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DOS rostros de mujer han lle-
nado las pantallas estos días de 
julio, uno, nacional, Rosa Mª Ma-
teo, periodista, que ha asumido 
el cargo de administradora úni-
ca provisional de RTVE, propues-
ta por el Gobierno hasta que 
se resuelva el concurso público 
que elegirá al Consejo de Ad-
ministración y de entre ellos al 
presidente de la corporación 
y otro rostro  internacional,  la 
presidenta de Croacia,  Kolinda 
Grabar-Kitarovic, la hincha más 
fiel y popular de la selección de 
su país y a la que pudimos ver en 
las pantallas en la final del cam-
peonato mundial de fútbol de 
Rusia animando a su selección. 
Ambas se han ganado su popu-
laridad, no solo en este intenso 
mes de julio, sino que su carrera 
y profesionalidad las han lleva-
do a destacar en el puesto que 
ahora ocupan.

Julio también nos ha traído una 
serie de encuentros y quizá al-
gún desencuentro. El encuentro 
que tuvo lugar en la Moncloa el 
pasado 9 de julio entre el presi-
dente, Pedro Sánchez, y Quim 
Torra, presidente del gobier-
no catalán, que ha supuesto 
el inicio del desbloqueo de las 
relaciones entre el Estado y la 
Generalitat de Catalunya y en 
el que se llevó a cabo la recu-
peración de un foro de diálogo 
-comisión bilateral- entre los go-
biernos del Estado y la Genera-
litat y se acordó la retirada de 

UNA MIRADA SOBRE EL VERANO

recursos ante el Tribunal Consti-
tucional presentados durante el 
Gobierno de Rajoy.   Durante el 
diálogo, Sánchez, destacó que 
“la apuesta de este Gobierno, y 
del propio PSOE, es la Constitu-
ción, y no nos vamos a salir de 
ella”.

Junto a estos encuentros na-
cionales, otros, internacionales, 
muestran las nuevas relaciones 
entre Trump y Putin después de 
su reunión en Helsinki, así como 
posibles desencuentros en la 
reunión de la OTAN en Bruse-
las al exigir Trump a sus aliados 
europeos un incremento de 
las cargas presupuestarias, pa-
sando de un 2% a un 4% del PIB 
de cada uno de los países que 
componen la organización.

Otra noticia ha llenado de ale-
gría las cabeceras de los perió-
dicos: el rescate de un grupo 
de 12 niños y su entrenador, en 
Tailandia, que permanecieron 
diecisiete días, atrapados en la 
cueva de Tham Luang, en la que 
se refugiaron a causa de fuertes 
lluvias. Este hecho ha puesto de 
manifiesto la solidaridad y entre-
ga de los que han colaborado 
en su rescate. Y que alguno ha 
pagado con su vida. 

La revista de julio-agosto nos 
trae en este final de curso una 
interesante reflexión de María 
Dolores Valencia sobre el diálo-
go educativo y el impulso a la 

EDITORIAL

vocación docente, al que sigue 
una amplia entrevista a la Co-
misionada del Gobierno para 
el Polígono Sur de Sevilla, Mª 
del Mar González, que muestra 
cómo la cooperación, solida-
ridad, participación y diálogo 
de todas las entidades sociales 
pueden promover el desarrollo 
de zonas deprimidas.

Y para este tiempo de verano 
qué oficio mejor que la lectura. 
Rafael Soler, poeta y novelista, 
nos ofrece una buena selección 
de autores y obras. También 
Gonzalo González nos ofrece el 
panorama de las ciudades y la 
selección de aquellas que des-
tacan por su patrimonio y rique-
za cultural.

El arte, el cine, la música tienen 
también un espacio en nuestro 
verano. En el arte, Irene López 
de Castro nos acerca a África, 
Mali, introduciéndonos en el 
arte de la pintura de barro. El 
cine nos llega a través de una 
serie de televisión, El joven Papa, 
en el análisis de David Cama-
cho y una selección de acon-
tecimientos musicales de julio 
y agosto en el texto de Andrey 
Ruiz Saldaña.

Para concluir nuestra mirada so-
bre el verano, la pintura de Mai-
te Barros Lafuente nos muestra 
la fusión de poesía y pintura en 
la obra Primero el valle que glo-
sa la figura de Gabriela Mistral.
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J      ULIO nos trae una mañana de verano 
en la que una competición de remo en el 
Guadalquivir nos ofrece propuestas de sen-
tido.

