostenible y ordenado
como base de futuro será una de las
claves de las Jornadas de Urbanismo
que organiza el Centro Unesco
Getafe.



■ GESTIÓN DE PROMOCIONES
INMOBILIARIAS

■ COOPERATIVAS DE VIVIENDAS 

Con protección pública
Libres

■ GESTIÓN DE 
DESARROLLO DE SUELO

■ SERVICIO PARA LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mesones,2. 1º. D 28911 LEGANES tel. 91 4987189 Fax. 91 6945000
Madrid, 5. 28901 GETAFE



ER R A D I CA R la pobreza extrema y el
h ambre, conseguir la educación
universal, la igualdad entre los gé neros,

reducir la mortalidad de los niñ os, mejorar la
salud materna, combatir el sida, lograr la
sostenibilidad del medioambiente, fomentar
una asociación mundial. Esos son los
objetivos del milenio, los que deberían estar
cumplidos cuando se alcance la fech a de
2 0 1 5 . Ese fue el compromiso que se alcanzó
h ace diez añ os y aunque se h an dado pasos en
esa dirección, el camino que queda por
recorrer es aún demasiado largo. U na
sociedad avanzada como la que presumimos
poseer no puede permitirse presentar como un
logro que solamente 9 2 0  millones de personas
vivan bajo la línea internacional de la
pobreza, esto es, con menos de 1 ,2 5  dólares al
día. A lgunos datos cifran que h ay má s de
1 .4 0 0  millones de personas viviendo en la
pobreza extrema. Se juega con los datos, con
los números, para enmascarar una situación
que lejos de mejorar sigue siendo dantesca
para países enteros que viven diariamente sin
nada que llevarse a la boca, sin educación, sin
agua potable, sin esperanza.

Somos una sociedad derroch adora, que
mira de lejos la situación desesperada de
naciones enteras que conviven diariamente
con la corrupción, el h ambre y las
enfermedades. Ellos no tienen ordenadores, ni
soñ arían con entrar en la era de la informá tica
y las telecomunicaciones. P erder un día la
conexión a internet o de móvil es casi una
tragedia en nuestra sociedad, que no tiene que
preocuparse por si tiene algo que llevarse a la
boca diariamente. U na sociedad que reparte
migajas, mirá ndose el ombligo cada vez que
tiene ocasión, y girando la cara h acia otro
lado la mayor parte de las veces. 

A lguien dijo una vez que no h abía que
darle un pez a una persona h ambrienta, sino
que h abía que enseñ arle a pescar. Colaborar,
ayudar, enseñ ar. Estas son algunas de las
bases que mueven a organizaciones que
luch an por mejorar, aunque solo sea
levemente la sociedad actual. Q ue sufren el
acoso mediá tico de aquellos que las
desprestigian: vuelve a suceder que pagan
justos por pecadores. No todas las ONG
tienen dobleces: la mayor parte de ellas tienen
un objetivo digno y muy pocos recursos para
llevarlo a cabo. Esconderse bajo la excusa del
“si mi aportación no va a llegar donde dicen”
es solo un pretexto para no querer ayudar,
para no implicarse en un cambio que se tiene
que promover desde la base, desde aquellos
que vivimos ( aunque pensemos que no)
acomodadamente. 

L A responsabilidad no es única de los
gobiernos, que asumen y respaldan el
letargo ciudadano en que está  sumida la

sociedad, dejando pasar el tiempo, los
muertos, el h ambre. En Getafe se destina un
1 %  del presupuesto municipal a cooperación
internacional. L a mayoría de países apenas
alcanzan el 0 ,5 % , muy lejos de ese soñ ado
objetivo del 0 ,7 % . L a crisis h a complicado
aún má s las cosas. Q uien má s, quien menos,
se escuda en el mal momento actual para
volver la mirada h acia otros problemas má s
cercanos. Nos olvidamos de que el mundo
necesita un compromiso global, real e
inmediato para conseguir mejorar la situación
actual. No h ay tiempo que perder. 

EDITORIALEDITORIAL
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La crisis no es 
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Mesa redonda: Proceso de la 
emigración interior y exterior 8/6/2010 

■ La emigración interior y exterior. La primera es la que realizan
las personas dentro del mismo país. La segunda es la que se
acomete desde otros países diferentes.Todo proceso
emigratorio pasa por lo que llamamos “luna de miel”. Es decir, el
periodo ilusionante de la preparación y llegada al nuevo destino.
Luego la realidad se impone y llega la situación del “duelo”.
■ La emigración es buscarse la vida. La decidida apuesta que
hace el emigrante tiene un objetivo fundamental: pretender la
mejora en la calidad de vida. Para ello, el emigrante tiene que
tomar la decisión de comerse el mundo. Es una oportunidad
pero es difícil.
■ La emigración se vive dependiendo de las circunstancias
personales de cada persona. El “duelo” es la fase duradera de
los recuerdos y las vivencias que dejas atrás. De este proceso no
es fácil desprenderse y le afecta por igual a la emigración interior
como a la exterior.
Cada persona lo soporta de manera diferente. No se puede
generalizar ya que, no todas las emigraciones son iguales.
■ El arraigo afectivo dificulta la integración.
Este “duelo” impide la necesaria integración. Para los emigrantes
tiene importancia seguir siendo de dos sitios. Pero el
permanente recuerdo de lo que has dejado, dificulta la realidad
integradora en el lugar de acogida.
Sin renunciar a los orígenes no se puede mantener el recuerdo
permanente.
■ La emigración aporta riqueza y diversidad al lugar de acogida.
La convivencia y el encuentro entre la cultura del autóctono y el

emigrante es un valor positivo para la sociedad.Ahora bien, esto,
no es proceso fácil de lograr.
Para alcanzar un buen grado de entendimiento se necesita
“mucha generosidad” en ambas direcciones. Sin ese proceso
desinteresado y generoso es difícil disfrutar de la riqueza que
aporta la emigración. El emigrante también se nutre de los
beneficios de la sociedad que le acoge.

Mesa redonda: Convivencia en barrios 9/6/2010

■ Los barrios son elementos fundamentales donde trabajar la
integración de las personas aunque dentro de las Asociaciones
de Vecinos hace falta estrategias de acercamiento para lograr
una mayor unión entre los ciudadanos.
■ La convivencia entre la ciudadanía es pacífica en general pero
un rechazo hacia un ciudadano puede generar un conflicto.
■ Los espacios públicos deben de ser espacios para compartir,
no lugares de encuentro sino de convivencia.
■ Las estrategias de integración basadas en el aprendizaje, hacia
el respeto y en los derechos y deberes de todos los ciudadanos,
tienen gran importancia dentro de la población, hay que realizar
acciones tanto específicas como generales para desarrollar la
unión entre las partes.
■ Hay que trabajar para eliminar las etiquetas tanto internas
como externas.
■ Las asociaciones tanto de inmigrantes externos como
internos son precisamente los que ayudan a la integración del
resto de la población ya que son los que participan y realizan
actividades que fortalecen el conocimiento y entendimiento
de otros culturas.

Conclusiones de las J ornadas por la Conv iv encia  y  la Integ ració n

Paralelas al desarrollo del Foro de Autoridades Locales Periféricas,
la Fundación César Navarro organizó unas Jornadas por la Convivencia y la Integración

en las que se debatió sobre el papel de los inmigrantes en la sociedad actual, su aportación al 
país que les acoge, los mecanismos de integración y la convivencia en el entorno más cercano.

Estas son las conclusiones que se extrajeron de las charlas:

D I R I GI D O a jóvenes valores de
h asta 3 5  añ os, la F undación

Centro de P oesía J osé  H ierro h a
convocado un nuevo P remi o
I nternac i onal  d e P oesí a Joven, que
cuenta con el apoyo de la E M S V
(Empresa Municipal del Suelo y la
Vivienda de Getafe). 

El jurado está  formado por
A mal i a I g l esi as, Jord i  D oc e y A d a
S al as que valorará n los originales
que se entreguen antes del 1 7  de
diciembre de 2 0 1 0 . 

L as obras tendrá n que tener entre
cuatrocientos y mil versos y se
presentará n con título y pseudónimo

por cuadruplicado. El ganador
recibirá  un premio dotado con 3 .0 0 0
euros, ademá s de publicarse su obra.

El fallo tendrá  lugar en el mes de
febrero. los originales deberá n
enviarse a la F und ac i ón C entro d e
P oesí a José  H i erro, calle J osé
H ierro, 7 . 2 8 9 0 5  GET A F E. M adrid.

La Fundació n Centro de P oesía J osé  Hierro conv oca un premio jov en



O RGANIZADOS por Patri-
monio Vivo y la Fundación

César Navarro, comienzan los
Monográficos de Historia del Arte
que se compondrán de tres mó-
dulos bajo los títulos Análisis y
comprensión del Arte, La genera-
ción olvidada y Pintura en Flan-
des y Holanda.

Apasionados del arte y la cul-
tura se podrán dar cita en este
espacio. Los asistentes podrán
analizar las principales corrientes
y figuras de la Historia del Arte a
partir del establecimiento de
unas pautas de interpretación
que les permitirán acceder al sig-
nificado de la obra de arte en los
distintos momentos de la historia.

Conocer la panorámica de
la pintura finisecular española,
desde el modernismo catalán a
los reflejos de las vanguardias, y
comparativa con las tendencias
europeas de referencia.

Y estudiar la tradición pictó-
rica de los Países Bajos. Siempre
en un ambiente de debate y
aprendizaje en el que los do-
centes que pueden completar
con distintas actividades: visitas a
los museosThyssen-Bornemisza y
Centro de Arte Reina Sofía, e in-
cluso viajes a Barcelona, para es-
tudiar el modernismo y visitar la
colección de arte contemporá-
neo del MNAC y a Amberes y
Ámsterdam.

Escrito por César Roa Llamazares
y editado por la

Fundación CÉSAR
NAVARRO, ha visto la luz 
La República de Weimar,
manual para destruir una
democracia. El economista
realiza en su texto una reflexión
sobre los desafíos del mundo
globalizado del siglo XXI y de
cómo edificar un espacio 
público donde los ciudadanos
puedan debatir abiertamente.
El paralelismo con la República 
de Weimar que establece el 
autor llama a la reflexión sobre 
la situación actual de la 
democracia y de los puntos 
débiles que pueden desestabilizarla.

EN su calidad de concejal de
Cultura, José Manuel

Vázquez, fue el encargado de
recoger el premio con el que
galardonó la Federación de
Asociaciones Extremeñas de la
Comunidad de Madrid a su
delegación, por la labor que ha
desarrollado en pro de la cultura.
La Encina de Oro es este premio
que Vázquez luce orgulloso en
su solapa. “Para mí ha sido una
sorpresa, agradable.Y también me
ha dejado bastante descolocado.
Uno no se espera ese tipo de
cosas. Si esa Encina de Oro ha
repercutido en una persona como
yo es solo por lo que he aprendido
a través de mi trayectoria desde el
año 80 que llevo trabajando en
este municipio. Es un trabajo bien
hecho de mucha gente, de mucha
sensibilidad y de mucho esfuerzo a
través de este tiempo.A mí me han
hecho que me forme en estos
principios. Si además las personas

aprecian mi esfuerzo, aunque haya
sido una parte muy pequeña de
todo un Gobierno municipal y de
muchos ciudadanos y asociaciones,
reto conseguido.También creo que
es fruto de muchos extremeños
que han venido a la localidad y que
con su esfuerzo han logrado que
Getafe sea lo que es, al igual que
andaluces, castellano-manchegos,
castellano-leoneses, murcianos,
vascos, catalanes, gallegos… todos,
que han venido aquí a trabajar y
han hecho de este municipio lo que
es: próspero y referente en España
y fuera de España y que compite
en todos los frentes. Si Getafe se
caracteriza por algo es que no deja
nada. Quiere ser el primero en
todo: en tener un equipo en
primera, las mejores industrias, la
mejor universidad, el mejor hospital,
el mejor conservatorio… todo.

Y en eso me apunto.Y si esa
encina de oro representa todo eso,
bienvenida sea”.

La Concejalía de Cultura de
Getafe obtiene la Encina de Oro

DOS equipos, los Terremotos de FEDDIG2008 en División de
Honor y los Huracanes en Segunda División grupo A,

comienzan la temporada en la Liga FEAPS, con la ilusión de reeditar
los éxitos que conquistaron en su primera participación. Durante la
temporada 2009/10 consiguieron alzarse campeones de Liga y
también de la competición autonómica. Pero ese no es el objetivo
más importante de FEDDIG2008 que lo que persigue es “conseguir
el disfrute de las personas con discapacidad intelectual a través del
deporte y sus buenos valores”, explican desde la asociación. El
proyecto ha ido cobrando fuerza según han ido pasando los años y
ahora tienen un equipo en la máxima categoría y han creado un filial.

FEDDIG2008 comienza la 
temporada con dos equipos

Pedro Aparicio
presidente de la 
Casa de Extremadura 
de Getafe hace entrega 
de la Encina de Oro.

Comienzan los Monográficos 
de Historia del Arte

La Fundación CÉSAR NAVARRO
edita La República de Weimar

Fundación 7



S E h abló de och o millo-
nes de personas secun-
dando el paro. El pre-

sidente del Gobierno dio
march a atrá s en sus preten-
siones. Este momento, este
día, se h a convertido en la re-
ferencia cuando se h abla de
h uelgas generales. Y a ella se
h a aludido repetidamente du-
rante los días previos a la úl-
tima convocatoria de paro
que se h a producido en el pa-
ís: el 2 9 -S. P ero, ¿ qué  facto-
res intervienen a la h ora de
llegar al punto de movilizar a
la sociedad en una llamada a
la h uelga?  ¿ Cuá les son las
claves del é xito en 1 9 8 8  que

no se h an dado en otros mo-
mentos de la h istoria?  ¿ Q ué
papel h an jugado h istórica-
mente los sindicatos?

El derech o a la h uelga, re-
cogido en la Constitución Es-
pañ ola de 1 9 7 8 , se convertía
desde su aprobación en el
instrumento má s importante
para los sindicatos a la h ora
de “ defender y  p roteg er l os
derech os  s ocial es .  L as  h u el -
g as  g eneral es  q u e s e h an p ro-
du cido s iemp re s e h an enmar-
cado en u n contexto de v u l ne-
ración de derech os ,  p rodu -
cié ndos e u n g iro h acia l as  p o-
l í ticas  neol ib eral es  q u e fav o-
recen a l a cl as e emp res arial ” .

14 de diciembre de 1988.
Eran las doce de la noche y se iniciaba 
una cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6… 0.
No era un transbordador espacial.
Televisión Española, la única cadena del
momento cortaba su emisión en todo 
el país y pasaba a la carta de ajuste.
Así se iniciaba la huelga general más 
masiva de la democracia. Después vendrían
las fábricas, la industria, los comercios… 
El país se paralizó durante veinticuatro horas
para protestar por el plan de empleo juvenil
que Felipe González pretendía implantar.

SOCIEDADSOCIEDAD
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P ab l o I g l esi as T urri ón es
profesor de Ciencias P olíticas
en la U niversidad Complu-
tense de M adrid y especialis-
ta en movimientos sociales.
“ L os  s indicatos  s iemp re tra-
tan de ev itar l as  h u el g as ,
p orq u e ademá s  de difí cil es
de org aniz ar,  s u p onen u n
g ran cos te económico” . P ero
es la última respuesta ante
“ u na v u l neración de dere-
ch os ” . 

D esde el añ o 1 9 7 8  Espa-
ñ a h a sufrido seis h uelgas ge-
nerales de diferente duración.
Siete sumando la desarrolla-
da el pasado mes de septiem-
bre. “ U na de l as  cl av es  p ara

entender l as  h u el g as  s e en-
cu entra en l a es tru ctu ra eco-
nómica q u e tiene u n p aí s ” ,
explica I g l esi as. “ E s ta h u el -
g a s e h a central iz ado en el
s eg u ndo s ector:  l a indu s tria,
l os  trans p ortes ,  l a cl as e ob re-
ra tradicional ” . Sin embargo
en los últimos 3 0  añ os la
composición de la sociedad
h a sufrido importantes modi-
ficaciones, con una tendencia
a “ l a h eg emoní a del  tercer
s ector.  Y  es  v erdad q u e h ay
u na menor incidencia en l os
s erv icios  y  l a h os tel erí a p or
ej emp l o.  S i p ens amos  en l os
j óv enes  ah ora no p iens an en
trab aj ar en l a indu s tria” .

H ay un elemento bá sico que
h a cambiado en los últimos
añ os y al que no h an sabido
amoldarse los sindicatos.
¿ Q ué  h a pasado con ellos en
este tiempo? “ N o h an s ab ido
ag ru p ar a nu ev os  s ectores  de
l a s ociedad,  au nq u e l o q u e
rep res entan es  fu ndamental ” .
H an sucumbido a las campa-
ñ as mediá ticas que les acusan
de su dependencia de la ges-
tión pública. “ N o es tá  mal
q u e es té n s u b v encionados .  S i
ah ora en l as  facu l tades  s e
h ab l a de p ol í ticas  de s al u d,
de emp l eo,  de s u frag io u ni-
v ers al …  es te l eng u aj e p ol í ti-
co s e deb e a l a acción de l os

s indicatos  en l os  ú l timos  1 5 0
añ os ” . L os derech os adquiri-
dos que h oy nadie se cuestio-
na, como la sanidad univer-
sal, tuvieron que ser defendi-
dos por los sindicatos para
conseguir “ u na s ociedad má s
ig u al itaria y  má s  j u s ta” . 

No es normal que una
h uelga se convoque en un pe-
riodo de crisis económica.
H istóricamente no h a sido
así. D e h ech o, este es el úni-
co paro que se h a convocado
en una situación de recesión.
“ L a es tru ctu ra es  má s  fav o-
rab l e en l os  p eriodos  de au g e
económico.  H ay  má s  q u e re-
p artir y  s e p u ede ap os tar p or

Fundación 9

RESPUESTA de los trabajadores

I má g enes de la manifestación del 2 9 - S  en Madrid cap ital.
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u na medida redis trib u tiv a.  E l
h ech o de q u e es ta h u el g a s e
h ay a conv ocado en s itu ación
de cris is  es  u na nov edad,  a l a
v ez  q u e u n ries g o y  u n des -
afí o p orq u e l a p articip ación
es  má s  comp l icada y  h ay  me-
nos  marg en de maniob ra con
l os  interl ocu tores ” , explica el
profesor Iglesias. “ C u al q u ie-
ra que  conoz ca a l os  s indi-
catos  s ab e q u e p refieren ne-
g ociar. Es o pone  s obr e l a
mes a has ta qué  pu nto l a re-
forma es  ag res iv a p ara q u e
hay an tenido qu e conv ocar
l a h u el g a” . 

El día después                
L as h uelgas suelen tener

efectos positivos a medio
plazo. “En g eneral  s on bas -
tante exitos as .  T anto en l a
que  s e conv ocó en 1988, c o-
mo en la de  2002, l os  res -

p ectiv os  G ob iernos  s e v ie-
ron ob l ig ados  a rectificar.
P ero h ay  q u e s er p ru dentes
con el  é xito o no de u n p aro,
p orq u e s e mide a medio p l a-
z o.  E n es te 2 9 - S  h an demos -
trado l os  s indicatos  q u e s u
p ap el  s ig u e s iendo cru cial  y
q u e tienen q u e es cu ch arl es
má s .  E l  G ob ierno no p u ede
p ermitirs e u na actitu d arro-
g ante o inmov il is ta” .

D entro del contexto in-
ternacional, Españ a se pue-
de definir como un país me-
dio dentro de la reivindica-
ción social. “ H ay  s imil itu -
des  y  diferencias  con l os  p a-
í s es  q u e nos  rodean” . Está
el caso portugué s, el francé s
y el italiano, donde h an
apostado por un alto grado
de movilización. L os sindi-
catos sufren allí tambié n
una campañ a de descré dito.

“ Sí  podr í a ha b l ars e de una
cris is  g eneral iz ada de l os
s indicatos  en E u rop a,  p ero
no tanto a niv el  org aniz ati-
v o s ino cris is  p ol í tica” . El
triunfo del neoliberalismo
que propugnaba M argareth
T atch er influyó muy negati-
vamente en la posición de
las agrupaciones de trabaja-
dores. 