Las chicas golpean acompasadamente sus 
remos sobre las embarcaciones y se lan-
zan por sus correspondientes calles sin ver 
el horizonte que tienen detrás. Tienen que 
ganar, se tienen que clasificar y solo ven el 
esfuerzo de sus manos sobre los remos que 
golpean el agua a un mismo golpe sobre el 
agua brillante de la mañana. Solo las guían 
las voces de sus entrenadores que, desde la 
orilla, caminan con ellas y les señalan la di-
rección. “¡Ánimo! ¡Seguid! ¡No os desviéis!”. 
Y ellos, en una carrera llena de sudor y es-
fuerzo, también se lanzan por el cemento 
de la orilla acompañando su recorrido. Sus 
gritos llenan la mañana de fuerza y esperan-
za. ¡Es posible llegar a la meta, aunque esté 
a tu espalda y tus ojos no la vean porque 
otros sí la están viendo! Y ellas se cargan de 
confianza en las voces que las impulsan a 
seguir remando.

La naturaleza habla cuando en el sosiego 
del verano la contemplamos. Necesitamos 
del silencio para captar la vida que ante 

AQUEL VERANO 
DE MI JUVENTUD

Por CARMEN AZAÚSTRE

nosotros bulle. Necesitamos el silencio para 
entrar dentro de nosotros mismos y descu-
brir las palabras o Palabra que nos habita. 
Necesitamos el silencio para serenar nues-
tro estrépito diario, para oír la música que 
nos envuelve, para descubrir ese rincón y 
guardarlo en el alma, sin selfies, sin cáma-
ras, necesitamos la mirada y descubrir que 
a través de ella la vida nos regala ternura, 
compasión. Como dice Juan Mayorga en 
una preciosa entrevista del ABC Cultural 
del pasado 7 de julio “Necesitamos silencio 
para ser humanos y para reconocernos en 
los otros”.

El tiempo de verano es tiempo de recupe-
ración de una energía nueva para beber el 
agua que saciará nuestra sed y esa agua 
tendrá muchos cauces distintos. Unos bro-
tarán del hueco de la montaña y llenarán 
nuestros labios de frescura, otros nos pon-
drán en contacto con otras gentes, lenguas 
y culturas y nos abrirán los brazos al encuen-
tro con los otros; otros nos harán derramar 
nuestra energía  sobre mujeres y hombres 
que la necesiten en cualquier lugar del mun-
do; algunos nos devolverán el olor a papel 
y pondrán en nuestras manos la escritura de 
los otros que nos sumergirá en mares desco-

OPINION
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nocidos o nos harán deslizar las páginas en 
la pantalla de nuestras tabletas; el agua, a 
veces escondida en la sequedad del de-
sierto, brotará con fuerza y nos devolverá la 
fuerza perdida en un tiempo de invierno.

Descubrir los cauces que nos dan vida será 
tarea urgente para este verano que nos 
inunda y que, sin duda, marcará un camino 
a seguir en la noche del invierno, pero a la 
que seguirá imparable el alba de cada ma-
ñana.

Quizá este poema de Francisco Brines nos 
devuelva el olor de aquel verano de nues-
tra juventud que quedó en el olvido en los 
pliegues de nuestra alma y nos hizo sellar  la 
vida que entonces bullía y que hoy rescata-
mos con la luz de este nuevo verano:

Aquel verano de mi juventud

Y qué es lo que quedó de aquel viejo vera-
no/en las costas de Grecia?

¿Qué resta en mí del único verano de mi 
vida?
Si pudiera elegir de todo lo vivido/algún lu-
gar, y el tiempo que lo ata,
su milagrosa compañía me arrastra allí,
en donde ser feliz era la natural razón de es-
tar con vida.
Perdura la experiencia, como un cuarto ce-
rrado de la infancia;
no queda ya el recuerdo de días sucesivos/
en esta sucesión mediocre de los años.
Hoy vivo esta carencia,/y apuro del engaño 
algún rescate
que me permita aún mirar el mundo/con 
amor necesario;
y así saberme digno del sueño de la vida.
De cuanto fue ventura, de aquel sitio de di-
cha,
saqueo avaramente/siempre una misma 
imagen:
sus cabellos movidos por el aire,/y la mirada 
fija dentro del mar.
Tan sólo ese momento indiferente.
Sellada en él, la vida.
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distinción de universidades y 
geografías, lo realizan no pre-
cisamente porque tienen una 
clara vocación docente. En 
muchas ocasiones se trata de 
obtener una titulación más 
que pueda abrir camino en 
el difícil mundo laboral al que 
se enfrentan tantos jóvenes. 
A pesar de ello, la travesía por 
este máster no deja de ser 
una buena oportunidad para 
plantearse cuestiones de fon-
do e incluso para descubrir el 
magnífico, apasionante y di-
fícil mundo de la educación. 
La pregunta por el bien que 
quieren ofrecer quienes lo 
cursan a sus futuros alumnos y 
a la sociedad es un buen re-
vulsivo. 