A h ora h an vuelto a sufrir
“ u na criminal iz ación me-
diá tica y  u n acos o feroz .  P e-
ro un animal  he rido muc has
v eces  es  má s  p el ig ros o q u e
uno s ano. Son una de  l as
ins titu ciones  democrá ticas
má s  imp ortantes  y  atacarl es
es  atacar a l a democracia” .
D e momento, en el futuro
inmediato se plantea un diá -
logo frente a la reforma de
las pensiones, “ es  l a mano
q u e tiende el  G ob ierno” .

AMBOS vivieron, organizaron y promovieron la huelga más
importante que se recuerda en el país: la del 14 de diciem-
bre de 1988. Nicolás Redondo, secretario general de

UGT de 1971 a 1994, y su homólogo en CC OO, Antonio Gutié-
rrez, de 1987 a 2000, recordaron la historia reciente y pasada del
movimiento trabajador en España. Incluso remontándose a una épo-
ca, la franquista, en la que quien apoyase una huelga era “reo de se-
dición”, incluso entonces hubo voces que se alzaron para defender
los derechos de los trabajadores. Nicolás Redondo recuerda tam-
bién aquella primera huelga tras la muerte de Francisco Franco, en el
año 76 y que propició una salida más aperturista para el proceso de
Transición a la democracia. Las movilizaciones en el 78 dieron paso
en 1980 a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores pero el país
vivía en una convulsión permanente. “Cuando parecía que la situación
política se estabilizaba el Golpe de Estado del 23-F vino a provocar la des-
integración de UCD y finalmente el triunfo del PSOE, con el que hubo bue-
nas relaciones en un principio”, recuerda Nicolás Redondo. Pero las
condiciones fueron cambiando con “disparidades de criterio, malestar
institucional o la ostentación de los nuevos ricos”. Por aquél entonces no
se reconocían derechos de negociación colectiva a la función pública.
Se atravesaban convulsos momentos: huelga de estudiantes en 1987,
de profesores un año más tarde y el Plan de Empleo Juvenil fue el
detonante en 1988 de una huelga general que “paralizó España, aun-
que el Gobierno le echó la culpa a la televisión”.

Desde entonces han seguido las reformas laborales que han
generado tensiones entre los diferentes gobiernos y sindicatos.
“Jamás han analizado desde el poder el motivo que ha originado este

enfrentamiento.Y el actual Gobierno está cometiendo el mismo error”.
Redondo afirma que “las medidas antisociales del Gobierno, no tie-
nen parangón. Recortes de prestaciones, políticas de la derecha aplica-
das por partidos de la izquierda. Es necesaria la consecución de un sis-
tema más equitativo”.

La última carta bajo la manga
“La huelga ha sido gen y garantía de muchos otros derechos, por no

decir que de todos”. Para Antonio Gutiérrez, que aún conserva su
carné de CC OO, afirma que la “huelga no es cuestión solo de sindica-
listas para avanzar en sus pretensiones. En España cuando incluso soñar
con la libertad era delito, los trabajadores hacían huelga”. Por aquellos
años franquistas la reivindicación llevaba dos palabras: “Libertad y de-
mocracia”.Tras la Transición esas virtudes que acompañan al sindica-
lismo se transforman. “Se comienza a hablar de que una huelga gene-
ral es un fenómeno desestabilizador que va contra la democracia. En los
días previos al paro de 1988 tuvimos que escuchar una cantidad de bar-
baridades y sandeces dirigidas a hacer fracasar la huelga”. No había si-
do la primera vez. En 1985 también sufrieron esos ataques que Gu-
tiérrez no comprende: “La democracia la hemos defendido los sindica-
tos como el que más”. Para evitar parte de las reacciones negativas
los primeros carteles de la huelga de 1988 llamaban al ‘paro general’
en lugar de a la huelga.

Esa jornada del 14 de diciembre marcó un antes y un después.
“Fue el fortalecimiento del concepto de huelga”. Se hizo partícipe a la
sociedad de que “no se hacen porque no queramos trabajar, sino por-
que queremos trabajar de otra forma. La injusticia social es el fracaso de

N ic olá s R ed ond o y  A nt onio G ut ié rrez :  una m irad a sobre la hist oria  d



la democracia”. Pensiones con subidas por debajo del IPC, un paro que
superaba el 28%... “Ese fracaso social fue contestado en una huelga, que
es el reequilibrio de la propia democracia. Gracias a este día hay asistencia
sanitaria universal. Las huelgas no se hacen para defender a los trabajado-
res fijos, sino para defender a todos los ciudadanos, en especial a los secto-
res más desprotegidos, como parados y jóvenes. En aquel momento el Plan
de Empleo Juvenil fue la gota que colmó el vaso”. El entonces líder de
CC OO explica que se contemplaba con esta normativa la posibilidad
de que sustituyeran a trabajadores con empleos más estables, pero no
cotizaban e incluso su sueldo era prácticamente subvencionado. “Tar-
damos un año, pero conseguimos la rectificación de las políticas”.

El llamado Decretazo (primera vez que se utilizó esta expresión,
aunque no la última) motivó un paro de media jornada en 1992. Justo
después se inició la recesión. Fue la fecha en la que también consiguieron
llegar a un acuerdo para la implantación de una ley de huelga acorde con
Europa, “pero cuando estábamos a punto de aprobarla, se disolvieron las Cor-
tes”. Fue el último intento de regularlas. “Hay presidentes del Gobierno que
no se han leído bien la Constitución y que no son conscientes de que este es
un derecho individual de cada uno”. En el 94, también lograron un nuevo
avance. “Se reconoció el derecho de los empleados públicos a negociar sus re-
tribuciones.También se reorganizaron las pensiones y se mejoraron las presta-
ción por desempleo”.Y en 2002 el Gobierno “tuvo que rectificar y dar
marcha atrás con el Decretazo. Las huelgas en España siempre han sido
apuestas útiles que han dado resultado”.Adapta asimismo la ley de la
energía al trabajo: “Las leyes no crean ni destruyen trabajo. Si acaso lo
transforman.Y si el empleo es precario es siempre a peor.Y esto ha suce-
dido en cuatro ocasiones a lo largo de la historia reciente”.

Fundación 11

Los líderes sindicales encabezaban la manifestación celebrada en Madrid.

5 de abril de 1978 (una hora)                                               
Se protestaba contra: el alto porcentaje de desempleo

en Europa (5% en aquel momento). Seguimiento: unos
cuatro millones de personas, según los sindicatos.
Gobernaba: Adolfo Suárez (UCD).

20 de junio de 1985 (24 horas)                                          
Se protestaba contra: la Ley de Pensiones, que

aumentaba el periodo de cálculo de las pensiones de dos a
ocho años. Seguimiento: Cuatro millones de trabajadores,
según los sindicatos. Un millón según el Gobierno.
Gobernaba: Felipe González (PSOE).

14 de diciembre de 1988 (24 horas)
Se protestaba contra: la retirada del plan de empleo

juvenil y contra la política económica del Gobierno.
Seguimiento: casi ocho millones de españoles, según los
sindicatos. Gobernaba: Felipe González (PSOE).

28 de mayo de 1992 (12 horas)                                          
Se protestaba contra: el decreto que recortaba las

prestaciones por desempleo y contra el proyecto de ley de
huelga.También se reclamaba la reindustrialización de
España. Seguimiento: 80%, según los sindicatos y el 34,5%.
según el Gobierno.
Gobernaba: Felipe González (PSOE).

27 de enero de 1994 (24 horas)                                        
Se protestaba contra: los recortes sociales, la reforma

laboral del Gobierno. Seguimiento: 90%. según los sindicatos;
30%. según el Gobierno y 26%, según la patronal.
Gobernaba: Felipe González (PSOE).

20 de junio de 2002 (24 horas)                                          
Se protestaba contra: la reforma de la protección del

desempleo. Seguimiento: 84%. de la población ocupada,
según los sindicatos y el 17%. según los sindicatos.
Gobernaba: José María Aznar (PP).

29 de septiembre de 2010 (24 horas)                                 
Se protestaba contra: la reforma laboral.

Seguimiento: 70% según los sindicatos.
Gobierna: José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).

a  d e las H UEL G A S  G EN ER A L ES

L as huelgas d e la D em oc rac ia:
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PA R A V i l l arej o, esta
operación tiene nom-
bres y apellidos: “Es-

tá dirigida desde la Sala Se-
gunda del Tribunal Supre-
mo y vamos a imaginar que
no sólo desde ahí”, añ ade.

En una conversación
mantenida con dos miem-
bros de la F undación, las es-
critoras I nma C h ac ón y
E nri q ueta d e l a C ruz, el
jurista se reafirma en que
“el Tribunal Supremo sigue
siendo un instrumento del
fascismo español”. 

Y añ ade má s: que “está
poniendo en juego la institu-
ción judicial y la estabilidad
democrática”. A segura que
lo que está  ocurriendo es una
“perversión del sistema de-
mocrático” y h abla de jueces
cobardes o tibios que “tienen
nombres y apellidos” y de
una sociedad que se ve inca-
paz de enfrentarse al poder
judicial.

L a conversación con Ch a-
cón y D e la Cruz se desarro-
lló en Santa Cruz de M oya,
C u enca, tras su intervención

en las X I  jornadas sobre la
guerrilla españ ola organiza-
das por la A sociación L a Ga-
villa V erde los días 1 , 2  y 3
de octubre. D ich as jornadas
contaron tambié n con la pre-
sencia de la esposa del juez
B altasar Garzón, R osario
M olina, su h ija y su nieta de
pocos meses. M olina se limi-
tó a pedir justicia, sin h acer
otro tipo de comentarios.

A  juicio del experimenta-
do y reputado jurista C arl os
Ji mé nez V i l l arej o – ex fis cal
anticorru p ción y  tes tig o di-

recto de l os  má s  imp ortantes
acontecimientos  h is tóricos  en
el  á mb ito j u dicial  de l os  ú l ti-
mos  añ os - , todo el mal se
arrastra de la T ransición
considerada en su conjunto
desde lo político, los jueces
o la propia L ey de A mnistía
porque el control lo mantu-
vo el franquismo y la con-
trapartida fue no tocar el
aparato represor.

Ya en la mesa en que le
tocó intervenir J u s ticia y  M e-
moria.  E l  añ o de G arz ón.
¿ L a memoria amp u tada? , 

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex fiscal anticorrupción

“El Tribunal Supremo 
está poniendo en juego 
la institución judicial y la
estabilidad democrática”

El ex fiscal anticorrupción ha concedido una entrevista a esta 
revista de la Fundación CÉSAR NAVARRO en la que analiza 
las intenciones que están detrás del proceso abierto al juez 
Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo.

Según Villarejo, estamos ante una persecución y represión de la 
oposición al franquismo. “Estamos ante una situación crítica -dice- no
podemos bajar la guardia ante una operación encaminada a rehabilitar 
el franquismo y todos sus crímenes y a borrar a las víctimas la posibilidad 
de ejercer acciones en demanda de verdad, justicia y reparación;
lo digo sabiendo lo que digo y eso es muy grave”.
I nma Ch acón y Enriqueta de la Cruz
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Villarejo h izo algunas afir-
maciones rotundas y valien-
tes: que el proceso a Garzón
es “un intento de rehabilita-
ción del franquismo por al-
gunos jueces y magistrados
que son directos herederos
de la ideología franquista.
Es un hecho histórico que
produce perplejidad y un re-
troceso en los valores demo-
cráticos”, asegura. Se quiere,
según Villarejo, destruir a las
víctimas y cerrarle la puerta
de los tribunales. “¿ Q ué  juez
se va a atrever ahora a abrir
una causa? ”, se preguntó y
recomendó h acer frente a la
situación, “seguir diciendo
` no´ al Supremo y no cesar
en denunciarlo”. 

A  Villarejo le queda cla-
ro que en la querella de M a-
nos L impias contra Garzón
no h abía nada y que “la mu-
nición fue la que le dio la
F iscalía de la A udiencia N a-
cional”. T ambié n insiste en
escandalizarse de que no sea
sino M anos L impias y la F a-
lange - no exactamente l a v í a
fis cal - la que h aya puesto es-
te freno a abrir un proceso al
franquismo.

T odo lo que ocurre de-
muestra, dice, que “tenemos
una democracia dé bil con
poderes que no han asumido
valores democráticos y usan
su poder para una corrup-
ción lo que es una corrosión
y perversión del sistema de-
mocrático”.

¿Dónde están las raíces
de lo que ocurre en estos
momentos?

L as raíces está n en la
T ransición globalmente con-
siderada. El control lo man-
tuvo el sector franquista lla-
mado aperturista con la con-
trapartida, ademá s, de que el
aparato represor no se toca y
en é l estaba el T ribunal de
Orden P úblico ( T OP )  y el
T ribunal Supremo que ratifi-
caba a ciegas las sentencias
condenatorias del T OP .

E l  j u ris ta nos  remite al  l ib ro
p u b l icado en 1 9 8 4  y  es crito p or

“Hay una debilidad
institucional para 

afrontar la denuncia 
del franquismo”

“Las raíces están 
en la Transición. 

Un sector del franquismo
mantuvo el control”



L as sentencias para las
que se pide la anulación, por
ejemplo, afectan en todo ca-
so a militares, etc... no a la
Corona.

Pero es mucho el daño que
se hace aún a las víctimas del
franquismo, ¿no es así? Porque
a ver, ¿cuál es la importancia de
que esas sentencias franquistas
sigan ahí?

Q ue puedan subsistir
sentencias dictadas por tri-
bunales ilegítimos y que no
se atrevan a anularlas, que
no sean declaradas nulas,
significa que esas personas
está n condenadas. M ientras
no sean declaradas nulas di-
ch as sentencias, no son ino-
centes.

¿Hay alternativas sobre
la mesa para encarar una
situación que lleve a la
reparación, verdad y justicia?

L a U nión P rogresista de
F iscales h a solicitado una
A gencia Nacional de R epara-
ción de V íctimas entre otras
cosas para recuperar los res-
tos, para mediante A D N, lle-
gar a desaparecidos, para ob-
tener una reparación, etc., y
h a pedido que un fiscal se
encargue…  Se llame agencia
o sea otra cosa, estas pro-
puestas se conocen, está n ah í.

O sea, que sí hay propues-
tas y se hace oídos sordos. So-
bre el caso Garzón en concre-
to y el proceso que se le ha
abierto, ¿qué destacaría?

L a dilación. H an pasado
má s de cuatro meses. L a dila-
ción es inaceptable en un pro-
ceso en el que se da ya una si-
tuación de excepción porque
h ay ya un imputado ( Garzón)
que está  ya cumpliendo la pe-
na porque está  expulsado y en
esas causas h ay una exigencia
legal de actuar con diligencia.
El T ribunal Supremo se toma
plazos que no está n en las le-
yes para resolver recursos. L o
que ocurre es un atentado a
los principios que inspiran el
poder judicial, a la indepen-
dencia. El proceso quiebra la
independencia. Es el proceso
con menos garantías que co-
nozco.

Sus últimas declaraciones
en la universidad sobre este
proceso levantaron
reacciones airadas por parte
incluso de periodistas que se
denominan demócratas.
¿Se reafirma en ellas?

Sí. El T ribunal Supremo
sigue siendo un instrumento
del fascismo españ ol. I nsisto
en ello. 

¿Quiere añadir algo más
al respecto o puntualizar?

El T ribunal Supremo está
poniendo la institución judi-
cial y la estabilidad democrá -
tica en juego.

Desaparecidos y crímenes
de lesa humanidad. La Ley de
Amnistía no puede poner un
punto y final a esto. ¿No es así?

L os desaparecidos forzo-
sos y detenidos ilegalmente,
esto es un delito que sigue co-
metié ndose h asta que no sea
conocido su destino, el de las
ciento y pico mil personas, y
sean enterrados dignamente.
Sigue el delito y no puede
apelarse a la L ey de A mnistía
que se refiere a delitos consu-
mados. H ay que tener en
cuenta, sobre todo, la Con-
vención de las Naciones U ni-
das. Esa ley no puede alcan-
zar nunca a crímenes contra
la h umanidad porque son de-
litos contra el gé nero h umano
de lo que estamos h ablando.

el ex minis tro del  Interior,  R o-
dol fo M artí n V il l a,  Al  s erv icio
del  E s tado,  donde es te rel ata
con p recis ión es to,  q u e el  ap ara-
to rep res or no s e toca.

Es decir, ¿están los mismos?
No son las mismas per-

sonas pero si h ablamos de
aparato represor…  No h a
ha bido nunca un verdadero
ajuste de cuentas con la D ic-
tadura. En la Constitución
del 7 8  no h ay disposición
derogatoria alguna en la que
se enumeren todas las dis-
posiciones represivas del
franquismo relacionadas
con los tribunales de guerra,
la masonería, el comunismo,
etc. H asta la L ey de M emo-
ria, h asta el 2 0 0 7  cuando se
plantea, eso destacaba por
ausencia. 

¿Por qué se ha quedado tan
corta la Ley de Memoria
Histórica?

El Gobierno no quiso
avanzar en esta ley en la nu-
lidad de las sentencias del
franquismo por cobardía a
colocar al franquismo en la
relevancia que tuvo en el
proceso de inicio de la D e-
mocracia.

Pero ¿qué está pasando en
realidad? ¿Por qué nos
encontramos en esta
lamentable situación -única
entre los países democráticos
desarrollados- frente a los
crímenes del franquismo de no
poder acceder a verdad, justicia
y reparación que demandan las
víctimas cuando han
transcurrido más de 70 años
del golpe de Estado contra el
régimen legal de la II República
que dio lugar a una guerra y a
una dictadura?

D ebilidad institucional
para afrontar la denuncia del
franquismo. I nstituciones
que no tienen capacidad pa-
ra mirar de frente al fran-
quismo.

¿No será que late en el fon-
do el problema de la monar-
quía que se ha tachado por al-
gunos políticos de “intocable”?
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“E stamos ante una situación crítica,
una operación encaminada a 
reh abilitar el franquismo y todos sus
crímenes y a borrar a las víctimas”





C U M P L Í A aquel mes
de marzo de 1 9 1 8
veintiún añ os y lo h i-

zo en el h ogar familiar de
P alafrugell, bello lugar de la
Costa B rava, donde h abía
nacido. L as obligadas vaca-
ciones y las sugerencias del
entorno familiar y del paisa-
je le inspiraron la redacción
de un diario que ya no aban-
donó h asta 1 9 2 0 , fue su pri-
mer libro. 

L o tituló E l  cu aderno
g ris . D espué s escribiría mu-
ch o, much o má s;  unas
2 2 .0 0 0  pá ginas que contie-
nen todo el espíritu de la
Cataluñ a moderna a travé s
de sus h ombres, de sus cos-
tumbres y de sus paisajes.
Sus Obras completas, edita-
das por E ditorial  D es tino,
está n compuestas por 2 6  vo-
lúmenes cuya primera edi-
ción vio la luz en 1 9 6 8 . Es-
tá n redactados en su conjun-
to en lengua catalana.

Existen tambié n edicio-
nes de alguna de sus obras
en castellano. U na de las
má s notables es la traducida
por D i oni si o R i d ruej o del
C u aderno G ris . R idruejo
dedicó los últimos añ os de
su vida a esta magnífica y
logradísima traducción, lo
que expresa muy bien la no-
bleza y la sensibilidad cultu-
ral de este controvertido po-
lítico soriano. 

L os problemas de Cata-
luñ a se debaten siempre en
los aspectos políticos y cul-
turales. A mbos problemas
se potencian, se interaccio-
nan y se retroalimentan. 

Confluyen siempre en la
lengua catalana que es el te-
rreno en el que florecen su
literatura, sus costumbres,
su crónica y en definitiva su
h istoria y su política. L a
lengua es la “sangre del es-
píritu”, como bien decía
U namuno, y en ella radican
la idea de pueblo, de grupo,
de nación o de patria. 

En todos los países del
mundo esto es así. U n ejem-
plo muy ilustrativo es el ca-
so de F inlandia. Este país
europeo se debatió en los si-
glos pasados entre el poder
de Suecia y R usia y consi-
guió finalmente su indepen-
dencia como nación en
1 9 1 7 . L a conciencia nacio-
nal fue sin embargo un h e-
ch o cultural que se produjo
gracias a Elias L ö nnrot, po-
eta, escritor y mé dico fin-
landé s que fue recopilando
viejos poemas y antiguas le-
yendas y exaltando con su
propia poesía tradiciones y
costumbres semi olvidadas.
A sí construye una obra
magna que es la recopila-
ción que llama K al ev al a,
que se publica en 1 8 3 5 . 

Este es realmente el ori-
gen de la nación finlande-
sa, y de la consolidación de
su idioma que, como el
h úngaro con el que está
emparentado, son los má s
antiguos de Europa.

L a lengua catalana tuvo
una é poca de esplendor en
el siglo X V . Es má s antigua
que el castellano, deriva
del latín de una manera
muy directa y tenía en esa
é poca una forma antigua,
pero ya h omogé nea, que se
llama el l emos in.

En ella se escriben
grandes obras. A usi as
M arc h , B ernat M etc h e,
A rnau d e V i l anova y el
má s grande de todos: R ai -
mon L l ul l ( R aimu ndo L u -
l io) , que con su obra B l an-
q u erna llega a una de las
cumbres literarias de la
é poca. F ue este poeta caba-
lleresco y galante en su ju-
ventud, luego místico y re-
ligioso, y murió como má r-
tir cristiano. M antuvo
amistad con R ob ert S or-
b on, que le llamó a la uni-
versidad que h abía funda-
do: S orb ona de P arí s .

El problema catalá n. 
P ol í ti c a y  c ul tura

En el año 1918 se declaró una gran epidemia de gripe que afectó de
manera especial a toda España. La epidemia se extendió rápidamente 

y produjo gran número de casos graves e incluso mortales.
Cataluña, que fue muy afectada por esta epidemia, decidió cerrar

temporalmente la Universidad de Barcelona.

Un estudiante de Derecho, llamado Josep Plá, se vio obligado, como
tantos otros, a volver a su casa paterna en espera de que se reanudaran

las clases y poder volver a su actividad escolar.
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D espué s viene un largo
periodo de decadencia en el
que la expresión literaria es
menor y escasa, especial-
mente acentuada a partir del
siglo X V I . En el siglo X I X ,
sobre todo en sus dos últi-
mos tercios, tiene un brillan-
tísimo despertar que recibe
el nombre de R einaxensa
( R enacimiento) . L as tres fi-
guras má s destacadas de es-
te periodo son Jac i nto V er-
d ag uer, Á ng el  Gui merá  y
N arc i s O l l er.

V erd ag uer es uno de los
má s grandes poetas ibé ricos
de todos los tiempos y la fi-
gura capital de la literatura
moderna catalana. Nació en
1 8 4 5  en F olgueroles, cerca
de V ic, en una familia cam-
pesina. Simultaneó sus estu-
dios eclesiá sticos con las ta-
reas agrícolas y supo conci-
liar su formación h umanísti-
ca con los elementos popu-
lares. L a Atl á ntida fue la
primera y má s importante
de sus obras. Causó admira-
ción su portentosa intuición
lingü ística y su equilibrio
entre la inspiración lírica y
los elementos é picos de su

monumental poema. M á s
tarde escribió C anig ó, que
es tambié n un armonioso y
magno poema sobre leyen-
das pirenaicas y el paisaje
catalá n que tanto amaba y
conocía.

Á ng el  Gui merá nació
en Santa Cruz de T enerife,
de padre catalá n y madre
canaria, en 1 8 4 7 . T raslada-
do a Cataluñ a empieza a
destacar como poeta de ten-
dencia romá ntica en los
J uegos F lorales de 1 8 7 7 .
M á s adelante empieza a
alejarse del R omanticismo
y a escribir teatro en el que
tuvo un resonante é xito.
Sus obras, especialmente
T erra B aixa, de impresio-
nante carga dramá tica, fue-
ron traducidas al castellano
por Ech egaray. 

N arc i s O l l er fue un ex-
traordinario novelista que
puso la narrativa catalana a
nivel europeo. Nació en
V alls ( T arragona)  en 1 8 4 6 .
Su obra maestra es L a feb re
d’ or ( L a fieb re del  oro) , re-
trato de la burguesía catala-
na en el auge industrial de
la R estauración.

Estos escritores de la R ei-
naxensa y las que despué s vi-
nieron, y dentro de las esté ti-
cas del M odernismo y má s
tarde del Noucentismo, pu-
sieron la lengua y la literatura
catalana a una gran altura
universal. Cabe destacar en-
tre ellos al poeta Joan M ara-
g al l ( abuelo del político ac-
tual) . T ambié n a Josep  C ar-
ner, E ug eni o d e O rs y S al -
vad or E sp ri u. D os de ellos,
Carner y Espriu, fueron pro-
puestos para el P remio Nobel
de literatura. L a consolida-
ción lingü ística del catalá n,
obra de P omp eu y F ab ra, y
la creación del Institut de Es-
tudis Catalans a instancias
de P rat d e l a R i va, así como
el establecimiento de la bi-
blioteca de Cataluñ a impulsa-
da por el imparable empuje
de Josep  P i j oan, que fue
tambié n el autor de S u ma Ar-
tis , uno de los mejores trata-
dos del arte del mundo. 

F ueron todos estos h e-
ch os los que constituyeron
la base cultural de una iden-
tidad catalana que tambié n
se expresaría en té rminos
políticos.
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En la primera parte del
siglo X I X  los políticos cata-
lanes actuaron dentro del
á mbito españ ol. T al fue el
caso del general P ri m, que
tanta trascendencia tuvo,
tanto como político como
militar en la h istoria de su
é poca. F ue tambié n en algún
modo el caso de C amb ó,
que fue ministro de la na-
ción a la par que brillante e
influyente economista. 

No lo fue sin embargo el
caso de F ranc esc  M ac i á , co-
ronel del ejé rcito españ ol que
quiso en algún modo seguir
los pasos de P rim, presentá n-
dose a diputado por su juris-
dicción natal de B orjas B lan-
cas ( L é rida) . L e fue impedi-
do, obligá ndole a causar baja
en el ejé rcito e iniciando des-
de entonces una vida de des-
encuentros con el Estado es-
pañ ol. M ac i á fundó Esquerra
R epublicana de Cataluñ a, cu-
ya presidencia ocuparía des-
pué s L ui s C omp any s y en
tiempos má s recientes su se-
cretario T arrad el l as. P or otra
parte, C amb ó h abía fundado
la L liga desde posturas con-
servadoras y de la que deri-
varon las figuras de Jord i
P uj ol y d e A rtur M as, o sea,
Convergencia y U nió. P ero
ambos nacionalismos, con
posturas tanto conservadoras
como progresistas, sienten
que la lengua y la cultura ca-
talana es donde radica su
idea de pueblo, de grupo, de
nación o de patria. 

U namuno soñ aba que to-
dos los pueblos que pisan el
suelo de la P enínsula I bé rica,
incluyendo P ortugal, llegasen
a formar un Estado. 

S aramag o se h a muerto
en estos días pensando lo
mismo:“ N o s ab emos  el  fu tu -
ro;  no p odemos  ni deb emos
p redecir nada.  S ol o s ab emos
q u e s i v iv imos  el  p res ente
con actitu des  de res p eto a l as
demá s  l eng u as  y  cu l tu ra,  s i
s ab emos  cu l tiv ar l a tol eran-
cia y  l a fraternidad, E s paña
tendrá  fu tu ro” .

Los escritores Á ng el G u imerá  y  J acinto V erdag u er, derech a, en u nos g rabados a p lu milla de la é p oca.

//// ////



RED U CI R a la mitad la
pobreza extrema, de-
tener la propagación

del SI D A , conseguir la ense-
ñ anza primaria universal, lo-
grar la igualdad de gé neros,
reducir la mortalidad infan-
til, mejorar la salud mater-
na, garantizar la sostenibili-
dad del medioambiente y
donar el 0 ,7 %  del P I B  a los
países en vías de desarrollo.
Estas fueron las och o metas
que acordaron en el añ o
2 0 0 0  1 8 9  países bajo el
marco de la ONU  y que lla-
maron Objetivos de D es-
arrollo del M ilenio ( OD M ) .
Se dieron un plazo para con-
seguirlos: 2 0 1 5 . H oy, des-
pué s de 1 0  añ os trabajando
por su cumplimiento y a fal-
ta de cinco para su venci-
miento, con crisis económi-
ca mundial entre medias, la
ONU , los países firmantes y
las ONG llegan a una con-
clusión: se pueden cumplir,
pero h ay que duplicar los
esfuerzos y renovar los
compromisos. Ya h ay logros
sobre la mesa ( en l a l u ch a
contra el  h amb re,  el  ag u a
p otab l e,  el  control  s ob re l a
mal aria y  l a tu b ercu l os is … )

pero no se puede continuar
con el ritmo llevado h asta
ah ora si se quiere acabar
con la pobreza extrema y las
enfermedades. En septiem-
bre, jefes de Estado, líderes
de la sociedad civil, funda-
ciones y sector privado h an
celebrado la cumbre de revi-
sión de los OD M  para “re-
activar los compromisos ad-
quiridos y acelerar los avan-
ces” - comu nicado de p rens a
de N aciones  U nidas - .  D u-
rante tres días se h an sucedi-
do numerosos discursos y lla-
mamientos a los países ricos
para que traduzcan en finan-

ciación su voluntad política,
y tras ellos, el optimismo:
desde la ONU , que h a valora-
do la cumbre como “un é xi-
to” donde se “h an sentado
unas bases sólidas para el
progreso”, creen que los
OD M  se pueden cumplir en
la fech a acordada internacio-
nalmente. P ero h ay que ir
contrarreloj. H ay que acele-
rar el proceso. L a cumbre se
resolvió en un documento fi-
nal que servirá  como h oja de
ruta y que apunta los aspec-
tos en los que h ay que incidir,
que son los objetivos menos
desarrollados, como la salud

materna y del niñ o, que h a
quedado relegada al vagón de
cola de los OD M , y en los
países má s atrasados, situa-
dos en Á frica. “N o alcanzar
los objetivos representaría
un inaceptable fracaso mo-
ral y práctico”, sostiene el
secretario general de la ONU ,
Ban Ki-moon, quien afirma
que “nuestro mundo posee
los conocimientos y recursos
necesarios” para lograrlos.
“L a crisis no es ex cusa para
que abandonemos los es-
fuerzos”, asevera. A h ora,
“iniciamos el impulso final
de 5 años hasta 2015”. L os
OD M  “nos ayudarán a todos
a crear un mundo mejor”.

Desde las ONG                     
L a cumbre de revisión de

los objetivos tambié n h a teni-
do sus críticas. D esde la Co-
ordinadora de ONG, donde
h an acabado con “escepticis-
mo”, h ablan de “buenas pala-
bras pero con pocos compro-
misos”. Según la plataforma,
“este encuentro se h a plante-
ado desde la óptica de los pa-
íses desarrollados” y “se h a
h ablado de transparencia, efi-
cacia de la ayuda y rendición
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F alt an c inc o años para 
alc anz ar los O bj et ivos d e
D esarrollo d el M ilenio…  o no
Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio que buscan acabar con la pobreza 
extrema, el hambre y las enfermedades en 2015 todavía se pueden cumplir.
A esta conclusión llegan los países desarrollados que firmaron en el año 2000 estos
compromisos, la ONU y también las ONG después de que hace unos días se celebrara en
Nueva York una cumbre de revisión a falta de cinco años para el vencimiento del plazo.
Eso sí: para lograrlos, hay que aumentar esfuerzos e incrementar el ritmo.

ONU, gobiernos y ONG piensan que se pueden cumplir los compromisos para 
acabar con la pobreza en el mundo en 2015 pero hay que duplicar los esfuerzos
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de cuentas pero sin profundi-
zar en la responsabilidad mu-
tua y compartida entre países
donantes y sus socios”. El
aplauso desde la Coordinado-
ra de ONG va dirigido al re-
conocimiento de que “aún
pueden cumplirse si se reali-
za un trabajo integrado”. Y a
nivel internacional, Joanna
Kerr, de Action Aide, se ma-
nifiesta de la misma forma:
“Esta cumbre ha sido un es-
pectáculo caro con mucho
ruido y pocas nueces”, la-
menta al pensar que “cada
día hay mil millones de per-
sonas que se van a dormir
con hambre”. Su conclusión
es la misma: “Solo la acción
concertada puede salvar los
ODM a cinco años de su
cumplimiento”. Intermón
Oxfam sigue la misma línea:
“Todavía hay posibilidades
de financiar los ODM” pero
exige “un esfuerzo mun-
dial” porque si no, “en 2015
se producirá el mayor fraca-
so de la humanidad. Hay
personas en los países del
sur que se ven obligadas ya
a elegir entre alimentar a
sus hijos o llevarlos a la es-
cuela”, cuenta desde Getafe
Gustavo Gómez. Si se traba-
ja, se pueden cumplir.

Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre
Conseguir la Educación 
Primaria universal
Promover la igualdad entre 
los géneros y la autonomía 
de la mujer
Reducir la mortalidad infantil
Mejorar la saludmaterna
Combatir el VIH/SIDA,
la malaria, el paludismo y otras
enfermedades epidémicas
Garantizar la sostenibilidad 
del medioambiente
Fomentar una alianza 
mundial para el desarrollo

OBJETIVOS de DESARROLLO
del MILENIO (ODM)

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 



La ONG Intermón Oxfam, una de las más críticas
y de las que más se ha movilizado por exigir el

cumplimiento de los ODM según el Ministerio de
Exteriores, ha puesto sobre la mesa la situación actual de
estos objetivos del milenio a cinco años de que llegue el
plazo acordado internacionalmente.

Uno a uno,el escenario descrito es este:
■ Una de cada seis personas pasa hoy hambre en un
mundo capaz de producir suficientes alimentos para
todos. Oxfam calcula que para reducir el hambre a la
mitad se necesita un incremento anual de 96.000 millones
de dólares para invertir en agricultura y desarrollo rural,
seguridad alimentaria, protección social, programas de
nutrición y asistencia alimentaria.
■ Uno de cada diez niños en edad de cursar Primaria no
ha pisado una escuela. Son 72 millones en el mundo, más
de la mitad en África Subsahariana.
■ En más de 100 países aún hay más niños que niñas en las
escuelas. Las mujeres de todo el mundo en desarrollo son
las más afectadas por la crisis.
■ Nueve millones de niños murieron el año pasado por
causas fácilmente tratables o prevenibles, como la diarrea.
Solo por la crisis económica han muerto 50.000 niños
más en África.
■ Mil mujeres mueren cada día en el embarazo o el parto
por falta de asistencia sanitaria básica gratuita. En Burkina
Faso una cesárea cuesta el 138% de los ingresos anuales
de una familia normal.
■ Cerca de un millón de personas mueren a causa de la
malaria cada año: el 95% de ellas vivía en el África Sub-
sahariana y la gran mayoría eran menores de cinco años.
■ El año pasado en Copenhague se perdió la oportunidad
de frenar la agresión que suponen las emisiones de
carbono.
■ Los hitos del ODM reclaman más ayuda de los países
ricos, menos deuda para los países pobres y más
coherencia de las políticas internacionales y nacionales.
En 2009 los únicos países que alcanzaron la meta del
0,7% fueron Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Países
Bajos y Suecia.
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SEGÚN el Informe de 2010 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
elaborado por Naciones Unidas “los esfuerzos colectivos emprendi-

dos para conseguir los ODM han producido mejoras en muchos secto-
res”. El crecimiento económico de las regiones en vías de desarrollo “sigue
siendo importante por lo que, a juzgar por los numerosos avances regis-
trados, incluso en los países con más dificultades, conseguir los objetivos
todavía es factible”.
Los avances a los que se refiere este informe son:
■ Se sigue progresando en lo que respecta a la reducción de la pobreza a
pesar del importante revés que ha supuesto la crisis económica, energética
y alimenticia. Los países en vías de desarrollo todavía permanecen en
camino para alcanzar la meta de reducción de la pobreza para 2015.
Para ese año, se espera que la tasa de pobreza caiga un 15%, lo que
supondría que habría unos 920 millones de personas viviendo bajo la línea
internacional de la pobreza; es decir, la mitad de los que habíaen 1990.
■ En la escolarización infantil se han registrado avances significativos en
muchos de los países más pobres, la mayoría deellos en África
Subsahariana.
■ La mortalidad infantil se ha reducido de 12 millones y mediode muertes
en 1990 a 8,8 millones en 2008, gracias a las importantes mejoras e
intervenciones clave en temas como el control de la malaria o el VIH;
o la inmunización contra elsarampión.
■ Se ha multiplicado por diez (de 2003 a 2008) el número de personas
que recibían terapia antirretroviral para el tratamiento del VIH, quedando
cubiertas el 42 porciento de los 8,8 millones que necesitaban tratamiento.
■ La expansión de las intervenciones contra la malaria se ha visto
acelerada gracias a aumentos significativos en sufinanciación.
Según el informe, cada vez son más las comunidades en África que se
benefician de mosquiteras y cada vez son más los niños tratados con
medicamentos efectivos.
■ La tasa de deforestación es todavía alarmantemente elevada, sin
embargo, parece haberse ralentizado gracias a proyectos de plantación
de árboles combinados con una expansión naturalde los bosques.
■ El uso de fuentes mejoradas deabastecimiento de agua en zonas rurales
es cada vez más extendido y ha reducido las diferencias que existían entre
zonas rurales y urbanas (dondela cobertura de agua potable sigue siendo
94% desde 1990). Si bien, la ONU matiza que la calidad de las fuentes
“todavía es un problema que tiene que resolverse”.
■ El uso de telefonía móvil continúa extendiéndose en los paísesen
vías  de desarrollo, sobre todo en los sectores bancarios,de gestión de
catástrofes naturales y otras aplicaciones parael desarrollo.
A finales del 2009 la proporciónde subscripciones de teléfonos celulares
había alcanzado un 50% de la población.

L a sit uac ión ac t ualL a sit uac ión ac t ual

L os avanc es c onseguid os 
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E L documento llama a
abordar las causas de la

pobreza extrema y el
h ambre, a buscar un
crecimiento económico
justo que promueva el pleno
empleo y a la promoción del
empoderamiento y la
participación de las mujeres
rurales como agentes
críticos para garantizar el
desarrollo agrícola y la
seguridad alimentaria.

■ Se insta a reforzar la
sostenibilidad y la predictibilidad
de la financiación de los
sistemas de educación nacional;
mientras que en lo relativo a la
promoción de la igualdad de

género y el empoderamiento
de las mujeres, se pide que se
eliminen las barreras a la
educación de las niñas, se
garantice el libre acceso a la
educación, ayuda financiera y
políticas que pongan fin a la
discriminación.
■ Se reclama una gestión
integrada de las enfermedades
infantiles, programas adicionales
de vacunación, una mejor
nutrición, un mayor uso de
mosquiteras tratadas con
insecticidas para prevenir la
malaria y una lucha intensificada
contra la neumonía y la diarrea
con el fin de reducir la
mortalidad infantil en dos
tercios.

■ Para reducir la mortalidad
materna en tres cuartos, la
cumbre ha subrayado la
necesidad de abordar la salud
reproductiva, materna e infantil
de una forma integral mediante
la provisión de planificación
familiar, atención prenatal,
matronas especializadas en los
partos y atención de
emergencia de obstetricia y
neonatal, entre otras cuestiones.
■ En cuanto a la lucha contra el
VIH/Sida, la malaria y otras
enfermedades, el documento final
aboga por una intensificación de
los esfuerzos de prevención y
por un mayor acceso al
tratamiento con el apoyo de la
comunidad internacional.

■ Para garantizar la
sostenibilidad medioambiental,
los firmantes piden que los
estados adopten una acción
global urgente que aborde el
problema del cambio climático
mundial de acuerdo con los
principios identificados en la
Convención Marco de la ONU
sobre Cambio Climático y que
se pongan en práctica los
tratados de la ONU que buscan
combatir la desertificación y
mantener la diversidad
biológica.

■ Por último, la cumbre
recordó el compromiso de
destinar el 0,7% del PIB a
ayuda al desarrollo para 2015.