Nos situamos en el curso aca-
démico 2016-2017. Todo em-
pezó esperando el metro, en 
la estación de Burssajot-Go-
della (Valencia), alrededor de 
las nueve de la noche, justo 
al finalizar la clase de la asig-
natura que impartía: Historia 
de la Educación y Legislación 
Educativa, en la Universidad 
Católica de Valencia. Surgió 
un sencillo diálogo:
- Profesora: Sergio, ¿crees que 
puedes ser educador?
- Alumno: No me he puesto a 
pensarlo, la verdad…
- Profesora: Pues sería interesan-
te que lo hicieras… Atrévete…

Tantas veces hemos oído ha-
blar de la ocasión pedagógi-

EN la era de la comu-
nicación inmediata, en la 
que se imponen los mensa-
jes fragmentados y rápidos 
que hacen opaca la palabra 
pensada e interior, el género 
epistolar, cuya forma más co-
nocida es el texto que llama-
mos carta, rara avis, es uno 
de los más libres que existe 
dado que abarca una gran 
variedad de intenciones y 
temáticas. Todavía hoy se es-
criben cartas y nos producen 
una fascinación única cuan-
do nos tocan el alma y nos 
hacen sentir el yo-tú de Martin 
Buber a través de un diálogo 
interpersonal que puede sa-
borearse, leerse y releerse.

El título Entre cartas que suscri-
be este artículo da razón de 
un diálogo epistolar sostenido 
con un alumno de Máster de 
Educación Secundaria del 
que tenemos todos los per-
misos para comunicar lo que 
brotó en él. Estamos seguros 
que habrá personas que pue-
dan identificarse con las pala-
bras que se intercambian y, lo 
que es más importante, con 
la búsqueda que sostiene su 
protagonista. Es un diálogo 
que se inscribe en lo que po-
dríamos llamar discernimiento 
profesional, en este caso refe-
rido a la docencia.

Es bien sabido que la inmensa 
mayoría de los alumnos que 
cursan este tipo de máster, sin 

ca, ese momento en el que 
salta la chispa que moviliza al 
alumno…  Esa ocasión brotó 
en nuestro caso de una pre-
gunta y hubo alguien con el 
corazón abierto y preparado 
que supo acogerla y permitió 
que le interpelara.

A los pocos días de ese bre-
ve diálogo, recibí la primera 
carta que me dirigió el alum-
no. Suya fue la iniciativa que 
suscitó mi respuesta. Y así 
hasta cuatro cartas, con las 
consiguientes respuestas, que 
ilustran un diálogo hecho es-
cucha y reciprocidad y que 
considero vital e ilustrativo. Al 
releerlas para escribir este ar-
tículo, comprendo mejor que 
el entrelazado de cartas fue 
un breve viaje al centro del 
ser.

Dadas las características y 
la finalidad que se preten-
de, encadenaré cada una 
de las cartas, entresacando 
aquellos aspectos existencia-
les que considero más signifi-
cativos y que podrían gene-
ralizarse y hacerse aplicables 
a otras biografías de alumnos 
que busquen en clave de vo-
cación profesional docente. 
Antes de dar voz a nuestro 
alumno, dejo constancia de 
su magnífica pluma y de su 
consistente bagaje cultural. 
También de su generosidad 
accediendo a que publicase 
algunos fragmentos.
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Carta 1. Alumno (3 de marzo de 2017)
Ardua tarea me encomendaste aquel jueves de febrero. No te pienses que 
me resulta fácil escribir sobre mí mismo. Desgraciadamente, no lo he hecho 
muy a menudo. Por no decir nunca. No sé si por pudor, por vaguería o simple-
mente porque no lo he necesitado. Digo esto de ‘necesitado’ pues tengo enten-
dido que dicha labor es una magnífica gimnasia para conseguir cierto equilibrio 
espiritual. A ello sumémosle que conocerse a sí mismo es una virtuosa facultad 
que creo está al alcance de pocos. […]Aun a merced de lo inquietante y engo-
rroso de este cometido, me dispongo a intentarlo. […] 

Ser o no ser docente, he ahí la cuestión. Pero ni soy Hamlet, ni vivo en la 
antigua Laconia griega. Soy un alumno más que cursa un postgrado, el cual, 
le puede dar acceso a una posible vida como profesor de secundaria. Posible, 
pues el hecho de aprobar este máster no nos implicará forzosamente el ejer-
cer como educadores […] algunos, deberíamos saber previamente si queremos o 
no queremos abrir del todo esa puerta que da acceso al difícil y delicado mun-
do de la educación. Mientras muchos de mis compañeros lo tienen totalmen-
te claro, a mí particularmente no me resulta fácil saberlo. […] si soy sincero, 
puedo afirmarte que muy pocas veces he sabido o tenido clara mi verdadera 
vocación. Para qué engañarnos. Y me creo también, pues además lo he visto en 
casos cercanos, eso que nos dijiste en aquella misma lección: a veces, el gusto 
por enseñar se manifiesta una vez estás dentro del tablero de juego. La famo-
sa vocación no se presenta siempre como una epifanía a modo Reyes Magos.