El camino a seguir

Este pasado mes de septiembre numerosos jefes de Estado, líderes de organizaciones de la sociedad civil,
fundaciones y el sector privado se reunieron en la sede de Naciones Unidas en una cumbre de revisión
de los Objetivos del Desarrollo del Milenio y después de tres días se redactó un documento de 31
páginas que repasa uno a uno los ODM y aborda una serie de propuestas para alcanzarlos en cinco años.



Faltan cinco añ os para
llegar a la fech a acorda-
da internacionalmente

para lograr los och o Objeti-
vos de D esarrollo del M ile-
nio, ¿ T od aví a se p ued en
c ump l i r?

L a sensación es de que se
pueden cumplir pero al ritmo
que se está  trabajando y si no
h acen un esfuerzo realmente
grande los países desarrolla-
dos va a ser muy difícil. H as-
ta ah ora el ritmo que se h a
llevado no es suficiente. T o-
davía h ay margen, pero el es-
fuerzo se tiene que redoblar.
T enemos que tener una con-
ciencia muy clara, tanto los
gobiernos como la ciudada-
nía. El mensaje es podemos. 

E ntonc es no se está n
l l evand o a c ab o l os p l azos
q ue se marc aron en un
p ri nc i p i o, l a c ri si s ad emá s
h a c omp l i c ad o l as ay ud as.

L a crisis h a sido una
gran excusa que h an tenido
much os países y realmente

el plan inicial, al ser a tan
largo plazo, no h a tenido
una vigilancia suficiente-
mente buena como para ga-
rantizar que se iban cum-
pliendo. Como pasa en casi
todos los proyectos, h asta
que no empieza a acercarse
la fech a de finalización no
te pones realmente las pilas.

L l evamos 1 0  añ os d e
O D M  y  se p od rí a d ec i r q ue
f al ta muc h o má s d e l o q ue
l l evamos rec orri d o, ¿ c ómo
ac el erar el  p roc eso?

Sí, podríamos decir que
sí. El primer compromiso
claro es h acer efectiva la
A yuda Oficial al D esarrollo
que debería alcanzar en todos
los países el 0 ,7 % , una rei-
vindicación que tiene má s de
3 0  añ os y que h asta la fech a
solamente cinco países en el
mundo h an alcanzado: D ina-
marca, L uxemburgo, Norue-
ga, P aíses B ajos y Suecia. El
resto no h a llegado, incluido
el Gobierno españ ol, y el

problema es que en la cir-
cunstancia de crisis actual lo
que se está  planteando es un
recorte, por tanto no es que
no estamos yendo al ritmo
adecuado, es que estamos re-
trocediendo. 

H ab l as d el  Gob i erno
esp añ ol , ¿ q ué  avanc es h a
c onseg ui d o E sp añ a y  en
q ué  si tuac i ón está  d entro
d el  c onj unto d e p aí ses
f i rmantes?

En la presidencia de la
U E, J osé  L uis R odríguez Z a-
patero declaró que uno de sus
principales objetivos iba a ser
una política de orientación
h acia ese cumplimiento de
los OD M . P ero lamentable-
mente h emos comprobado
que se h a quedado en pala-
bras, no h an llegado a mate-
rializarse sus promesas. L ue-
go h emos llegado a la cum-
bre de revisión de los objeti-
vos y de nuevo nuestro presi-
dente nos h a obsequiado con
nuevas iniciativas, promete-

doras, como es la famosa tasa
a las transacciones financie-
ras, propuesta por Sark ozy y
apoyada por Z apatero. P ero
volvemos a h ablar únicamen-
te de palabras. Esa tasa no es
la solución al problema, es
un refuerzo. Este añ o en los
presupuestos la A yuda Ofi-
cial al D esarrollo pasa del 0 ,5
al 0 ,3 9 %  del P I B  en Españ a,
por tanto seguimos recortan-
do. En 2 0 1 0  se recortó y en
2 0 1 1  se tiene previsto recor-
tar, por tanto ese no es el ca-
mino. L a instalación de la ta-
sa no va a ser fá cil, la previ-
sión es que se debe empezar
por la zona euro porque es
muy difícil poner de acuerdo
a la globalidad de los países
desarrollados y h ay que em-
pezar por algún sitio. 

¿ E n q ué  c onsi ste esta
noved osa tasa?

Consiste en gravar con un
0 ,0 5 %  las transacciones fi-
nancieras internacionales.
H ablamos de gravar a las en-
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GUSTAVO GÓMEZ HERRERO, coordinador del Comité de Movilizaciones de Intermón Oxfam Getafe

“L a crisis h a sido una gran ex cusa 
q ue h an tenido much os paí ses”

EL mensaje que se ha lanzado en la
cumbre de revisión de los ODM, tal y

como trasladan desde el Ministerio de
Exteriores a su término, es: “Se han logrado
algunos avances, pero el progreso es
insuficiente”. Desde la asesoría del Ministerio
explican que el programa se ha quedado
corto en dos campos: “Por un lado, hay unos
objetivos más atrasados que otros, por
ejemplo la salud materna e infantil, por lo que
la Secretaría General de la ONU ha lanzado
una estrategia global para la salud de la mujer

y del niño, y por otro, también hay unos países
más atrasados”. No obstante el desenlace
de la cumbre es que “se pueden alcanzar los
objetivos en 2015”. Eso sí, “hay que llevar a
cabo esfuerzos importantes. Queda mucho
trabajo, pero estamos en el buen camino. Se
están cumpliendo objetivos y metas”, señalan.

Cuentan desde la asesoría que la crisis
ha centrado la cumbre y “se ha llegado a la
conclusión de que hay que gastar mejor y ser
más eficaces, poniendo en marcha
mecanismos de financiación” y “que los

Desde el Ministerio de Exteriores

“Q ueda much o trabaj o,  pero estamos en el buen camino”
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tidades financieras sobre
grandes operaciones y bá sica-
mente con cará cter especula-
tivo. L a tasa tiene una doble
finalidad: tratar de frenar esas
operaciones porque van a te-
ner un gravamen que h asta
ah ora no tenían y que si se si-
guen realizando, por lo me-
nos que h aya un poco de jus-
ticia económica y que estas
entidades financieras tan po-
derosas contribuyan  a resca-
tar estos OD M  tan maltrech os
en estos momentos.

¿ C uá l  es l a val orac i ón
g eneral  q ue h ac e I ntermón
d e esta c umb re d e revi si ón
d e l os O D M  q ue ac ab a d e
termi nar en N ueva Y ork ?

Nuestra valoración es que
se h a vuelto a perder una
oportunidad clara para poner
encima de la mesa planes
concretos. L as intenciones
son buenas, se h an aportado
ideas pero todos sabemos
que lo importante es la mate-
rialización de esas ideas y
por el momento se h a queda-
do ah í. H a h abido países co-
mo EE U U  que h a prometido
liderar el proceso de justicia
económica pero se h a queda-
do en esa promesa. EE U U
no está  a favor realmente de
esa tasa sobre transacciones
financieras, entonces existe
esa sensación de buenas pala-
bras pero pocos h ech os. 

I ntermón está  l l evand o
a c ab o d i sti ntas
movi l i zac i ones p ara p ed i r
esos O D M . E n Getaf e p or
ej emp l o sal i stei s a l a
C i b el i na c on l as c aras d e
l í d eres p ol í ti c os y  vesti d os
d e p resos. ¿ C uá l  es vuestro
c al end ari o?

A provech amos todas las
oportunidades que tene-
mos, algún evento de Co-
mercio J usto o la Semana
Solidaria de la U niversidad
Carlos I I I , entre otros, para
h acer campañ a y recoger
firmas que luego llegan a
J osé  L uis R odríguez Z apa-
tero. P or ejemplo en la
cumbre de Nueva York  se le

h an entregado 3 5 .0 0 0  fir-
mas de Españ a. D e ah ora
h asta el final del curso es-
colar vamos a desarrollar la
campañ a Q ue no paguen
los de siempre, que se co-
noce coloquialmente como
la campañ a R obin H ood:
quitar a los ricos para dar a
los pobres. U na primera fa-
se, de aquí h asta final de
añ o, se va a centrar funda-
mentalmente en la petición
al Gobierno de que no re-
duzca de los presupuestos
la A yuda Oficial al D es-
arrollo, porque no es algo
negociable desde nuestro
punto de vista, y de enero a
junio, la campañ a está
orientada h acia la tasa de
transacciones financieras,
vigilar la instauración y
presionar para que se em-
piece a trabajar.

E l  p ap el  d e l as O N G
c omo vi g i l antes en el
c ump l i mi ento d e l os
ob j eti vos es i mp ortante.

Efectivamente, somos
prá cticamente el único me-
canismo de vigilancia que
tienen estas iniciativas. L a
clase política tiene unos ob-
jetivos bastante distintos.
Somos, entre comillas, ga-
rantes dentro de nuestras
posibilidades del cumpli-
miento de estos objetivos.

propios países en vías de desarrollo utilicen
sus propios recursos financieros” como
complemento a la ayuda al desarrollo,
llevando a cabo una “reforma fiscal y de
impuestos en estos países”. Otro mecanismo,
apoyado por España y Francia, es la tasa de
transacciones financieras que es “el máximo
logro que ha llevado España a la cumbre”.

Líneas de actuación                        
Y es que para poder cumplir con los

objetivos, y según el propio documento final
de la cumbre, “hay varias líneas de
actuación” que explican desde el Ministerio:
Que se refuerce la apropiación (declaración
de París) y que los ODM se incorporen a las

propias estrategias nacionales de los países
en desarrollo; concentración de esfuerzos
durante los próximos cinco años en los
objetivos y en los países menos avanzados;
mejora de la coherencia política, “gastar
mejor y que las políticas de los países en
desarrollo se completen con las de los países
desarrollados”; reafirmación del 0,7% para
2015; movilización de recursos internos;
utilizar “más eficazmente los recursos para el
desarrollo”. Desde la asesoría toman como
ejemplo la agricultura y explican que
muchos progresos en la alimentación y la
reducción del hambre se están manteniendo
porque los propios países han incorporado
sus propias estrategias.

En cuanto a los logros de España, el
Ministerio destaca, entre otros el papel
dentro de la presidencia de la UE, ya que
se ha conseguido “una posición común de
los 27 estados miembros” por ejemplo en
temas de género, llevando un plan de
acción a la cumbre, u otras iniciativas
realizadas en estos años como el Fondo
España PNUD (que no lo tiene ningún otro
país) encaminado a conseguir los ODM
desde 2006 y que ha desarrollado “128
programas en 50 países de 5 regiones del
mundo”. Asimismo, “España es líder en la
lucha contra el hambre, que es uno de los
objetivos que más ha mejorado”
(declaración de Madrid, 2009).
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CECUCECU

POR supuesto que
detrá s de esta renovada
fe en la formación

profesional se esconden las
pavorosas cifras de fracaso
escolar. L a formación
profesional sería, en este
contexto, una salida  má s
que recomendable para todos
aquellos que, por una razón
o por otra, abandonan
prematuramente la escuela
tradicional. En concreto para
el curso 2 0 1 0  -2 0 1 1  h abrá
1 .7 0 0  nuevas plazas en la F P
- h as ta u n total  de 5 8 . 4 7 5
es tu diantes - , y si a esto le
sumamos que el bach illerato
mantiene la tendencia de

ANTONIO LÓPEZ

SEBASTIANES

Director de Comunicación
CECU Madrid

2 0 0 9  y no pierde alumnos
( suma 9 6 .0 8 3  alumnos) ,
veremos que en la
Comunidad de M adrid el
número de ch icos y ch icas
escolarizados sigue en
progresión. En total 1 5 .6 5 9
nuevos escolares se
incorporan al sistema
educativo en la Comunidad
de M adrid. Sin duda que
sobre estos datos gravita la
situación económica por la
que atraviesa la economía
mundial, y la españ ola en
particular. Otra de las
características del nuevo
curso que empieza es el
aumento de la demanda de
escuela pública y concertada,
mientras bajan las peticiones
en la privada.  El dato no
precisa mayor explicación.
En una economía que va a
terminar plana en 2 0 1 0 , con
unas previsiones nada
h alagü eñ as para 2 0 1 1 , con
tasas de paro que amenazan
con superar el 2 0  %    - el
dob l e de l a media de l a
U nión E u rop ea- y con el
consumo por los suelos, el
coste de la educación privada
ya no puede ser asumido por

amplios sectores  de la clase
media, que empiezan a
buscar refugio en la
enseñ anza pública y sobre
todo en la concertada. P or
cierto que este retroceso de
la escuela privada ya h a
producido las primeras
desavenencias en el sector,
una parte minoritaria del
cual h a creado una nueva
asociación.

L as declaraciones de
portavoces de esta nueva
asociación, acusando a la
Comunidad de M adrid  de
abandonar la escuela pública
suenan, como poco, algo
cínicas.Como complemento
a estos datos, e íntimamente
relacionados con ellos, cabe
recordar que a pesar del
positivo aumento en la
F ormación P rofesional
registrado este añ o, la
Comunidad de M adrid sigue
bajo mínimos,  en lo que al
computo global se refiere,
tanto en tasas de
escolarización - l a ú l tima de
todas  l as  C C . AA.  en F P  G .
M edio- ,  como en las cifras
de abandono educativo
temprano. T ampoco esta

much o mejor en el acceso a
la F ormación P rofesional.
F rente al 2 9 ,2 %  de la media
españ ola, al 3 9 ,8 %  de
Cataluñ a o al 5 2 %  de la
media de la U E. L a
Comunidad de M adrid se
queda en un raquítico 2 0 ,6
% , muy lejos de las
necesidades de la región. Se
calcula que en este curso
unos 8 .0 0 0  jóvenes no
podrá n acceder a la F P , una
tendencia que va en aumento
desde el curso 2 0 0 7 -2 0 0 8
cuando 1 .9 0 0  alumnos se
quedaron sin estudiar el
módulo de F P  de Grado
Superior que querían;  el
siguiente curso la cifra creció
h asta los 2 .9 0 0 ;  y el curso
pasado fueron un total de
6 .1 7 0  los jóvenes que no
encontraron la plaza
demanda. L a situación es
igualmente preocupante en
lo que a resultados escolares
se refiere, tambié n muy
negativos, de manera que
sumados todos estos factores
ofrecen en conjunto un
panorama muy desalentador,
con cifras que se sitúan por
debajo de la media de las

La vuelta al colegio en Madrid

El curso escolar 2010/2011 comienza en la Comunidad de Madrid con algunas
novedades significativas.Tal vez la mas importante sea el aumento en las tasas 
de escolarización. Las previsiones apuntan a que la subida estará en torno 
al 1,4 % -unos 15.650 escolares más- con respecto al curso anterior.

El grueso de este incremento se debe a las nuevas matriculaciones en infantil 
y primaria, y en menor medida a la formación profesional. En este último caso,
y por segundo año consecutivo, se produce un repunte de la demanda, como
consecuencia del apoyo decidido que desde el Ministerio de Educación se le ha
otorgado a estas enseñanzas, en un intento de mejorar las estadísticas de 
nuestro país, claramente deficitarias con respecto a otros países europeos.



CC.A A . cuando no en los
últimos lugares, y desde
luego muy alejados de lo que
le correspondería por el P I B
per-cá pita de la Comunidad
de M adrid.

A  este escenario de
carencias en el sector
educativo que añ o tras añ o
parece no tener solución, se
suma la crisis económica.
F rente a ella y lejos  de
potenciar la educación en sus
tres pilares fundamentales:
Educación I nfantil,
F ormación P rofesional e
I + D , como recomiendan las
instituciones internacionales
mas solventes, la Comunidad
de M adrid incluye en los
P resupuestos de 2 0 1 1
importantes en el campo de
la educación que sin duda
van a afectar a  la calidad de
la educación publica en
nuestra comunidad. D e
manera general El P I B
regional destinado a gasto
público educativo o al gasto
por alumno, que ya es uno
de los má s bajos de todas las
Comunidades A utónomas,
vuelve a bajar y a su
“rebufo” se suprime un 5 %

de la plantilla de profesores,
a pesar del  crecimiento del
alumnado ya descrito para
este añ o y que sumado al
dé ficit de 1 .8 0 0  maestros, y
1 .8 0 0  profesores de I ES
ofrecen un ejemplo bastante
claro de que las prioridades
del Gobierno madrileñ os no
son, desde luego, los de la
educación pública. 

Y todo esto a pesar de
los anuncios de la
Consejería de

Educación realizados al
comienzo del curso sobre
todo en lo que se refiere a la
creación de nuevas
infraestructuras educativas.
M uch os de estos anuncios
parecen má s un deseo que
una realidad. En concreto la
Comunidad afirma que en
este curso 2 0 1 0  –  2 0 1 1  se
creará n 7 4  nuevas
infraestructuras educativas
de cará cter público divididas
de la siguiente manera: 5 6
escuelas infantiles, 1 1
colegios, 4  institutos y 3
centros de Educación
especial. D e esas 7 9
instalaciones entrarían en
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*  Segú n datos de la propia Comunidad Autónoma el nú mero de
instituciones educativas en la Comunidad de Madrid es de 3 . 3 3 9  , de
los cuales 1 6 4 6  son pú blicas, 5 8 0  funcionan en régimen de
concierto y otros 1 . 1 1 3  son de titularidad privada.

funcionamiento en el mes
de septiembre 3 4  escuelas
infantiles, 8  colegios, cuatro
institutos y 3  centros de
educación especial. En
realidad, y con
independencia de que todo
centro educativo  es
positivo, las cosas no son
exactamente como las
publicita la Comunidad.
Empezando por las escuelas
infantiles much as de ellas o
está n en obras o no se h a
comenzado su construcción,
por lo cual es difícil saber si
estará n funcionando en este
curso. Es el caso de las
escuelas infantiles de
L ozoyuela, que aún no ha
comenzado las obras de
construcción o la de A lgete,
que sencillamente no existe,
o la de una escuela infantil
proyectada en Santorcaz
pero que el A yuntamiento de
esta localidad asegura que
su presencia en el mapa
debe ser un error, pues no
h an empezado las obras y
no estará  lista h asta el
próximo curso. L o mismo
ocurre con otras
instalaciones, como por
ejemplo la anunciada  en la
población de Collado
V illalva, que no se puesto ni
siquiera la primera piedra, o
la de V illanueva del
P ardillo que no se sabe con
seguridad cuando empezará
a funcionar. P ero ademá s, de
esas 5 6  escuelas infantiles
anunciadas ni una sola será
de gestión pública, será n, si,
de titularidad municipal,
pero la gestión correrá  a
cargo de empresas privadas,
lo que abre dudas sobre la
calidad de las mismas ya
que es fá cil suponer una
merma en las condiciones
laborales y salariales de los

empleados, lo que puede
afectar al rendimiento
general de la escuela.

En cuanto a la lista de
colegios anunciados la
situación es, tambié n, algo
distinta a lo manifestado por
la Comunidad de M adrid.
P or ejemplo se cita entre los
colegios de nueva creación a
los colegios Ch amartín y
A rganzuela situados en la
ciudad de M adrid. En
realidad se h an creado
nuevas  infraestructuras una
vez derribados los antiguos
colegios pero estos ya
existían. En alguna caso las
obras no h an terminado.
H ay otros much os que está n
sin terminar ( V icá lvaro,
Carabanch el, F uencarral)  y
no se sabe cuando podrá n
entrar los alumnos y otros ni
siquiera h an empezado las
obras. 

EN fin no se trata de
ser exh austivo, sino
de mostrar que las

declaraciones que al
respecto h an h ech o las
autoridades de la
Comunidad de M adrid no se
corresponde con la realidad.
U n añ os má s, al comienzo
del curso, no se ve voluntad
de cambiar una situación
que se caracteriza por una
progresiva disminución de
la oferta de educación
pública,  el mantenimiento
de los desequilibrios
estructurales entre lo
privado y lo pública, en
favor de la primera, y las
dificultades de
escolarización de los
colectivos con má s
necesidades educativas, algo
que una Comunidad tan
diversa y activa no se puede
permitir.
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LA entrevista tiene lugar
en el despacho del con-
cejal. José Manuel Váz-

quez Sacristán tiene en su cabe-
za un completo atlas de Getafe.
Habla de urbanismo, su área, y va
colocando en ese mapa todas las
actuaciones que explica, como
los distintos nuevos polígonos in-
dustriales que están en construc-
ción. Las cifras también las tiene
grabadas. Recita los metros cua-
drados que ocupa cada área co-
mo quien recitaba antaño la lista
de los Reyes Godos o quien can-
ta ahora las tablas de multiplicar.
Como con un profesor, después
de una clase con el edil de Urba-
nismo Getafe se entiende mejor.

Comenzamos con La
Carpetania II. Parece que
ahora sí, que el desbloqueo de
esta área empresarial, que

estuvo paralizada por la
Comunidad durante un año
por motivos económicos, es
inminente.

Tan inminente como que ya
se ha formado el consejo de ad-
ministración del consorcio, y eso
supone un punto de partida im-
portantísimo. Hay elementos que
van a marcar la celeridad o no de
este desarrollo, elementos como
Construcciones Aeronáuticas. Pa-
ra nosotros es absolutamente
prioritario dar salida a todos los
requerimientos que tiene la em-
presa. Construcciones Aeronáuti-
cas está ganando hoy en día mu-
chísimos concursos en todo el
mundo y eso significa una nece-
saria ampliación hasta el doble de
lo que ahora tiene. Cuenta con
alrededor de un millón de me-
tros cuadrados, es una ciudad lo

que tiene dentro, y además
Construcciones Aeronáuticas
promueve sinergias a otras em-
presas que le tienen que fabricar
y que se van a colocar ahí. Ese
objetivo entre la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de
Getafe ha hecho que iniciemos
este caso y a raíz de esto, los casi
cuatro millones de metros cua-
drados que va a ocupar este polí-
gono van a albergar otra serie de
empresas que van a hacer que
Getafe siga creciendo.

El consejero de Economía,
Antonio Beteta, que es desde
agosto el presidente del
consorcio,ha anunciado
movimientos en los próximos
meses. ¿Cuáles van a ser esas
primeras actuaciones?

Lo primero es la tramitación
del préstamo del ICO, que ya

nos ha dado vía libre para la ex-
propiación y la urbanización. Los
propietarios tienen que entender
que tenemos que llegar a acuer-
dos con ellos para incorporar es-
tos terrenos al consorcio y que
lleguen lo antes posible para em-
pezar. Un fallo en este proceso
puede suponer el retraso o inclu-
so la anulación de la extensión de
este polígono. Seguidamente se
va a ratificar el proyecto de urba-
nización, que ya está aprobado
inicialmente, aprobar definitiva-
mente el plan parcial por parte
de la Comunidad de Madrid, y
después inicio de obras.

¿De qué plazos estamos
hablando?

En el primer trimestre de
2011 se iniciarían las obras de ur-
banización. Muchas empresas nos
están demandando instalarse en

JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ SACRISTÁN

concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Getafe

“E stamos creando ciudad
para futuras g eneraciones”

El nuevo curso ha comenzado con grandes novedades en urbanismo.
La segunda fase de La Carpetania, que estuvo paralizada durante un año,
tiene vía libre para la expropiación y la urbanización; en Los Gavilanes
comienza la simultaneidad de la urbanización y la construcción de
edificios; en Los Molinos y Buenavista están trabajando para completar 
los accesos, la luz y el agua y las primeras viviendas se entregarán en
marzo de 2011 y esta temporada se oye también una nueva expresión:
Neogetafe, que es el urbanismo del futuro.

JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ SACRISTÁN, el concejal responsable de esta 
área, afirma que los objeyivos se están cumpliendo “y con creces”.
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Getafe porque estratégicamente
es una de las ciudades de Europa
mejor comunicada. Cuando esté
al 40 o 50% la urbanización, si-
multáneamente comenzarán a
construir estas empresas. Esto su-
pone que de aquí a un año habrá
empresas que pueden estar ya
construyendo y por lo tanto dan-
do puestos de trabajo.

¿Qué empresas quieren
instalarse en la segunda 
fase de La Carpetania?

Aparte de la ampliación de
Construcciones Aeronáuticas y
de las empresas que quieren co-
locarse alrededor, que suponen
cerca de un millón de metros
cuadrados, hay compañías como
Corrugados, que quiere 400.000
metros cuadrados, o Neinver, y
empresas de elementos de alta
velocidad, de tractores… que ne-
cesitan instalarse ahí y además en
parcelas cercanas a ramales de
Renfe, que los estamos incorpo-
rando al proyecto de ampliación
de Adif.

¿Llegastéis a creer que
realmente podría pararse el
desarrollo de esta área?

Parar Carpetania era parar
la ampliación de Construcciones
Aeronáuticas y eso era una ver-
dadera aberración.Ahí hubo un
error de bulto por parte de la
Comunidad, dejémoslo ahí, pero
nosotros teníamos claro, con el
alcalde a la cabeza, que esto era
una apuesta de futuro, que pre-
cisamente en época de crisis
nos teníamos que preparar para
estar en la cresta de la ola a la
salida. La propia Comunidad de
Madrid ha recuperado también
esa idea y ahora estamos otra
vez juntos.Y borrón y cuenta
nueva porque no podemos es-
tar lamentándonos.

Cambiamos de polígono.
Los Gavilanes también vie-
ne con novedades en este
nuevo curso.En octubre co-
mienza la simultaneidad de
la urbanización con la cons-
trucción de las empresas.

Ahora mismo está en una fa-
se de urbanización de un 60%. Es-
tamos en proceso de distribución



dero olvidado, vivíamos a espal-
das de él, y ahora nos encontra-
mos con una zona verde que se
va a sumar también al proyecto
de recuperación de los márgenes
del Manzanares, el cinturón verde
del Arroyo Culebro y el Cerro
de los Ángeles, y Getafe se va a
convertir en uno de los munici-
pios que va a tener más superfi-
cie verde, con diferencia, del en-
torno. Estamos creando ciudad
para futuras generaciones.Aun-
que no lo veamos nosotros, te-
nemos que apostar por ello.

Aparte de estas áreas
en construcción, otros polí-
gonos que ya tienen nom-
bre están por nacer: El Jun-
cal, El Quijobar o Puerta
de Getafe.

Nosotros estamos avanzan-
do con varios polígonos al mismo
tiempo, porque sabemos que el
equilibrio de una ciudad no sola-
mente está en crear viviendas si-
no también en que haya empleo,
que tengan espacios dotaciona-
les, culturales, deportivos, educati-
vos, sanitarios…, y tenemos que
tener parques industriales para
dar trabajo a la gente.Ahí está el
equilibrio en una ciudad.Además
queremos que estos polígonos
sean de nuevo modelo de pro-
ducción, de innovación y de nue-
vas tecnologías.Tenemos El Jun-
cal, con 400.000 metros cuadra-
dos en la carretera de Andalucía,
donde estaba la piscina 2.000,
cerca de la ITV.Ahí ya hemos
aprobado definitivamente el plan
parcial y nos queda el proyecto
de urbanización que estamos tra-
bajando en él; Puerta de Getafe,
enfrente de El Corte Inglés, son
75.000 metros cuadrados y es un
polígono comercial que comple-
taría ese entorno. Es la entrada a
Getafe y habría edificios de as-
pecto innovador, procuraríamos
que hubiese un urbanismo llama-
tivo de entrada a una ciudad in-
dustrial y comercial como es la
nuestra; El Quijobar, está un poco
más retrasado pero ya hay movi-
miento e interés por los propie-
tarios para hacer una junta de
compensación. Está enfrente del

Sector III, en la cuña entre San Isi-
dro y el cementerio y se pegaría
a Carpetania; y está también la
ampliación de Los Olivos, donde
habría industrias de almacena-
miento y nuevas tecnologías. Con
esto completaríamos alrededor
de nueve millones de metros
cuadrados de zonas industriales.

Con el nuevo curso está
sonando una nueva expresión:
Neogetafe,un proyecto que
estáis llevando a los centros
cívicos y que habla del futuro.

Neogetafe significa participa-
ción de los ciudadanos en el ur-
banismo del futuro. Neogetafe
son reuniones con los vecinos
por los barrios para saber lo que
sufren más cercano. Neogetafe es
una página web que está a punto
de crearse para que la gente
aporte ideas para ampliar Getafe.
Neogetafe tiene unos ejes funda-
mentales de desarrollo: la sosteni-
bilidad a través del consumo res-
ponsable de agua, energía…, au-
mento de los parques, aumento
de los espacios destinados a uni-
versidad, más carriles bici, inventar
nuevos medios de transporte
más adaptados a la ciudadanía
como el metro, porque tenemos
previsto que llegue a El Casar, o
que llegue al hospital… Neogeta-
fe es la participación para la
construcción de un futuro plan
general que visualice los retos del
futuro, contra el cambio climático,
a favor de la sostenibilidad, inno-
vación y desarrollo a través de
universidades y nuevas industrias.

Sería entonces un
Nuevogetafe, el Getafe de 2025
que siempre proponéis
delante del PGOU,y entraría
todo lo que estamos hablando
sobre los polígonos.

Eso es, pero no solamente
por los usos del suelo, entrarían
elementos tecnológicos para me-
jorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos.

Cambiamos de tercio,del
suelo industrial al residencial,
el equilibrio que hablabas
entre áreas empresariales y
viviendas. Los Molinos y
Buenavista también llegan con

de esas parcelas y ya hay empre-
sas interesadas en estar aquí. Hay
varias de almacenamiento, de
tiendas y de fabricación. H&M,
por ejemplo, o Decathlon, que
hace poco inauguró la ampliación
en Nassica, y ya ha firmado para
Los Gavilanes. En breve ya se po-
drá simultanear con la construc-
ción de edificios. Hay una modifi-
cación al plan especial de accesos,
porque hemos conseguido que
desde Los Gavilanes se acceda a
la M-50, y una vez que estos ac-
cesos se aprueben van a venir a
instalarse muchas empresas, por-
que el polígono de Los Gavilanes
abraza a la M-50 y eso quiere de-
cir que le pone en cualquier pun-
to de la Comunidad o en cual-
quier vía radial de Madrid en 15
minutos. Es un polígono muy fa-
vorable a cualquier empresa que
quiera hacer una distribución no
solamente a España sino a Portu-
gal o Marruecos o Francia. Esta-
mos peleando para que esto sal-
ga.

Este polígono no son so-
lo ladrillos y empleo,tam-
bién tiene zona de recreo.

Una característica muy im-
portante: recupera alrededor de
300.000 metros cuadrados de lo
que era el antiguo vertedero de
Getafe y se convierte en una zo-
na verde que van a poder disfru-
tar todos los ciudadanos.Va a ser
un cerro, no como el Cerro de
los Ángeles, pero va a ser muy
atractivo, está en alto, se va a
plantar vegetación, y además está
conectado con uno de los cintu-
rones verdes que proyecta la Co-
munidad de Madrid en torno al
Arroyo Culebro.

Un pequeño Retiro habías
expresado en alguna ocasión.

Sí, un pequeño Retiro para
jóvenes y no tan jóvenes -sonríe-.

¿Cuándo se podría ir allí
con la bicicleta?

Cuando se recepcione. Para
Semana Santa del año que viene
ya podremos acceder a zonas de
este polígono, pero ahora el
tiempo no es tan importante co-
mo que se haga bien y que lo re-
cuperemos.Teníamos ese verte-
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“P arar C arpetania 
era parar 

la ampliación de
C onstrucciones
A eronáuticas 
y eso era una

verdadera 
aberración”             

“G etafe se va 
a convertir 

en uno de los 
municipios que 
va a tener más

superficie verde
del entorno”            

“E stamos 
avanz ando con 

varios 
políg onos al mismo

tiempo,  porque
sabemos que el

equilibrio 
de una ciudad 
no solamente 
está en crear 

viviendas sino 
tambié n en 

que h aya empleo”     

“N eog etafe 
sig nifica 

participación de 
los ciudadanos 

en el urbanismo 
del futuro”             



novedades esta temporada.
El plazo está dado: en marzo,
las primeras llaves. Sin
embargo hay un par de flecos:
¿qué pasa con el inquilino que
vive en una chabola de Los
Molinos y con el agua y la luz?

Esta persona está ubicada en
una Cañada Real, lleva veinte
años viviendo allí y tiene unos de-
rechos adquiridos y por supuesto
vamos a responder de forma res-
ponsable a esos derechos. No
habrá mayor problema. Por otro
lado, de aquí a final de año vamos
a cumplir con todos los retos
pendientes como son el agua, la
luz y los accesos. En menos de un
mes tendremos agua y luz en los

dos desarrollos. Luz ya hay en
Buenavista y en Los Molinos se va
a poner luz de obra y cuando lle-
guen los primeros vecinos estará
todo resuelto. En cuanto al agua,
el Canal de Isabel II está ahora
mismo potabilizando y tarda un
mes. Los accesos dependen de la
tercera fase de urbanización, que
en Buenavista comenzará a pri-
meros de noviembre. El objetivo
de esta tercera fase es abrir todos
los accesos del desarrollo empe-
zando por las primeras viviendas
que se van a entregar, que en este
caso son de la Cooperativa Vivir
en Getafe.

¿Cuántas viviendas habría
en esta primera entrega?

En marzo se entregarían 92
viviendas en Buenavista y a partir
de ahí en dos o tres meses se en-
tregarían las siguientes e iría ya to-
do seguido.Y en Los Molinos se-
guramente que en marzo/abril del
año que viene también estemos
en disposición de entregar las pri-
meras viviendas, que en este caso
serían de Ecológicas del Sur.Así
cumpliríamos nuestro objetivo de
entregar las primeras viviendas en
esta legislatura.

Hablando de legislatura,
con las elecciones a la vista esta
comienza su fin. ¿En urbanismo
se cumplen los objetivos
planteados para estos cuatro
años que ya acaban? 

En urbanismo se cumplen y
con creces. Después de lo que
hemos pasado, puedo decir que
este Gobierno, con los conceja-
les anteriores de Urbanismo y
con las empresas que están tra-
bajando con nosotros, se prepa-
ró correctamente para enfren-
tarse a momentos difíciles como
los que estamos y puedo asegu-
rar que nos presentamos en las
mejores condiciones. Se luchó
para que el 80% de las viviendas
en Los Molinos y Buenavista
fueran protegidas, y esas diez
mil viviendas, no hablamos de
las de renta libre, no están vací-
as. Puedo transmitir que las polí-
ticas que hemos llevado adelan-
te han sido todo un éxito. Ga-
rantizan unos polígonos indus-
triales que han sufrido mínima-
mente estas consecuencias de
crisis, no tenemos grandes em-
presas que hayan tenido un ERE
en este tiempo, no se han perdi-
do puestos de trabajo en este
ámbito, al contrario, se han ga-
nado. Con las empresas que se
están instalando en estos polí-
gonos, desde hace dos años lle-
vamos creados más de tres mil
puestos de trabajo. Donde más
se ha notado es en la construc-
ción y servicios, pero precisa-
mente con estas diez mil vivien-
das la repercusión en el paro en
el sector de la construcción en
este municipio es enormemente
menor que en cualquier otro
del entorno. Seguimos trabajan-
do en el desarrollo de los dis-
tintos polígonos industriales y
además hemos promovido do-
ce modificaciones puntuales al
plan general, entre ellas modifi-
caciones muy importantes en
el Polígono de Los Ángeles,
convir tiéndolo en residencial y
comercial para ir eliminando
un polígono que está envejeci-
do.Y con el Neogetafe y con
unas jornadas de urbanismo
que vamos a hacer dentro de
dos meses vamos a iniciar el
marco ideológico del siguiente
plan general, que es nuestro
deber. No nos achicamos ante
todos estos retos.
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Juan Aparicio Belmonte               

“El buen novelista 
tiene siempre 
vocación de actor”

Juan Aparicio Belmonte, Lon-
dres 1971, ha escrito Mala Suerte
2003, López, López 2004, El dispa-
ratado círculo de los pájaros borra-
chos 2006 y Una revolución pe-
queña 2009. Este escritor español
ha ejercido también la traduc-
ción. El 22 de octubre presentará
su último libro en la carpa de ac-
tividades a las 17.00 horas.

Escritor de novela negra, y
además nacido en Londres, ¿qué
puedes aportar al festival Getafe
Negro, que además este año se
centra en la literatura británica?

Lo que yo puedo aportar es
mi obra, que es lo que me repre-
senta como novelista. Ni más ni
menos. Mi nacimiento inglés fue
un accidente laboral. Mi padre
trabajaba allí, así que soy más es-
pañol que inglés.

¿Qué puntos tratarás en 
tu intervención?

Va a ser una charla con un
periodista, o sea que estará con-
dicionada por las preguntas que
él me haga. Hablaremos un poco
de todo, supongo.

Tu primer libro, Mala
Suerte, obtuvo el premio a la
mejor novela negra escrita en
español en 2003, y la segunda
novela todavía mantenía ecos
de novela negra. En tu último
trabajo, Mis seres queridos,
utilizas humor ácido, casi
negro. ¿Cómo describirías
tu evolución?

Bueno, intento mejorar con
cada libro, pero no sé si lo consi-
go.Algunos de mis lectores opi-
nan que mi mejor novela sigue
siendo la primera. Un buen nove-
lista debe tratar de hacer una
obra con personalidad propia, y a
la vez, no caer en la monotonía.
Esto es lo que yo intento.

¿Cuáles son los trucos para
hacer una buena novela negra?

La creación de personajes
con vida, de conflictos narrativos
verosímiles, una ambición volcada
en vivir dentro de la novela… Lo
mismo que para una buena no-
vela, sin más. Una vez me dijo Jo-
sé Ángel Mañas que, cuando es-
cribe, él interpreta todos los per-
sonajes.Yo también considero
que el buen novelista tiene siem-
pre vocación de actor.

¿Cuál es el secreto para
mantener ese suspense
psicológico que consigues en
tu último trabajo?

No tengo secretos. Escribo y
ya está: mi truco, si se puede lla-
mar así, está en exigirme mucho
como lector de mis propias no-
velas, de manera que evito caer
en la complacencia y busco leer-
me como si yo no hubiera escri-
to lo que estoy leyendo. Buscar
primero la viga en mi ojo antes
que la paja en el ajeno.
Si tuvieras que hacer tú mismo
una crítica de tu última novela,
¿qué palabras utilizarías?

Marciana (risas).
¿Es fácil para los jóvenes

creadores hacerse un hueco en
el mundo de la literatura?

Depende de la experiencia
de cada cual. En mi caso no ha si-
do extremadamente difícil, pero
tampoco lo denominaría fácil. El
de escribir novelas es un oficio
solitario y arduo en ocasiones,
pero he tenido la suerte de que
el fruto de ese trabajo ha sido ra-
zonablemente reconocido, tanto
por la crítica como por los lecto-
res que me interesan.

Manuel Marlasca                          

“Creo que hoy los 
que cultivan el género
negro son unos
guerrilleros”

Manuel Marlasca, Madrid
1967, es periodista desde 1986.
Trabaja en Interviú desde 1998,
donde ocupa el cargo de direc-
tor adjunto. De él y de Luis Ren-
dueles es la sección Territorio Ne-
gro, del programa de Onda Cero
Julia en la Onda, y desde junio de
2010 colabora en Espejo Público,
de Antena 3. Es coautor, con Luis
Rendueles, de los libros Así son,
así matan, Mujeres letales y Una
historia del 11-M que no va a gus-
tar a nadie. Marlasca participará
en Getafe Negro el 21 de octu-
bre en el Centro Municipal de
Cultura a las 20.00 horas.

Como lector, y escritor, del
género negro, ¿qué opinión
tienes de la literatura negra que
se hace en España?

Creo que es un género que
no ha acabado de estallar, como
en otros países. Hay grandes es-
critores: Martínez Reverte, Guel-
benzu,Villar, Lorenzo Silva… Pero
aún falta mucho recorrido. En Es-
paña no hay suficiente sentido
crítico para que la literatura ne-
gra, el género que más hacia den-
tro mira a una sociedad, manten-
ga una producción continua.
Creo que hoy los que cultivan el
género son unos guerrilleros.

Getafe Negro este año se
centra en Gran Bretaña. De la
misma forma, ¿qué opinas de la
literatura negra británica?