Qué fácil sería decir ‘c’est fini’. No tengo vocación, no sigo. Pero si no hubiese 
algo de eso, ¿por qué ingresé en este curso? ¿Para qué sacrifico tantas horas 
de mi tiempo libre en venir a clase y en hacer los trabajos que nos mandáis? 
¿Y por qué gasté tanto dinero en matricularme? Alguna razón habrá. Además, 
cuando por suerte tengo un trabajo medianamente estable, de cómodo horario 
y no del todo mal remunerado para estos días que corren. Vaya, de repente 
he aquí un posible segundo argumento vertebrador de esta duda que intenta-
mos resolver: la comodidad, la inercia y el miedo a salir de la zona de confort 
posiblemente zancadilleen en mi interior la apetencia por seguir adelante en 
el mundo pedagógico. Más aún cuando sé que si realmente quiero ser buen 
profesor, la exigencia y volumen de trabajo crecerá exponencialmente a lo 
que en comparación se me puede requerir actualmente como el profesional 
que soy. Y es que no querría ser uno de los muchos ‘profes’ apalancados 
que pasan por la escuela sin más. Sin calar. Sin ser justo con sus alum-
nos. Y te admito que esta controversia sobre el buen profesor podríamos 
enumerarla como la tercera razón que fundamenta mi duda.
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Carta 1. Profesora (13 de marzo de 2017)
[…] Sigue escribiendo sobre ti mismo, de vez en cuando, aunque sea un 
monólogo o sencillamente puedas comunicárselo a alguien con quien camines 
en la vida. Es, sencillamente, un ejercicio de tomar la existencia en las propias 
manos, pensándola y haciéndola personal. Tienes mucha hondura para hacerlo. 

He leído y releído tus palabras. Ciertamente, no tienes claro si la docencia 
es algo para ti, si es tu ‘traje a medida’. No está mal que sea así, porque 
te obliga a preguntarte y, lo que es más importante, a buscar respuestas 
auténticas, más allá de justificaciones o carpetazos.

En esta ‘conversación’ que sostenemos me voy a centrar en lo que considero 
más importante: la vocación a algo, tu vocación personal. Lo sitúas como un 
asunto central, y lo es. Hay una filósofa a la que tengo mucho cariño, María 
Zambrano, que expresa algo luminoso: para ella la vocación es lo que hace 
que alguien sea ‘alguien’. Es aquello por lo que entre los diferentes ‘yo’ que 
pueden constituir nuestra vida, elegimos aquél por el que nos la jugamos; 
aquél que, aunque no exento de luchas, nos dará horizonte y también sentido, 
el que sacará lo mejor de nosotros mismos. Personalmente, creo que se nos 
va desvelando a través de las circunstancias, a la escucha de nuestras 
capacidades personales y nuestros deseos, auscultando la vida. Una vocación 
cuesta porque nos saca de rutinas y entumecimientos y sacude nuestro 
egoísmo. Cuesta porque requiere opción. Cuesta porque es un ejercicio de 
libertad. No hay vocación sin cualidades para ello, como tampoco la hay sin 
amor para irla dibujando y concretando en la vida. La vocación siempre se 
nos da para alguien; es algo así como nuestra aportación al crecimiento de 
otros. […] Hay decisiones que requieren que nos digamos –sobre todo y 
fundamentalmente a nosotros mismos- qué deseamos de verdad.

No corren tiempos fáciles para el riesgo, sobre todo laboral, es verdad. La vida 
es compleja y cuando ya se comparte o se tiene un proyecto hay que tener 
en cuenta muchos aspectos que, en ocasiones, se imponen.  Te percibo como 
un hombre joven con muchas posibilidades personales y con unas capacidades 
humanas propias de quien puede ayudar a otros a crecer. Eso lo puedes vivir 
de muchos modos, claro. La docencia es apasionante, magnífica y dura. Sólo se 
asume lo que se ama y hay que amarla en los buenos y en los malos momentos. 
Eso sí que hay que medirlo, como tú expresas muy bien en lo que me compar-
tes. Pero los alumnos ‘son el río que nos lleva’. Por ellos y para ellos tenemos 
esa vocación que nunca termina porque no dejas de aprender y aprender.
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Carta 2. Alumno (25 de marzo de 2017) 
Respecto a tu última contestación, quiero decirte que el párrafo que le 
dedicas a María Zambrano es conmovedor. ¡Y cuánta razón tienes! He 
perdido la cuenta del número de veces que lo habré leído y releído du-
rante estos días. Y en cada una de esas me detengo ensimismado en algu-
na de tus frases. 