Soy más seguidor de la litera-
tura negra norteamericana, pero
no cabe duda de que Gran Bre-
taña ha aportado mucho al géne-
ro, especialmente escritoras: Do-
rothy Sayers, PD James y, por su-
puesto,Agatha Christie. De los
actuales, me quedo con Philip
Kerr y Benjamin Black, el alter
ego de John Banville.

Una de tus mayores alegrías,
según dices en tu blog, fue
conocer a Lorenzo Silva
(comisario del festival) y que
prologara vuestro libro Así son,
así matan. ¿Tu participación
ahora en Getafe Negro vuelve a
ser otra alegría, de nuevo
relacionada con Silva?

Por supuesto. Estar en Getafe
Negro es un verdadero honor.
Hace dos años ya moderé una
mesa con escritores españoles y
fue un placer. Creo que el certa-
men es algo imprescindible y, en
este momento, único.Y estar allí
me resulta muy estimulante, co-
mo profesional del periodismo,
pero sobre todo, como lector.

¿Cuál es tu relación con
este escritor, al que has
entrevistado y al que describes
como buen amigo?

Yo conocí primero al Loren-
zo Silva escritor. Había leído to-
das sus novelas pre-Bevilaqua y
Chamorro y la primera de la se-
rie antes de conocerle en perso-
na. Le atracamos para que nos
prologara nuestro libro y aceptó,
hizo un prólogo que, seguramen-
te, es lo mejor del libro, y a partir
de ahí hemos tenido bastante
contacto. Le admiro como escri-
tor, pero, además, he tenido el
privilegio de conocer al Lorenzo
hombre y es una persona exce-
lente.

Como periodistas, tú y Luis
Rendueles habéis investigado e
informado de sucesos de gran
impacto como el asesinato de
las niñas de Alcàsser o los
crímenes del asesino de la
baraja, ¿cómo surge tu interés
en la criminología?

Fue una coincidencia. En
1987, cuando llegué como beca-
rio al desaparecido diario Ya, me

GETGETAFEAFE NEGRONEGRO
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Crimen y misterio
importado del 
Reino Unido y de casa

La novela policiaca regresa con Getafe Negro hasta el 25 de octubre
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Jueves, 21 de octubre                           
10.00h.: Periodismo en negro
Salón de grados de la Carlos III
12.00h.: Conversando con Gonzalo
Suá rez, Salón de grados de la Carlos III
17.00h.: Elemental, q ueridos
detectives, con J esú s U rceloy y David
G. Panadero
Carpa de actividades
18.00h.: Asesinato a las cinco:
actualidad de la novela negra britá nica
Centro Municipal de Cultura
20.00h.: El crimen sin fronteras
Centro Municipal de Cultura
21.30h.: L uis Alberto de Cuenca
Centro Municipal de Cultura
22.30h.: Sunshine B rothers
Fender Club; 9 euros

Viernes, 2 2  de octubre                            
10.00h.: Hispanomanía vs. Anglofilia
Salón de grados de la Carlos III
17.00h. y 17.30h.: Presentaciones
literarias. Carpa de actividades
18.00h.: Guerra de espías
Centro Municipal de Cultura
20.00h.: Vine a Madrid para matar a un
hombre al q ue no conocía… , con
Antonio Muñ oz Molina y Antonio L ozano
Centro Municipal de Cultura

Sá bado, 2 3  de octubre                           
11.30h. y 17.00 h.: L a evidencia 
del crimen Plaza de la Constitución
12.00h., 12.30h., 13.00h., 13.30h.,
17.00h., 17.30h., 18.30h..:
Presentaciones literarias
Carpa de actividades
18.00 h.: El negocio de la guerra
Centro Municipal de Cultura
20.00 h.: Homenaje a Alfred Hitchcock
Centro Municipal de Cultura

Domingo, 2 4  de octubre                         
12.00h.: Y incana caso Getafe
Inicio en el Centro Municipal de Cultura
12.00h. 12.30h. y 18.30h.:
Presentaciones literarias
Carpa de actividades
20.00 h.: Sino sangriento
Teatro García Lorca; 6 euros

L unes, 2 5  de octubre                     
Maq uis y guardias: Almudena Grandes
conversa con L orenzo Silva
B iblioteca Almudena Grandes 
Centro Cívico de La Alhóndiga

HA ST A el 2 5  de octubre
la ciudad vuelve a estar

envuelta en misterio.R egre-
sa a las calles, plazas, centro
municipales y al campus de
la Carlos I I I  el festival de
novela policiaca Getaf e N e-
g ro, un evento comisariado
por el escritor, residente du-
rante much os añ os en el mu-
nicipio, L orenzo S i l va, y
que este añ o cumple su ter-
cera edición.En esta ocasión
la iniciativa, de referencia a
nivel nacional y con actos
en M adrid capital y V ilade-
cans B arcelona, se centrará
en tres ejes: la literatura ne-
gra de R eino U nido, el cri-
men global y las tramas in-
ternacionales y el papel de
la educación como mecanis-
mo preventivo. 
F irmas como P h i l i p  Kerr,
S op h i e H annah o R ob ert
W i l son participan en el cer-

tamen, así como autores na-
cionales como A ntoni o M u-
ñ oz M ol i na, Juan A p ari c i o
B el monte o Jesú s U rc el ay ,
con los que h abrá  presenta-
ciones literarias, conversa-
ciones y mesas redondas. El
festival contará  tambié n con
cine negro, que se proyecta-
rá  en las salas de Nassica, e
incluso con una yincana
donde podrá  ayudar el pú-
blico a descubrir un caso de
asesinato. 
En el marco del encuentro
se entregará n ademá s tres
premios: Certamen L iterario
Ciudad de Getafe, Concurso
de M icrorrelatos de la Es-
cuela de Escritores y el P re-
mio J osé  L uis Sampedro, un
nuevo galardón que se otor-
gará  anualmente a una figu-
ra destacada por su labor
h umanística dentro del mun-
do de la literatura.

ofrecieron la posibilidad de seguir
en el periódico con un contrato,
siempre y cuando me pasase de
la sección de cultura a sucesos.
Naturalmente, acepté y hasta
hoy. Durante estos años, el estar
en contacto con las fuentes de
información propias de estos te-
mas han hecho crecer mi interés
y he procurado formarme e in-
formarme en la materia.

¿No resulta difícil ponerse
“delante” de estos crímenes?
¿No llega a dar miedo? ¿Surgen
pesadillas?

No, ni mucho menos. Siem-
pre se intenta poner distancia con
lo que se escribe.Además, siem-
pre se dice que los reporteros de
sucesos vemos lo peor de la so-
ciedad, pero también lo mejor: en
la peor de las tragedias, ves com-
portamientos admirables de fami-
liares de víctimas, de policías…

En vuestro libro sobre el
11-M constasteis una historia
que no gustó a nadie, por tomar
el subtítulo del libro. En vuestra
opinión y como investigadores,
¿sigue siendo España un objetivo
para Al-Qaeda?

Por supuesto que sí.Y, proba-
blemente, más que en marzo de
2004. La diferencia es que ahora,
afortunadamente, nuestras fuer-
zas de seguridad están mucho
mejor preparadas, nadie puede
robar cientos de kilos de dinami-
ta de una mina y cualquier movi-
miento sospechoso de radicales
islamistas es vigilado muy de cer-
ca. Pero creo que España y el res-
to de Occidente son un objetivo
terrorista para aquellos nihilistas
que lo único que quieren es
muerte y destrucción para nues-
tro sistema de vida, el occidental.

¿Cuándo veremos publicado
un próximo trabajo? 

Cada semana, en Interviú y en
Onda Cero trato de seguir ha-
ciendo lo único que sé hacer me-
dianamente bien: ser reportero
de sucesos.Así que cuento histo-
rias que le interesen a la gente de
la mejor manera posible. Ese es
mi trabajo. De momento, no te-
nemos pensado embarcarnos en
otro proyecto editorial.

S ara H erná ndez, J osé  Manu el V á zq u ez, Lorenzo S ilv a, P edro C astro y  J esú s Morá n.

T R E I N T A y  siete artistas de La C arp a con 5 6  obras estará n
p resentes en la tercera edición de G etafe N eg ro. B aj o el títu lo 

de E l C O LO R de las S O MB R A S , los creadores ex p ondrá n en E l C orte
I ng lé s de E l B ercial y  en la S ala de E x p osiciones Lorenzo V aq u ero,
calle R amón y  C aj al, 2 2 . G etafe, simu ltá neamente, su s obras.
La mu estra acog e escu ltu ra, p intu ra, g rabado y  diseñ o.

El color de las sombras

Algunas CITAS



Y A adelanto que
R od rí g uez-
M oñ i no
representa sin

duda alguna el testigo má s
excelso de las letras
extremeñ as del siglo X X ,
testigo que h abía dejado en
1 8 5 2  el gran bibliógrafo don
B artolomé  J osé  Gallardo.

A simismo, M oñ i no fue
una gran autoridad en las
letras patrias, tanto españ olas
como h ispanoamericanas del
pasado siglo. Corría finales
de los sesenta cuando quien
esto redacta, residiendo en
San Sebastiá n, se ocupaba y
preocupaba por las figuras
má s relevantes de la cultura
extremeñ a en todas sus
vertientes, así como de su
propia h istoria. Coincidía
esto con los añ os de
estudiante de Comunes de
F ilosofía y L etras que
cursaba con los jesuitas de
D eusto en la sede que tenían
en D onosti. I ba yo
recogiendo por los má s
diversos alcances y anotando
todos los personajes que
h abían visto la primera luz en
las aldeas, pueblos y
ciudades de Extremadura. D e

este modo tuve acceso al
conocimiento, si bien
much os superficial, de
cuantos extremeñ os y
extremeñ as h abían h ech o
algo positivo e interesante
por su tierra.T ambié n es
verdad que en aquellos añ os,
ni tampoco en mis estudios
anteriores, jamá s h abía oído
yo h ablar de la figura
magistral de A ntoni o
R od rí g uez- M oñ i no. F ue ya
a partir de 1 9 7 2 , cursando 4 º
de H ispá nica, cuando
M oñ i no empezaría a ser un
personaje familiar para mí.
Estudiaba en la U niversidad
Central de B arcelona y tenía
una asignatura que se
llamaba L iteratura Españ ola
del Siglo de Oro;  esta
materia la impartía la
profesora R osa D urá n y
continuamente tenía en su
boca el nombre de A ntoni o
R od rí g uez- M oñ i no
refirié ndose a cualquier tema
de crítica literaria. M oñ i no,
“ s eg ú n M oñ ino” , decía, era
citado de manera constante
en sus clases. Yo empecé  a
tener cierto cariñ o por este
personaje, que ademá s h abía
sido el fundador y director de

la Editorial Castalia, libros
que leíamos recomendados
por la propia R osa, y que
junto a los de A lianza
Editorial, eran de los má s
valorados en aquel curso.
P ero mi interé s total por el
crítico literario tan ensalzado
por R osa fue cuando me
enteré  que don A ntoni o
R od rí g uez- M oñ i no era
extremeñ o. Enseguida me
puse a indagar sobre la vida y
obra del paisano;  indagación
que llega h asta nuestros
mismos días, por considerar
yo al autor de L as  F u entes
del  R omancero G eneral la
persona má s cualificada en el
campo de las letras que dio
Extremadura a la cultura
españ ola y universal en todo
el siglo X X . En 1 9 7 5
cambiaba yo mi residencia de
B arcelona a M adrid y ese
mismo añ o supe que se le
h abía dado un h omenaje a
don A ntonio en su pueblo
natal, Calzadilla de los
B arros, un h omenaje
nacional por el mundo de las
letras y artes españ olas, y en
é l se quiso que tambié n
estuviese representada la
cultura universal por un solo

A ntonio R odríguez-M oñ ino,
en el recuerdo

Era un 20 de junio de 1970 cuando don Antonio Rodríguez-Moñino
moría en Madrid a la edad de 60 años. Había nacido nuestro ilustre paisano
un 14 de marzo de 1910 en la villa de Calzadilla de los Barros, Badajoz.

Desde muy joven, en un periodo tan necesitado en el alma de las letras,
se había dedicado al saber y a la cultura; de ahí que cuando muere, su
obra sea ingente tanto en cantidad como en calidad, en beneficio de
cuantos amamos el mundo de las letras y las artes de nuestro país.

CULCULTURATURA

ALEJANDRO

GARCÍA GALÁN

Cronista Oficial
de Peñalsordo



individuo. Se contó con la
aportación del gran
bibliógrafo francé s M arcel
B ataillon, quien en su
momento h abía definido a
M oñ ino como el “P ríncipe de
los B ibliógrafos Españ oles”.
Señ alar asimismo que las
aportaciones de los h ombres
de letras en este h omenaje
serían recogidas en un
número especial de la
R evista de Estudios
Extremeñ os y que algunos
añ os despué s me serían de
gran utilidad para conocer
má s a fondo la vida y la obra
de tan egregio autor. P or
motivos regionalistas, en
1 9 7 9  conocí personalmente a
su viuda, la bibliotecaria
doñ a M aría B rey. Se h abía
fundado la revista R eg ión
E xtremeñ a en M adrid, y me
pedían una colaboración
sobre A ntoni o R od rí g uez-
M oñ i no. L lamé  a doñ a
M aría y quedamos en vernos.
D urante la carrera h abía
leído yo en la clase de
M edieval la versión moderna
de E l  l ib ro de B u en Amor,
versión que corrió a cargo de
M aría B rey, una h ermosa
versión de uno de los libros

má s bellos de la literatura
españ ola de todos los tiempos.
D oñ a M aría era por aquellos
añ os quien dirigía la
colección Odres Nuevos de
la propia Editorial Castalia.
L o que no sabía, ciertamente,
es que M aría B rey era la
esposa de A ntoni o
R od rí g uez-  M oñ i no. D oñ a
M aría se me ofreció para
enseñ arme la amplia y
selecta biblioteca que poseían
en la calle San J usto, 1 ,
añ adiendo que la podía
consultar. T ambié n se prestó
a responder a algunas
cuestiones que yo tenía por
curiosidad o interé s, por
conocer. A quella fue una
relación de amistad
maravillosa, que duraría
h asta su muerte en 1 9 9 5 .
Cuando esto sucedió conocí
personalmente a otros dos
miembros de la familia, los
sobrinos de don A ntoni o,
R afael y J ulia R odríguez-
M oñ ino, con los que guardé
una estrech a relación de
amistad, primero con R afael,
h asta su fallecimiento en
2 0 0 5 , y algo má s tarde con
J ulia, amistad que permanece
h asta este momento.

Vida y obra de Antonio
Rodríguez-Moñino          

H emos señ alado con
anterioridad que R od rí g uez-
M oñ i no nació en tierras
extremeñ as en 1 9 1 0  y
falleció en M adrid en 1 9 7 0 .
En esta corta vida, M oñ i no
va a desarrollar una obra
ingente artística y literaria,
tanto en cantidad como en
calidad.

Con todo, el matrimonio
R odríguez-M oñ ino/ M aría
B rey era una pareja que
gustaba de los placeres de la
vida y con frecuencia se les
podía ver por teatros, cines,
cafeterías, amigos;  en
definitiva, por lugares de
ocio. ¿ D ónde estaba entonces
el mé rito de su trabajo?  En
que se levantaba muy
temprano y para las diez de
la mañ ana ya h abía
desarrollado una vida diaria
de actividad plena. A ntes de
todo esto, conviene recordar
de la familia R odríguez-
M oñ ino/ R odríguez, que el
padre de A ntonio era
funcionario, vivió en
distintos puntos de la Españ a
del Sur, cuando A ntonio solo
era un niñ o;  despué s se
traslada h asta B adajoz donde
el cabeza de familia, R afael,
trabaja como secretario del
A yuntamiento de B adajoz;  y
envían a A ntonio, con el
B ach illerato terminado
( 1 9 2 4 ) , a seguir sus estudios
a la U niversidad de M aría
Cristina de El Escorial. A  los
1 4  añ os publica su primer
artículo en el diario pacense
L a L ib ertad y se firma como
U n b ib l iófil o extremeñ o. 

Se aficiona a la
bibliografía con la lectura de
E l  g enio l iterario de
E xtremadu ra de J osé  L ópez
P rudencio, un patriarca de las
letras extremeñ as de aquel
tiempo;  y publica su segundo
artículo en la U niversidad
escurialense. Se trata de un
trabajo que titula J oaquín
R omero de Cepeda ( es critor

extremeñ o del  s ig l o X V I) , y
lo h ace con tan sólo 1 5  añ os. 

M á s tarde se licenciará
por la U niversidad
Complutense en F ilosofía y
L etras y en D erech o.
A prueba la cá tedra de
L engua y L iteratura
españ olas y es destinado,
primero a Orih uela y despué s
a B ilbao, pero se queda en
M adrid desempeñ ando
cargos importantes en el
mundo de la A dministración
central. A l estallar la
contienda civil, ejercerá
distintos cargos oficiales
republicanos para salvar de la
barbarie, entre otros, la
biblioteca de El Escorial, las
pinturas del M useo del P rado
y todo el arte extremeñ o. 

CCuando termina la
guerra es depurado
( 1 9 3 9 ) , obligá ndole
a salir de M adrid e

inh abilitá ndole para cargos
directivos de confianza.
H asta 1 9 6 6  no se le levantará
el castigo, nombrá ndosele
entonces catedrá tico de
L engua y L iteratura para el
I nstituto de Enseñ anza M edia
de V aldepeñ as. P ero la
prestigiosa U niversidad
californiana de B erk eley le
nombra ese mismo añ o
catedrá tico de L iteratura
Españ ola. T ambié n este añ o,
y levantado el obstá culo que
impedía a M oñ i no ser
acadé mico de la R eal
A cademia Españ ola, aunque
antes sí h abía sido
correspondiente, se le
nombra acadé mico de
número. T omará  posesión de
su cargo dos añ os despué s,
en 1 9 6 8 . P ronunció un
bellísimo discurso - como
todo cu anto es crib í a- acerca
de P oesía y Cancioneros
( sigloX V I ) , que fue
contestado por Camilo J osé
Cela. Es de recordar que en
1 9 6 0  tres acadé micos de
numero, D á maso A l onso,
José  M arí a d e C ossí o y el
propio C el a, h abían
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presentado la candidatura de
don A ntonio para la
A cademia, siendo rech azada
por motivos políticos de
instancias superiores. L os
mismos miembros de la
Españ ola volvieron a
presentar su candidatura en
1 9 6 6  y en esta ocasión,
levantado el castigo que
pesaba sobre é l desde 1 9 3 9 ,
sí se aprueba su
nombramiento.

P ero ¿ qué  h izo M oñ ino
durante tanto tiempo, h asta
levantá rsele la proh ibición de
ocupar cargos públicos?  D on
A ntonio estuvo trabajando
siempre y eficazmente
durante todo este periodo,
recibiendo premios
nacionales e internacionales
por su reconocido prestigio
de h ombre sabio. A sí, la
D iputación P rovincial de
B adajoz lo felicita en 1 9 4 7
por su excelente edición de la
P al inodia de l os  T u rcos de
V asco D íaz T anco de
F regenal. En 1 9 4 8  es
nombrado miembro de la I
A samblea de Estudios
Extremeñ os celebrada en
B adajoz. U n añ o má s tarde
T h e H ispanic Society of
A merica de Nueva York  le
nombra miembro
correspondiente, y es
miembro asimismo de la I I
A samblea de Estudios
Extremeñ os celebrada en esta
ocasión en Cá ceres. U n añ o
má s tarde es nombrado
miembro de h onor de la R eal
Sociedad Económica de
A migos del P aís de B adajoz.
En 1 9 5 2 , acadé mico
correspondiente de la R eal
A cademia Españ ola. En los
añ os siguientes, por encargo
de la D octa Casa
( Academia) , publica las
P oes í as  iné ditas del tambié n
extremeñ o J uan M elé ndez
V aldé s, L as fuentes del
R omancero General - 1 2
v ol ú menes - , que le consagra
como erudito de primera
magnitud, y el Cancionero

General de H ernando del
Castillo. Y en 1 9 5 5  T h e
H ispanic Society of A merica
lo eleva de categoría h asta
miembro de número. En
1 9 6 0 , el mismo añ o que es
propuesto para acadé mico de
la Españ ola por primera vez
y rech azada su propuesta por
instancias externas a la
A cademia, march a a la
U niversidad de B erk eley en
California para impartir una
cá tedra de L iteratura
Españ ola y ese mismo añ o es
elegido vicepresidente de
T h e H ispanic Society of
A merica. D a conferencias
por las principales
universidades de los Estados
U nidos y es invitado durante
un añ o a Nueva York  junto a
su esposa M aría B rey por la
propia T h e H ispanic Society
of A merica para preparar el
Catá logo de los manuscritos
poé ticos de los siglos X V ,
X V I  y X V I I  de aquella
institución, publicado má s
tarde en tres volúmenes. En
1 9 6 3  vuelve a explicar en
B erk eley otra cá tedra de
L iteratura Españ ola. En 1 9 6 5
obtiene el título de doctor en
F ilosofía y L etras por la
U niversidad de Salamanca
con P remio Extraordinario.
Sigue con sus conferencias
por Europa y la R eal
A cademia de B ellas A rtes le
felicita “por la admirable
intervención bibliográ fica y
biográ fica” en la edición del
Arte de l a P intu ra del pintor,
poeta y tratadista J oseph
Garzía Ydalgo ( a caballo
entre los siglos X V I I -X V I I I ) .
Siguen sus conferencias en
F rancia y Estados U nidos.  Y
su nombramiento ( 1 9 6 6 )  e
ingreso ( 1 9 6 8 )  como
miembro de número en la
R eal A cademia Españ ola,
como se h a apuntado. En
1 9 7 0 , como venimos
diciendo, fallece en M adrid,
el mismo mes que h abía
nacido, en junio, si bien en
distinta fech a.

Q uiero terminar
señ alando que para mí, don
A ntoni o R od rí g uez-
M oñ i no es una de las
personas má s preparadas
intelectualmente que nuestro
país h a dado en todo el siglo
X X ;  conozco bien su amplia
y acertada obra. No h ay un
solo renglón en esa obra que
no produzca poso y reposo
en mí por su contenido;  todo
es aprovech able. M e pasé
h oras y h oras en la
biblioteca de doñ a M aría
B rey, que era la misma de
R odríguez-M oñ ino,
acercá ndome h asta sus
libros, unos suyos, otros de
grandes maestros de la
literatura y el arte extremeñ o
y españ ol. Siempre doñ a
M aría estuvo solícita
conmigo para facilitarme
cuanto yo le demandaba
para mis conocimientos.
D esde estas líneas le
remarco que le estoy muy
agradecido.   

A  don A ntonio no lo
conocí personalmente;
cuando é l murió yo aún no
residía en M adrid, pero
tengo la impresión de que lo
conozco desde much ísimos
añ os atrá s, y esto gracias a
sus lecturas y a sus
menciones. L a h ermosísima
y valiosa biblioteca que
compartieron en la calle de
San J usto, número 1 , de
M adrid, y que yo visité  con
frecuencia como h e
apuntado, h oy se guarda en
una sala especial bellamente
adornada en la sede de la
R eal A cademia Españ ola,
para disfrute de todos
nosotros. 

P ara el conocimiento
pleno de don A ntoni o
R od rí g uez- M oñ i no, remito
al lector al libro publicado
por su sobrino R afael en
B etu ria E diciones , que lleva
por título L a v ida y  l a ob ra
del  b ib l iófil o y  b ib l ióg rafo
extremeñ o D .  Antonio
R odrí g u ez - M oñ ino ( 2 0 0 0 ) .

PARA MÍ,
ES UNA DE LAS
PERSONAS MÁS
PREPARADAS QUE
NUESTRO PAÍS HA
DADO EN TODO
EL SIGLO XX

SE LEVANTABA
MUY TEMPRANO 
Y PARA LAS DIEZ
DE LA MAÑANA
YA HABÍA
DESARROLLADO
UNA VIDA DIARIA
DE ACTIVIDAD
PLENA

D esp ach o de A ntonio R odrig u ez- Moñ ino.
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Premio de novela corta de la Fundación CÉSAR NAVARRO:
La gota contra la primavera, de MARIO DE LOS SANTOS

L a ciencia frente 
a la pasión
UN científico metido a escritor.

L a química era su trabajo, y la li-
teratura su pasión. Esta curiosa conjun-
ción dio origen a una novela   L a gota
contra la primavera, un relato que le
h a valido a Mario de los Santos ser
galardonado con el premio de novela
corta de la F undación CÉ SA R  NA V A -
R R O. L as matemá ticas son casi su
guía a la h ora de escribir. U n concepto
del que parten la mayor parte de sus
novelas. Esta es la quinta.    

P ero algo cambió en esta ocasión.
U n partido de fútbol entre dos pueblos

y una pelea multitudinaria son el ger-
men de una h istoria en la que “fui in-
tegrando elementos autobiográficos,
aquellos que me pedía la historia. F ue
algo instintivo, visceral”. L os instintos
primarios triunfaron frente a la ciencia.

L os personajes adquirieron presen-
cia propia, vida. “Dios, ¿qu é  pudo esa
gota contra la primavera”. Ese verso
de Alfonsina Storni que recita en uno
de los momentos el protagonista de la
obra, inspiró el título. Esta es la pá gina
cero de su novela, escrita con posterio-
ridad. L a h istoria comienza despué s.

EL año que se suicidó mi
hermano, el Sporting fichó a

Kosolapov. Era un centrocampista
que nunca entendió qué significaba
la cosa redonda que corría por la
hierba. Cuando debía cubrir a su
hombre, estaba haciendo una ayuda
a un compañero; si debía hacer una
ayuda a un compañero, corría
pegado a un jugador contrario.

Me recordaba a aquel cachorro
que nunca aprendió a ladrar, el que
tuvimos cuando nació la hija.

Medio pastor, medio nube de
otoño, solo aullaba cuando les
llegaba el celo a las perras de los
vecinos.Aquella que dormía con
nosotros, a los pies de la cama, las
noches de truenos.

Una vez me encontré a
Kosolapov. en la playa. Era finales de
septiembre.Tenía el aspecto de un
San Bernardo con el barrilete vacío.

Poca gente aprovechaba el
veranillo de San Martín. Él miraba al
mar fijamente. Le pedí a mi madre
un papel para que me firmara un
autógrafo, buscó un rato en el bolso
y alargó un ticket del
supermercado. Me acerqué con
timidez, le extendí el papel y el
lápiz. Me observó durante unos
instantes, casi asustado, incapaz de
sonreír, sin ninguna perra en celo
por los alrededores.

Tomó el papel, escribió algo e
hizo un garabato.Yo me volví con
mi madre, no miré siquiera la firma.
No le dije mi nombre.Al poco rato,
se puso una camiseta y se fue.

Sólo marcó dos goles aquella
temporada. No terminó la
temporada, en diciembre volvió a
Rusia sin aprender a ladrar.

Todavía conservo el autógrafo
aunque nunca lo he leído.

La gota contra la primavera
Página 0

E l j u rado y  los p remiados acomp añ ados p or C é sar N av arro.

Mario de los S antos, p remio de nov ela corta.

MARIO DE LOS SANTOS



Accésit de novela corta: En tiempos de guerra
de JUANA YANGUAS

Juana Yanguas dejó de escribir.
T enía cinco libros editados, uno de re-
latos y el resto de novela. P ero un día
colgó el bolígrafo. L a muerte de su pa-
dre le h izo tomar esta dura decisión.
P ero un día sintió que debía volver a
deslizar la pluma sobre el papel, “como
una especie de homenaje a é l, a ese
espíritu crítico con el que me educó”.
Y así nació En tiempos de guerra, la
h istoria de una periodista de guerra

“que es enviada a un país para cubrir
un conflicto que resulta que no ex is-
te”. P ero a veces lo que no existe se
puede inventar. Subterfugios, intrigas,
conspiraciones…  L a protagonista h ace
aflorar los peores sentimientos de tal
forma que la que en un principio era
una ensoñ ación cobra vida y realidad.

U na guerra inventada se acaba ma-
terializando. “P retendo denunciar la
actitud conformista de esta sociedad”.

U na crítica ineludible
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TENGO un problema. ¿Cómo
puede una autora describir en

unas líneas lo que trató de decir
cuando se planteó escribir y al fin lo
consiguió En tiempos de guerra?
¿Comienza acaso por el principio y
cita la primera frase con la esperanza
de picar así al posible lector?
¿Desvela un poco de la trama y
cuando considera que ya ha dejado la
suficiente miel en los labios del
contrario, se retira tan chulamente?
¿Es pues, vaga e imprecisa, ambigua y
deja caer que quien quiera leer un
poco de crítica social, que se
predisponga a lo que le viene
encima? La solución viene de la
misma Fundación que me dio el
premio al pedirme que escribiese
una página cero. Una página cero
sirve como escaparate, tenderete,
maniquí... para mostrar el trabajo de
un/a autor/a, y es entonces desde la
página cero -y no desde la uno por
donde comienza mi novela- desde
donde una debe contar cómo
comenzó todo.

En tiempos de guerra estuvo en
mi cabeza muy calladita durante
varios meses, comenzó por unas
páginas, el primer capítulo, y se
quedó allí tumbada en mi cerebro

durante una semana con la misma
tranquilidad con la que apareció
tras años de sequía donde no
escribí ni una línea ni me importó
un pito hacerlo.

Mi padre, Francisco Yanguas, había
muerto tras pasar una larga
enfermedad, y todo era tan poca
cosa y todo era tan triste y todo era
tan inhumado y me daba tanto
coraje tantas cosas y tanto asco
otras tantas, que si yo podía y así lo
digo en aquellos días abstraerme de
mi realidad, miento como una meda.

Como fui la primera sorprendida
en ser capaz de revivir viejos días, me
dije, Bueno, no estoy satisfecha, para
algo que después de tanto tiempo
escribo tras su muerte, no me gusta
mucho, así que voy a cogerla y ver
qué hago.Y así la escribí de un tirón
salvo el final, en donde me volví a
atascar durante unos tres meses y
que me obligó después a redescribir
algunos pasajes de la novela puesto
que consideré que no había sido
todavía capaz de decir lo que quería.

Y lo que quería forma ya parte de
la página uno. Ahí comienza la
novela. A partir de ahí es donde
tenéis que leer.Así, pues, gracias...
Eternamente...

En tiempos de guerra. Página 0

J u ana Y ang u as, accé sit.

JUANA YANGUAS



E s como si se hubiese crea-
do un muro a su alrede-
dor, de forma que, tanto

los poderes públicos como los
propios investigadores, rehuyen
realizar líneas de investigación
con este tipo de células, que son
las que mayor potencial encie-
rran para la curación de enfer-
medades que en la actualidad
son incurables. Esto se debe a
dos causas principalmente, por
un lado, al rechazo sistemático de
determinados grupos de la socie-
dad a la investigación con estas
células y por otro, al riesgo que
supone para los investigadores
verse inmersos en denuncias y
procesos judiciales. La conse-
cuencia es que no se avanza lo
suficiente para lo que les gustaría
a los pacientes de enfermedades
incurables y degenerativas. No
obstante, hay algunas iniciativas y
hechos relevantes que no nos
hacen perder la esperanza, en
concreto y referido a los meses
recientes, se han producido los si-
guientes hechos:

L a difí cil  y  l enta investigación con cé lulas madre encu entra s u m ay or 
exp onente en l as  referidas  a l as  de orig en emb rionario. 
L o q u e entendemos  como comu nidad cientí fica internacional ,  s al v o raras
excep ciones ,  no dedica el  s u ficiente dinero y  tiemp o a es te tip o de inv es tig ación.

I nvest igac ión c on c é lulas m ad re em brionarias

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

Portavoz de la Plataforma de 
Getafe para el Impulso de la
Investigación con Células Madre 
en la Comunidad de Madrid

FELIX

CAMPILLOS SIERRA

La FDA de los EE UU autoriza
el primer tratamiento en
humanos con CME

En los EE UU, la FDA (Agen-
cia Americana del Medicamento),
autorizó el primer tratamiento en
humanos con células madre de
origen embrionario. Esta autori-
zación tiene un enorme significa-
do y trascendencia por lo que
significa contar con las máximas
garantías de control ético y cien-
tífico, así como por servir de
ejemplo para otros países.

El tratamiento está dirigido
por la Universidad de California y
cuenta con la intervención de la
Cía. Farmacéutica Geron de Cali-
fornia, que es la encargada de
preparar las células. Se llevará a
cabo con un reducido número
de pacientes con lesiones medu-
lares graves y recientes. El objeti-
vo principal del tratamiento es
confirmar que la terapia no es
peligrosa. Las células embriona-
rias pueden transformarse en casi
cualquier tipo de célula en el or-
ganismo. Con la inyección de
nuevas células se pretende que
estas se conviertan en células
neuronales capaces de permitir la
transmisión de los impulsos ner-
viosos a través de la médula espi-
nal y así poder restaurar la trans-
misión nerviosa que quedó inte-
rrumpida por la lesión medular.
Los investigadores confían en que
se pueda observar alguna mejoría
en el control neuromuscular o en
las sensaciones de las extremida-
des inferiores. La inyección celular
se probará en pacientes con le-
siones medulares completas al ni-
vel de las vértebras T3 a T10 en-
tre 7 y 14 días después de que se
produzca el daño.

De momento solo participa-
rán en él siete centros estadouni-
denses que cumplen con riguro-
sas condiciones de seguridad, pe-
ro que de momento no se han
dado a conocer. La terapia de
Geron, si tiene éxito, tiene el po-
tencial de ayudar en la enferme-
dad de Alzheimer y la esclerosis
múltiple, entre otros problemas
de salud.

Geron ha invertido 15 años y
más de 150 millones de dólares
en este tratamiento terapéutico,
según San Jose Mercury News.

"Las células vivas serán las píl-
doras del mañana", dice el presi-
dente de Geron. El ensayo se pa-
ga con fondos privados y no de-
pende de un posible veto judicial.

Los ensayos en animales han
resultado positivos y ahora llega
el gran momento de los huma-
nos, pero es un proceso compli-
cado.

Autorizadas seis nuevas
investigaciones con CME 
en nuestro país                             

El pasado septiembre la Co-
misión Nacional de Seguimiento
y Control de la Donación y Utili-
zación de Células y Tejidos Hu-
manos ha autorizado seis nuevas
investigaciones con células madre
embrionarias en Andalucía.

Cuatro de estos proyectos
trabajarán con técnicas de repro-
gramación celular y los dos res-
tantes amplían investigaciones
que ya se están desarrollando.

Estos seis nuevos proyectos
andaluces suponen casi la mitad
de las trece investigaciones auto-
rizadas ahora en España.

Dos de estos trabajos utiliza-
rán células madre embrionarias y

células pluripotenciales inducidas
(IPS), aquellas que se obtienen a
partir de tejidos, otros dos inves-
tigarán en reprogramación celular
y los dos restantes corresponden
a proyectos que utilizan ambas
técnicas.Tres de las seis investiga-
ciones se desarrollarán en el Ban-
co Andaluz de Células Madre, de
Granada. Las investigaciones con-
sisten en:
■ Generar músculos lisos o
esquelético, células adiposas y
óseas con propiedades
inmunorreguladoras y
antiinflamatorias a partir de
células madre embrionarias y
células pluripotenciales
inducidas.
■ Identificación y ensayo de
estrategias terapéuticas contra
la leucemia infantil a través de
una red de centros asistenciales.
■ Diferenciación de células
madre embrionarias.

Otras dos en el Centro An-
daluz de Medicina Regenerativa
CABIMER, de Sevilla, y consisten
en:
■ Aumentar la eficiencia en la
obtención de células IPS
humanas y su diferenciación
hacia células productoras de
insulina para curar la diabetes.
■ Obtención de abordajes
terapéuticos avanzados en el
tratamiento de enfermedades
raras de la retina.

El proyecto restante en la
Universidad de Granada con el
que se pretende:
■ Demostrar que de las células
mesenquimales de cordón
umbilical se pueden obtener
células reprogramadas con un
alto nivel de eficacia para
terapias celulares.



rre en otras investigaciones. Preci-
samos de un soporte que nos facili-
te la parte logística y legal para lle-
gar a la aprobación, por parte de
la Agencia  Europea del Medica-
mento (EMEA)".

Patrick Ovando Roche es un
joven investigador nacido en Go-
della, Valencia, que ha cursado sus
estudios de Biogenética Molecu-
lar en la Universidad de Liverpo-
ol, en el Reino Unido, y actual-
mente trabaja con células madre
en el laboratorio del Instituto de
Biología del Desarrollo y Repro-
ductiva (IRBD) de la Facultad de
Medicina del Imperial Collage de
Londres. El pasado mes de julio,
en declaraciones al periódico Le-
vante, decía lo siguiente:

“El uso de células madre
embrionarias suscita críticas, ya
que provienen de embriones
humanos. ¿Cuál es su opinión?”.

Esta es una pregunta muy di-
fícil de contestar. Por lo que yo
entiendo, las células madre em-
brionarias humanas se extraen
de embriones donados, en des-
arrollo prematuro, que no han si-
do usados durante fertilización
"in vitro" y con el consentimiento
de los individuos. Estos embrio-
nes se preservan criogénicamen-
te, pero son destruidos si no son
usados. Utilizar estos embriones,
que van a ser destruidos de to-
das maneras, para la investigación
de posibles tratamientos contra
enfermedades degenerativas que
podrían salvar la vida de millones
de personas es algo que veo
comprensible.

Pero, aun así, creo que debe-
ríamos buscar una alternativa a
este método.

PROPOSICIÓN q ue eleva al Pleno del Ayuntamiento la concejala
de Garantía y B ienestar Social para exigir a la Comunidad de Madrid 
q ue ponga en marcha de forma inmediata las actuaciones y dotaciones
presupuestarias necesarias para la investigación con células madre
con fines terapeú ticos.

L a Comunidad de Madrid sigue sin impulsar y dotar con presupuestos
proyectos de investigación con células madre para fines terapéuticos.
N o es admisible q ue una Comunidad como la de Madrid, no esté
propiciando estas investigaciones, como ya lo vienen haciendo otras
comunidades autónomas, q ue disponen de menos medios. N o olvidemos
q ue en la Comunidad de Madrid está n concentradas las grandes
empresas farmacéuticas y laboratorios, q ue cuenta con un nú mero
elevado de infraestructuras en medicina, universidades, hospitales, y ha
sido históricamente la má s avanzada de Españ a en investigación
científica. El Gobierno regional está  haciendo dejación de sus
obligaciones, obstaculizando la investigación con fines terapéuticos q ue
permitirían mejorar la calidad de vida e incrementar la esperanza de vida
de muchas personas q ue sufren enfermedades q ue hoy por hoy no tienen
cura, tan solo tratamientos paliativos.

Por todo ello: solicito del Ayuntamiento- Pleno la adopción de los
siguientes acuerdos:
1. Denunciar la política de la Comunidad de Madrid presidida por
Esperanza Aguirre de clara injusticia social, q ue está  alargando el
sufrimiento de muchas personas enfermas y el de sus familiares.
2. Exigir a la Comunidad de Madrid q ue dote de los recursos económicos
para iniciar y continuar líneas de investigación con células madre.
3. Denunciar la política de la Comunidad de Madrid, q ue añ o a añ o
disminuye los fondos destinados para la investigación con fines
terapéuticos.
4. Exigir a la Comunidad de Madrid q ue expliq ue pú blicamente porq ue
está  sistemá ticamente haciendo oídos sordos a las demandas de los
investigadores, de las entidades en defensa de la investigación con
células madre, de las personas afectadas y de la ciudadanía.
5. Dar traslado de este acuerdo a la presidenta y consejero de Salud 
de la Comunidad de Madrid, a los grupos parlamentarios de la Asamblea y
a la ciudadanía de Getafe.

Getafe, a 18 de junio de 2010

M ó nica  M ed ina  As p eril l a
Concejala Delegada de Garantía y B ienestar Social

¿Las células adultas presentan
menos objeciones, pero ofrecen
las mismas posibilidades?