No obstante, a medida que mi cabeza rumia diariamente sobre esto de la 
vocación, me topo ante dos aspectos primordiales y tormentosos que creo 
ya te comenté: primero, lo tan difícil que resulta llegar a ella. Segundo, 
una vez descubierta, que te valga como sustento vital. Y es una doble re-
flexión que trasciende a mi persona. Me voy a intentar explicar.

A medida que profundizo en tal pesquisa no solo evidencio el lujo que 
supone alcanzar la vocación verdadera, sino, además, de que ella te sir-
va como medio de vida. Es un aforismo establecido en nuestra sociedad 
eso de que solo una minoría de la comunidad laboral trabaja ‘en lo que le 
gusta’. 

Entiendo ahora, que esa pequeña muestra, ciertamente privilegiada, se 
merme más aún si afinamos tal axioma y sustituimos ‘el gusto’ por ‘la 
vocación’. Y es que, encuentro más fácil vivir de algo que te guste, a vivir 
de aquello para lo que hayas nacido. Contando con que todos lo hayamos 
hecho para algo. Esta idea me evoca a la teoría de Platón, quien a través 
de su división social de la República proponía asignar a cada individuo una 
función en la sociedad ateniense en función de su naturaleza intrínseca. 
Quizá yo haya nacido para ser guerrero o artesano, y no para gober-
nante. Tal vez necesito bajar el nivel de esta dialéctica que hemos crea-
do sobre la búsqueda de la vocación y me deba conformar con llegar al 
escalón que la precede: toparme con algo que simplemente ‘me guste’. 

Miro a mi alrededor y puedo aceptar que a bastante gente le satisfaga 
su trabajo. Aunque negaría la mayor si me dijeran con el corazón en la 
mano que nacieron para desarrollar esa ocupación por la que les pagan. 

Y, María Dolores, incluyo en esa cohorte desdichada a muchos profesores 
y maestros que conozco y que acabaron dentro de un aula sin la vocación 
que el sabio Poveda hoy les reclamaría. 
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Carta 2 Profesora (3 de abril de 2017)
[…] Entro en diálogo, de manera sencilla, con lo que considero el punto 
clave de tu réplica. Lo hago, como lúcidamente planteas en tus letras: 
bajando el nivel de la dialéctica y entrando en la búsqueda real en la 
que creo que estás en este momento de tu vida.

No te quepa duda de que lo vocacional tiene mucho, muchísimo que ver 
con lo que gusta hacer y ser en la vida. No son dos caminos distintos. Por 
tanto, ahí se tiene que producir una confluencia. Podemos entrar por la 
vocación a lo que nos guste o, al contrario. Pero no son separables. La 
vocación tiene mucho de pasión y eso se siente y se ama. Aunque en 
ocasiones tenga su coste y también su dolor, nunca se te resiste, es tuyo.

Dicho esto, aunque creo que hay personas para quienes la vocación es 
única y muy definida, he observado que para otras aparecen diversas 
posibilidades y se trata de optar, sabiendo que la vida no la controlamos 
y que pueden surgir cambios profundos en cualquier momento. No sabe-
mos nunca a ciencia cierta cuál es el único 
camino porque no hay caminos únicos, aunque algunos tengan una luz y 
un relieve muy especiales para nosotros. 

Hay una pregunta de fondo que de muchos modos te habrás hecho, la 
formulo así: ¿cuál es mi ‘traje a medida’, el que me gusta llevar por-
que cuando me lo pongo soy yo mismo y siento que me expresa; el que 
los demás reconocen y sienten que es bueno también para ellos?  La 
respuesta tiene que ser la posible, y seguramente se irá modificando a 
lo largo de la vida, aunque siempre haya un fondo que sea el tuyo. Ese 
‘traje a medida’ tiene mucho que ver –entiendo- con las capacidades 
propias, con el ADN que te configura. Y eso es muy importante recono-
cerlo porque poner en juego esas capacidades, en la medida de lo posi-
ble, te encamina a lo que llamamos ir siendo feliz junto a otros y contri-
buir con algo humilde y claro a que este mundo nuestro sea mejor.

Percibo, Sergio, que tienes mucho dentro. Eso lo sé. No cejes, sigue la 
conversación interior que has iniciado que, si lo haces con autenticidad 
y destierras rutinas y entumecimientos, la luz se abrirá camino. La que 
sea, la posible… Pero tuya
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Carta 3. Alumno (7 de abril de 2017)
[…] Como siempre agradecido por estas pequeñas lecciones y 
asombrado por las perfectas metáforas que utilizas. Y es que esta 
dialéctica me viene a la cabeza en momentos inesperados, en parte 
gracias a tus comparaciones. 