No son tan pluripotentes co-
mo las embrionarias. Esto quiere
decir que su capacidad para con-
vertirse en otros tipos de células
del cuerpo humano es más limi-
tada. Sin embargo, en estos últi-
mos años, la investigación se está
centrando más en la producción

de células madre inducidas. Éstas
parecen tener el mismo potencial
que las embrionarias pero no son
derivadas de embriones huma-
nos sino de células somáticas co-
mo los fibroblastos. Esto da solu-
ción a las objeciones éticas, pero
se necesitan fondos económicos
y mucha investigación ya que es-
tas células son muy difíciles de
producir.
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Patrick Ovando Roche

Las opiniones de los 
investigadores sobre las CME

También durante los pasados
meses se han producido algunas
declaraciones de investigadores
y considero oportuno trasladar
aquí sus opiniones. El pasado 6
de julio se celebró en Madrid un
encuentro sobre Comunicación y
Ciencia organizado por la Funda-
ción Progreso y Salud con la co-
laboración de la farmacéutica Ro-
che, en el que intervino el direc-
tor del Programa Andaluz de In-
vestigación en Terapia Celular y
Medicina Regenerativa de Anda-
lucía, Bernat Soria. Durante su
intervención, entre otras cosas,
aseguró que las células madre
embrionarias "siguen siendo nece-
sarias para investigar" y que su
uso en el laboratorio debe reali-
zarse "en paralelo con el de las cé-
lulas pluripotenciales", pues el éxi-
to sería crear células pluripoten-
ciales más seguras y compatibles
con los pacientes. “Es una fuente
de conocimiento y si sabemos algo
de las pluripotenciales inducidas
(células iPS) es porque se investigó
con células madre embrionarias”.
A su juicio, "hay que seguir investi-
gando en ambos campos en para-
lelo y el éxito sería poder hacer, al-
gún día, células pluripotenciales in-
ducidas sin necesidad de que los
retrovirus se metan en el genoma y
que sean compatibles con el pa-
ciente. Ese es un proceso en el que
se está trabajando y yo creo que,
en los próximos años, vamos a ver
resultados". "Para la transferencia
a los pacientes necesitamos una
plataforma de tipo legal, de apoyo,
porque estos son ensayos que es-
tán promovidos por los investigado-
res, no por la industria, como ocu-

Por último, deseo resaltar la iniciativa del Ayuntamiento de presen-
tar la siguiente proposición en el Pleno del 1 de julio. Desde estas pági-
nas nuestra Plataforma quiere agradecer la iniciativa a la Concejalía de
Garantía de Derechos de la Ciudadanía y a PSOE e IU por su apoyo.



C ONCU R R I R Á N
autoridades y
personalidades de

diferentes á mbitos del
urbanismo, para escuch ar las
enseñ anzas y participar en
los debates que nos ofrecerá n
prestigiosos ponentes 
- arq u itectos ,  ing enieros ,
u rb anis tas ,  s ociól og os  y
ab og ados - , procedentes de
Españ a, R eino U nido,
F rancia, Suecia, Colombia,
B rasil y Estados U nidos. 

Los temas a tratar son:
■ Diagnosis de situación
urbanística de las ciudades en
regiones metropolitanas. Política
urbana en las ciudades
europeas.
■ La financiación y la gestión
económica de los municipios.
■ La regeneración e integración
de barrios.
■ La escala del urbanismo en
regiones metropolitanas.
■ Planificación metropolitana.
■ Integración de vecindad,
infraestructuras, dotaciones y
equipamientos.
■ La ciudad sostenible.

A sí la UNESCO tambié n
h a elegido las ciudades como
espacio privilegiado para
conectar las acciones
globales con las locales.
P or ello, en diciembre de
2 0 0 4 , con  motivo de la I V
Conferencia Europea de
Ciudades por los D erech os
H umanos, impulsó la
creación de una R ed de
Ciudades interesadas en el
intercambio de experiencias
con el objetivo de mejorar
sus políticas de luch a contra
el racismo, la discriminación
y la xenofobia.

P ara Getafe, la
organización de estas
jornadas internacionales,
tiene una motivación
añ adida: pertenecer a la R ed
Europea de Ciudades contra
el R acismo. 

L os problemas que
afectan a la convivencia de
los h abitantes de las grandes
ciudades de la periferia son
diferentes. Se trata pues de
encontrar las pautas de
diseñ o urbano para
configurar así un h á bitat má s
h umano y un espacio para
convivir mejor.

Estamos seguros de que
los vecinos de estas
ciudades metropolitanas
agradecerían que sus P lanes
Generales de Ordenación
U rbana incorporasen los
principios y criterios que se
derivan del P lan de A cción
propuesto por la UNESCO
para esa R ed de Ciudades,
entre las cuales, como
h emos dich o, se encuentra
Getafe. Este P lan de A cción
de 1 0  puntos comprende un
conjunto de compromisos
que abarcan distintas esferas
de competencia municipal,
como la educación, la
vivienda y el empleo,
ademá s de las actividades
culturales y deportivas. L a
luch a contra el racismo es
cosa de todos. En primer
lugar, y principalmente,
constituye una obligación
legal y política de los
estados y de las
organizaciones
intergubernamentales de
á mbito regional e
internacional y, ademá s, es
una obligación moral y é tica

UNESCOUNESCO
Jornadas internacionales 
de URBANISMO

MARTÍN SÁNCHEZ

GONZÁLEZ

Presidente Club 
UNESCO Getafe

de las personas, en especial
de quienes crean opinión,
como son los artistas,
periodistas, profesores,
acadé micos, deportistas
famosos y líderes
comunitarios, políticos y
religiosos.

L a UNESCO considera
que las autoridades
municipales tienen una
función esencial por
desarrollar, al h aberse
convertido las ciudades en
los principales centros de
mezcla é tnica y cultural y
que acogen a un número
cada vez mayor de
extranjeros, que desde todos
los rincones del mundo,
acuden en busca de libertad,
trabajo, conocimientos y
oportunidades de
intercambio. L as ciudades
son el lugar donde la
constatación cotidiana de las
diferencias da pie a la
competitividad, a conflictos
de intereses, y miedos y ello
alimenta la aparición de
ideologías y actitudes
discriminatorias.

Esperamos que estas
propuestas sean del interé s
de todos los asistentes y
deseamos que de sus
debates y propuestas se
unifiquen criterios y se
alcancen consensos que nos
ayuden a configurar y
definir las directrices del
planeamiento urbano de
estas ciudades
metropolitanas.

P ara participar en estas
jornadas es necesario
inscribirse a travé s de la
pá gina w eb:
www.ciudadesenregionesmetropolitanas.com

El Ayuntamiento de
Getafe, la Asociación
Internacional de
Desarrollo Urbano,
INTA y el Centro
UNESCO Getafe han
elegido las ciudades de
los entornos
metropolitanos como
espacio privilegiado para
conectar las acciones
globales con las locales y
así, poder estudiar y
analizar las políticas
urbanísticas de estos
municipios, con el fin de
proponer modelos de
crecimiento sostenible y
fijar criterios que nos
ayuden a enriquecer las
directrices que han de
configurar los futuros
desarrollos urbanísticos
de nuestras ciudades.
Hemos considerado que
en esta situación 
de crecimiento se
encuentran las ciudades
del área metropolitana
de Madrid, las cuales
podrán beneficiarse de
los debates y
conclusiones que se
alcancen a lo largo de 
los tres días en que se
desarrollan.

L as  J ornadas  s erá n inau g u radas  p or Beatriz Corredor,  minis tra de
V iv ienda,  y  s e des arrol l ará n l os  dí as  2 4 ,  2 5  y  2 6  de nov iemb re de 2 0 1 0
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Jornadas Internacionales de Urbanismo
CIUDADES EN REGIONES METROPOLITANAS     

PROGRAMA

1ª. JORNADA: miércoles, 24 de noviembre
Inauguración: de 10:00 a 11:30 h.
B eatri z C orred or S i erra, minis tra de V iv ienda.

Primera PONENCIA: Diagnosis de la situación urbanística de las
ciudades en regiones metropolitanas. Políticas urbanas en las
ciudades europeas. M i c h el  P ark i nson, director del  Ins titu to
eu rop eo p ara As u ntos  U rb anos  en L iv erp ool  de l a U niv ers idad
J oh n M oore,  de R eino U nido

Descanso: 11:30 a 12:00 h.
Segunda PONENCIA: 12:00 a 13:30 h.
La Financiación y gestión económica de los municipios;
P ed ro C astro V á zq uez, p res idente de l a F E M P  y  al cal de de
G etafe. Al fons o M artí nez  C earra, ing eniero indu s trial  y
director g eneral  de B il b ao,  M etróp ol i 3 0 . M anuel  N ared o
P é rez, doctor en C iencias  E conómicas  p or l a U niv ers idad
C omp l u tens e de M adrid,  dip l omado de l a E s cu el a S u p erior de
E s tadí s tica y  p ertenece al  C u erp o S u p erior de E s tadí s ticos
F acu l tativ os  del  E s tado. José  F ari ñ a T oj o, catedrá tico de
U rb anis mo de l a E s cu el a S u p erior de Arq u itectu ra de M adrid y
l icenciado en D erech o.

Tercera PONENCIA: 16:30 a 18:00 h.
La regeneración e integración de barrios:
X erard o E sté vez F erná nd ez, arq u itecto y  p rofes or de
M á s ter de U rb anis mo.  M arg ari ta L ux an Garc í a d e D i eg o,
doctora arq u itecta,  y  catedrá tica de C ons tru cción de l a
U P M . M auri c e C h arri er, ex al cal de de V au x en V el in,
reg ión metrop ol itana de L y on.  C ons ej o N acional  de
ciu dades  frances as .

MESA REDONDA: 18:30 a 20:00 h.
P ed ro O rti z C astañ o, arq u itecto p or l a E T S AM  y  má s ter en

T ow n P l anning ,  es p ecial idad R eg ional ,  p or l a U niv ers idad
P ol ité cnica de Oxford y ponentes.

2ª. JORNADA: miércoles, 25 de noviembre

Primera PONENCIA: 10:00 a 11:30 h.
La escala del urbanismo en regiones metropolitanas. 
José  M arí a E zq ui ag a D omí ng uez, doctor arq u itecto p or l a
E T S AM  y  l icenciado en S ociol og í a y  C iencias  P ol í ticas  p or l a
U C M ,  p rofes or titu l ar de U rb anis mo de l a E T S AM .
Javi er R ui z S á nc h ez, doctor arq u itecto p or l a U niv ers idad
P ol ité cnica de M adrid ( U P M ) ,  p rofes or titu l ar en el  dep artamento
de U rb aní s tica y  Ordenación del  T erritorio de l a E s cu el a T é cnica
S u p erior de Arq u itectu ra de M adrid ( U P M ) ,  director g eneral  de
S ep es  U rb ana,  M inis terio de V iv ienda,  y  p rofes or de l a U P M .
S oni a D urá n S mel a, s ecretaria de R eg ión C ap ital  e integ ración
reg ional ,  dep artamento de C u ndinamarca,  C ol omb ia.

Segunda PONENCIA: 12:00 a 13:30 h.
Planificación Metropolitana.
C ri sti an B l anc , s ecretario de E s tado de D es arrol l o de l a R eg ión
C ap ital  ante el  p rimer minis tro,  p l anificación reg ional  de P arí s .
D avi d  Koori s, v icep res idente de l a AP R ,  As ociación metrop ol itana
indep endiente de P l anes  R eg ional es ,  R eg ión M etrop ol itana de N u ev a
Y ork , l a z ona u rb ana má s  g rande de Amé rica.

Tercera PONENCIA: 16:30 a 18:00 h.
Integración de vecindad, infraestructuras dotaciones y
equipamientos:
S té p h ane C ob o, ing eniero civ il  y  arq u itecto,  j efe de
inv es tig ación e innov ación del  dep artamento de p ros p ectiv a en l a
R AT P ,  l a emp res a es tatal  p ú b l ica T rans p ortes  de P arí s  
I né s S á nc h ez M ad ari ag a, doctora arq u itecta p or l a
U niv ers idad P ol ité cnica de M adrid y  directora de l a U nidad de
M u j eres  y  C iencia,  M inis terio de C iencia e innov ación.
C arl os C ri stób al  P i nto, j efe del  Á rea de E s tu dios  y
P l anificación del  C ons orcio R eg ional  de T rans p ortes  de M adrid.  

MESA REDONDA: 18:30 a 20:00 h.
M i c h el  S ud arsk i s, doctor en C iencias  P ol í ticas  y  l icenciado en
E conomí a,  s ecretario g eneral  de IN T A,  l a As ociación Internacional
de D es arrol l o U rb ano.
José  M anuel  V á zq uez, concej al  de C u l tu ra del  Ay u ntamiento de
G etafe y ponentes.

3ª. JORNADA: miércoles, 25 de noviembre

Primera PONENCIA: 10:00 a 11:30 h.
El medioambiente: energías renovables.
S al vad or R ued a P al enzuel a, l icenciado en C iencias
B iol óg icas  y  en P s icol og í a,  dip l omado en Ing enierí a Amb iental  y
en Ing enierí a E nerg é tica.
C h ri ster L arsson, director de p l aneamiento de l a C iu dad de
M al mo,  S u ecia.

Segunda PONENCIA: 12:00 a 13:30 h.
La ciudad sostenible.
Jai me L erner, arq u itecto,  u rb anis ta y  p ol í tico b ras il eñ o.

CLAUSURA                                                                               
Joan C l os, director de ON U - H ab ita,  ex minis tro de Indu s tria y  ex
al cal de de B arcel ona, y/o José  B l anc o, minis tro de F omento.



CASAS REGIONALES

LA nueva cara de la Casa de
Castilla La Mancha tras las

obras de ampliación y reforma
será inaugurada el próximo
sábado, 23 de octubre, ante la
presencia de personalidades
civiles, políticas y militares, entre
ellas, el presidente de la
comunidad manchega y el
alcalde getafense, como anota
su presidenta, Leo Martínez.

Los actos comenzarán a las
13.30 h. con el descubrimiento
de una placa conmemorativa
situada a la entrada de la sede
y continuarán con la
degustación de una paella para
dos mil comensales que se
repartirá entre socios e
invitados. Por la noche, a las
20.00 h., se aprovechará el
encuentro para inaugurar la
Semana Cultural de esta
asociación regional, donde se
desarrollarán diversas
actividades hasta el 31 de
octubre. Entre ellas, y a diario,
juegos, conciertos, teatro o
gastronomía, como la iniciativa
Sabores de Cuenca, donde habrá
queso y vino entre otros
productos. Igualmente, el último
sábado, día 30 de octubre, se
celebrará la Fiesta de la Vendimia,
y será ocasión para que los
socios disfruten de migas y uvas.
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DEL 12 al 14 de noviembre la Casa Regional de Extremadura
ocupará el entorno de la plaza General Palacio con una exposi-

ción y venta de los productos típicos de su tierra: jamón, queso, acei-
te… Se trata de la feria que anualmente celebra la asociación bajo el
título Arte de Extremadura, nombre que recibió ya en los años 80,
como recuerda el presidente de la casa regional, Pedro Aparicio.

Entre estos stands, estarán también los destinados a las activida-
des y talleres de la asociación, así como a la biblioteca de la sede,
“con los últimos autores”, y habrá uno destinado al turismo de Extre-
madura, donde se ofrecerán publicaciones y folletos. En esta ocasión,
además, uno de los puestos estará dedicado a los inmigrantes, el Día
de la Tolerancia y el I Plan de Inmigración. Arte de Extremadura atrajo
el año pasado “a más de 20.000 personas, y este año, si hace buen
tiempo, esperamos superar la cifra”. Por otra parte, el 27 de noviem-
bre, celebrarremos la tradicional cena de convivencia, donde se dan
cita unas 300 personas, la mitad de ellas extremeñas y la otra mita
de Getafe. La ocasión se aprovecha para reconocer la labor de dis-
tintas personalidades. Pedro Aparicio adelanta que la medalla de ho-
nor de la casa ha sido concedida a Ramón Ropero, alcalde de Villa-
franca de los Barros, y a Raquel Alcázar como socia del año.

Ex tremadura saca su AR T E a la calle

Castilla La M anch a inaug ura 
la ampliació n de su sede

Casa de M urcia M useo del 
Ferrocarril y  M ig uel Herná ndez

Fiesta del M ag osto en la Casa de CAS T ILLA y LEÓ N

NOVIEMBRE para la Casa de la Región de Murcia supone un
“mes puente” que sirve para preparar el montaje del belén de

Navidad, trabajo en el que ya están inmersos, como explica el
presidente de la asociación, Alfonso García Gambín.

Para el segundo sábado del mes, la casa ha organizado una visita
al Museo del Ferrocarril -paseo de las Delicias. Madrid-, como ya
hiciera con el Museo del Ejército en octubre, visitas que se repiten
mensualmente.También para noviembre, aunque la fecha está
todavía sin concretar, pretenden organizar una conferencia sobre el
periplo de Miguel Hernández por Murcia.

DESPUÉS de la fiesta gallega con marisco y gaiteros que
celebró la Casa Regional de Castilla y León el 16 de

octubre, la asociación ya está preparando su Fiesta del
Magosto, también conocida como “fiesta de la castaña” -
explica el presidente, Carlos Martínez-, para el próximo 13
de noviembre. Este evento, típico de lugares como El
Bierzo, León o Zamora, consiste en comer este fruto
tostado alrededor de la fogata.

Y para el día siguiente, para el 14 de noviembre, el
plato que se servirá en la casa será el cocido maragato,
tradicional de la comarca de la Maragatería, León y con el
que se alimentaba a los trabajadores del campo en una
sola comida.

Aunque antes de llegar a noviembre, los
castellanoleoneses tienen otra cita: el 31 de octubre
celebrarán Halloween enla casa, con cena y actuación.

CASAS REGIONALES

La Feria Arte de Extremadura es especialmente recibida en Getafe.

D ESPU É S de añ o y medio de obras, la Casa de Andalucía prevé inaugurar la
ampliación de su sede en noviembre y poder así “ retomar las actividades

de la programación habitual” , ademá s de “ iniciar nuevas propuestas q ue antes
por problemas de espacio no podíamos y ahora la ampliación nos va a permitir
hacerlas” , cuenta el presidente de la casa, Luis  G ris ol í a . Andalucía tiene ahora
en la avenida de las Ciudades un salón de actos má s amplio y nuevos despa-
chos. L a nueva casa, como destaca G ris ol í a , tendrá  esa característica de “ casa
abierta” q ue siempre ha tenido. El presidente de la asociación regional invita a
socios y amigos de Getafe a disfrutar de las nuevas instalaciones. Para el día
de la inauguración se espera contar con la presencia, del presidente de la J un-
ta de Andalucía, J osé Antonio Griñ á n.

En nov iembre Andalucía espera 
inaug urar la ampliació n de su casa





LAS administraciones públicas sientan las bases de
los servicios que esta sociedad necesita, pero en

muchas ocasiones, ir más allá, dotar de bienes tangibles
a diversos colectivos, pasa por esa actividad privada que
se enmarca dentro de la solidaridad.

En el caso de la Fundación CÉSAR NAVARRO
se trata de un auténtico elemento impulsor de bienestar
dirigido a los grupos sociales que más lo necesitan.

Sus fines van dirigidos, al fomento de la ayuda y
el apoyo al desarrollo de las actividades que organizan 
las Casas Regionales de Getafe, en tres campos bien
diferenciados: el cultural, el social y el deportivo

La Fundación CÉSAR NAVARRO trabaja desde
un planteamiento liberal y abierto a todas las ideas y 
sugerencias, en aquellos proyectos científicos, sociales,
deportivos y culturales que pretendan mejorar la
sociedad en la que desarrolla sus actuaciones; abierta a
los ciudadanos en general, pero muy especialmente 
y con toda dedicación y entusiasmo,
al pueblo de Getafe.

El espíritu de mejorar la
sociedad de nuestros días
D onde no llega la Administración,  en lo q ue a desarrollo de 

la comunidad y  de la sociedad se refiere,  debe llegar la iniciativ a civ il.
La Fundación CÉSAR NAVARRO apuesta por apoy ar 

a aq uellas iniciativ as q ue se dirij an a todas las capas sociales.

FUNDACIÓN CÉSAR NAVARRO
Ra mó n y  Ca j a l , 22. 289 02 G eta f e /  M a d rid .
tel f . 91 696 9188 f a x . 91 6017394  
f unda cion@ f unda cion- c- na va rro.com 
www .f unda cion- c- na va rro.com