Sin ir más lejos, el pasado sábado me fui de boda y tuve que po-
nerme un traje de chaqueta con su correspondiente camisa, corbata 
y zapatos. Tarea que, para mí, es excepcional, ya que en mi trabajo 
puedo vestir de forma casual y el hecho de emperifollarse de esa 
forma siempre es un acontecimiento. Pues estaba en esos menesteres 
y, cómo no, me vino a la mollera aquello que me comentabas sobre la 
vocación y su forma de verla como traje a medida de cada uno. 

Aparte de lo ilustrativo del ejemplo, te doy la razón en su significa-
do. La vida nos lleva por unos derroteros que requieren de distintos 
vestuarios. Más aún cuando algunos no sabemos de nuestros gustos 
estéticos. Entiendo que la gente que sí sabe qué ropa le sienta mejor, 
arriesgará y comprará en las tiendas aquellas prendas con las que 
verse realizado. Pero como ya te dije, no creo estar en el momento 
de acudir a un sastre a que me haga las medidas. 

Soy menos ambicioso y busco en primer lugar aquello que me pue-
da, simplemente, quedar medianamente bien. Puedes pensar que me 
contradiga dándote la razón al principio y virando la entraña del dis-
curso a medida que se consumen renglones. Pero es que creo firme-
mente que ‘lo que a uno le gusta’ y la ‘vocación’ son cosas distintas, 
pues pienso que su vínculo es unilateral. O sea, que aquello que es 
vocacional siempre te gustará hacerlo, pero no porque te guste algo, 
significará que sea vocacional. 

Por tanto, para mí, la vocación es un aspecto mucho más profundo y 
personal que el gusto por hacer algo. Anda que no tenemos gustos 
variopintos, banales o triviales cada uno de nosotros. Pero, ¿vocación 
por algo? Eso ya es otra cosa. Es subir de nivel. Admito que estos 
conceptos estén separados por una delgadísima línea que, según 
cómo, podamos intuirla o borrarla. Yo soy de los primeros. 
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Carta 3. Profesora (24 de abril)
[…]Te confieso que me ha hecho mucha gracia cuanto describes so-
bre la boda y tu vestimenta. Es muy plástico lo que cuentas. Y, sigo 
diciéndote: tienes una capacidad de introspección grande, grande. 
Un don.

Hoy seré breve. Pongo el foco en algo que me hizo pensar y que, 
ciertamente, la crítica resulta muy aguda por tu parte. Vocación 
y hacer lo que a uno le gusta no tienen por qué identificarse. Por 
supuesto. Quizás con mi afán de aproximar extremos, lo puse de-
masiado fácil. No, no es lo mismo. Hay cosas que hacemos que nos 
gustan, por otras razones: unas más hondas y otras más triviales, 
pero no necesariamente por vocación. 

Siendo esto así (al menos es mi experiencia, aunque no sea ni mu-
cho menos nada que se pueda generalizar y menos absolutizar), la 
vocación te hace gustar en muchos momentos el ‘traje a medida’ 
y, cuando eso sucede, sientes que todo tu ser está hecho para esa 
talla. Como consecuencia, se experimenta un gozo profundo y eso a 
todos nos gusta porque es algo cercano a lo que llamamos felicidad.

La cuestión que nos ha llevado varias réplicas y contrarréplicas no 
se resuelve con la cabeza ni tampoco cuando encontramos argu-
mentos. Es de otro orden. Y, por eso mismo, necesita madurar con 
la primavera, el verano, el otoño y el invierno.  Lo que sí importa, 
Sergio, es que no la olvides. Que la consideres en el corazón, en 
medio de la vida. Algo así como hacen los rumiantes: no tragan de 
golpe, mastican, vuelven y vuelven… hasta que es el momento de 
tragar. Sí, mantén la cuestión en el corazón o en el alma, como 
te parezca. Y abre los ojos a la vida porque la vida habla, a veces 
grita. 

Estoy convencida de que tienes capacidades sobradas para ser una 
persona humanista, educadora, entregada al crecimiento de otros 
no sólo a las necesidades propias, aunque sean muy legítimas. De 
esto estoy convencida. No ahogues el don. Trabájate interiormente 
y busca, busca.

C RÍTICA14 JULIO Y AGOSTO 2018  Nº 1034



Carta 4. Alumno (27 de julio de 2017)
Nunca tuve la sensación de que este hilo fuera algo adscrito al curso 
universitario que mantuvimos entre manos. Por tanto, eximidos de cual-
quier obligación, y ya habiendo finiquitado el año académico, me permito 
el lujo de molestarte con este mail informativo en el que repaso lo acon-
tecido en estos últimos tres meses de silencio. Cómo no, intentaré centrar 
el fondo de la cuestión en la principal causa que nos llevó a encender 
la mecha: la búsqueda de esa vocación, de esa inquietud, que, como el 
Guadiana, aparece o se esfuma en función del día que lo contemples. 

Durante estos meses han pasado muchas cosas. Como bien sabrás, una 
de ellas ha sido el cierre del máster. Ello implicó un sobre esfuerzo 
atroz, pues entre las asignaturas del segundo cuatrimestre y el TMF, a 
aquellos que compaginábamos estudios con trabajo, los días se nos ha-
cían extremadamente estresantes y cansados. No te engaño si confieso 
que, inmerso en ese arreón final, y todo ello sazonado por una ola de 
calor tropical, estuve a punto de abandonar y lanzar apuntes, libros 
y ordenador por la ventana de mi casa. La vocación y el amor por la 
enseñanza pasaba por sus horas más bajas. 

Hoy, mientras escribo esto, agradezco haber empujado hasta el final 
y entiendo que aquel desapego por la enseñanza era fruto de todo 
ese torbellino de cansancio, nervios, calor y agobio. Una vez pasado el 
postoperatorio, vuelvo a encauzar mis pensamientos. En el horizonte, 
vuelve a parpadear entre la niebla, que es la vida, la luz roja, intermi-
tente, del faro que nos hace seguir remando hacia adelante. 

Me tomo este próximo curso como un periplo similar al año que he pa-
sado. Seguiré apostando por mi trabajo, pero sin dejar de lado la for-
mación que me pueda abrir la puerta de la enseñanza. Si no soy capaz 
de medrar laboralmente (cosa que merezco, aunque no dependa de mí) 
posiblemente me tome más en serio eso de ser ‘profe’. Supongo que 
esto suena a pragmatismo, a la frialdad del que busca un mejor sueldo. 
Aunque no es así. Pese a reclamar una justa mejora laboral, que no sé 
si llegará, sigue habiendo algo en mi interior que me lleva a no perder 
de vista la opción que tanto ronda por mi cabeza y de la que hablamos. 
El tiempo dirá y así te lo haré saber. 
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Carta 4. Profesora (1 de agosto2017)
Me he alegrado mucho al recibir tus letras. Enhorabuena por 
el cierre del máster. Percibo que el final de curso te ha su-
puesto un esfuerzo titánico… Pero has llegado y has llegado 
bien. Esfuerzo, dolor… y meta conseguida. 

Sé por experiencia que, cuando toda nuestra persona toca lí-
mites por el agotamiento al que hemos llegado, en ese momento 
sólo somos capaces de sostenernos; parece que los ideales (do-
cencia, vocación, relaciones…) no tienen espacio e incluso nos 
rebelamos contra ellos porque nos pesan. Es entonces cuando 
nos hacemos conscientes de que somos limitados para gozar, 
para sufrir y también para mantener motivaciones profundas. 
Muy humano. A lo largo de la vida hay una asignatura que no 
acabamos de aprobar: asumir que lo que merece la pena en la 
vida, duele. 

En medio de todo, hay algo que no se mide por nuestro can-
sancio o por nuestros sentimientos de coyuntura, algo que 
está ahí, en letargo, aunque no lo percibamos en temporadas 
de fuerte agobio. Es el ‘yo’ profundo que está embotado. Pero 
cuanto de auténtico hay en él, no puede dejar de vivir. Nos 
inquieta para bien y para mal y cuando, de nuevo, experimen-
tamos el sosiego necesario, despierta y nos lo hace saber. Es, 
como preciosamente dices, “el  horizonte que parpadea en la 
niebla” y que se dibuja con claridad en la luz cuando de 
pronto aparece.

Déjame que te diga que subrayo, no sé cuántas veces, que no 
cierres la puerta a ser un buen docente. Veo que lo supeditas 
a desarrollarte profesionalmente en tu actual trabajo, y lo 
entiendo. Ésa es una vía real, posible. Pero no apagues la luz, 
no cierres la puerta.

Espero que estés disfrutando del descanso merecido. Te deseo 
lo mejor para el próximo curso, que se presentará lleno de 
retos y, también, de esperanza.
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Hasta aquí el entrelazado de 
cartas (o de fragmentos de 
las mismas).  Con todo ello 
he pretendido traer un tro-
zo de realidad e ilustrar algo 
que considero fundamental: 
hay que llenar de sentido la 
dimensión vocacional que 
toda “profesión de lo huma-
no” conlleva.  La docencia 
es una de las más relevantes 
desde el punto de vista hu-
manista, ético y social. 

Como en el caso de nuestro 
protagonista, es importante 
sostener el pulso de un diálo-
go auténtico y exigente que 
confronte a los jóvenes con 
posibles comodidades e iner-
cias y los lance a decisiones 
libres y generosas -utópicas, 
por qué no si son posibles. Es 
necesario  acompañarles a 

ir más allá, e invitarles a que 
identifiquen ideales que me-
rece la pena sondear.

Hablamos de repensar la 
educación. Sí, repensemos 
también la vocación de la 
que nacen educadores. 
“Dadme una educación y 
yo os devolveré una escuela, 
un método y una pedago-
gía”, nos dice Pedro Poveda 
quien distingue muy bien en-
tre causa y consecuencia.  
Retomemos el relato voca-
cional en las profesiones de 
lo humano. 

Y para retomarlo… Volvamos 
a la fuerza de la palabra, de 
la narración que desvela la 
propia búsqueda y que, al 
ser compartida, puede reci-
bir retroalimentación, razón, 
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fuerza, argumentos y, en 
ocasiones, iluminación.  Ani-
memos a los jóvenes a ejer-
citarse en el bien pensar, en 
la permanencia en medio 
de sus rastreos y en la identi-
ficación de los autoengaños 
que desdibujan y deforman 
la realidad.

La historia de la educación y 
su intrahistoria están jalona-
das de personas con nom-
bre y apellido que se han 
sentido y se sienten llama-
das a contribuir a que otros 
sean. Entre cartas es un brin-
dis a los jóvenes que se atre-
ven a descubrir su vocación 
docente y a comprometerse 
con lo humano. Para quie-
nes educar forma parte de 
su identidad personal y de 
su proyecto de vida.
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Por CARMEN AZAÚSTRE

“ES UN BARRIO COMPLEJO, RICO EN MUCHOS 
SENTIDOS. RICO EN NECESIDADES, PERO TAMBIÉN 
RICO EN FORTALEZAS, RICO EN GENTE MARAVILLOSA”

Mª DEL MAR GONZÁLEZ

COMISIONADA PARA EL POLÍGONO SUR. SEVILLA
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EL Comisionado del Polígo-
no Sur es una figura que nació 
en octubre de 2003 como fru-
to de dos hechos importantes 
en la historia de este barrio se-
villano: el deseo de coordina-
ción de tres administraciones 
(Gobierno Central, Junta de 
Andalucía y Ayuntamiento 
de Sevilla) y la petición reite-
rada de los vecinos del ba-
rrio para lograr su desarrollo y 
recuperación. Hecho que se 
pone en marcha con la ela-
boración e implantación de 
un Plan Integral.

Mª del Mar González Rodrí-
guez es Comisionada para el 
Polígono Sur de Sevilla desde 
el otoño de 2013 y Profesora 
Titular de la Universidad de 
Sevilla en el departamento 
de Psicología Educativa y de 
la Educación. Sus proyectos 
y publicaciones nos hablan 
de Mujer, monoparentalidad 
y exclusión social, Promoción 
de parentalidad positiva en el 
contexto sanitario andaluz, Di-
versidad familiar y estrategias 
de conciliación en Andalucía, 
Dependencia y Solidaridad 
en las Redes Familiares. Anda-
lucía, y un largo etcétera de 
programas e investigaciones 
que avalan su designación 
para la función que hoy des-
empeña en el Polígono Sur 
de Sevilla. El 22 de octubre de 
2013 el Diario de Sevilla pre-
sentaba la noticia de la toma 
de posesión de la nueva Co-
misionada del Gobierno y se-

ñalaba las palabras que dedi-
có en su discurso, iniciado con 
una dedicación a una niña 
que falleció en agosto de ese 
año en un tiroteo: “Dedicare-
mos nuestro esfuerzo para que 
toda la infancia en el Polígono 
Sur tenga un horizonte. Que 
nadie ciegue la vida de niños 
ni cercene sus sueños”. Hoy su 
oficina está en la Avenida de 
la Paz.

Carmen Azaústre: ¿Tienes mu-
cho trabajo?
Mª del Mar González Rodrí-
guez: Mucho, muchas preo-
cupaciones. También muchas 
alegrías, este barrio da para 
todo. Es un barrio complejo, 
rico en muchos sentidos. Rico 
en necesidades, pero tam-
bién rico en fortalezas, rico en 
gente maravillosa.

C. A.: ¿Hay cooperación?
M. G.: Mucha, mucha, mucha 
solidaridad desde fuera y mu-
cha solidaridad desde dentro. 
Este es un barrio que ha lucha-
do mucho por sí mismo. Antes 
de que otra gente pensara 
que se podían hacer cosas, 
la gente de aquí ya estaba lu-
chando por ellas.
C. A.: ¿Cómo es tu jornada de 
trabajo? 
M. G.: Intento conciliar mi vida 
pública y mi vida personal, 
porque yo creo que esa es 
una de las tareas que las muje-
res debemos hacer. Introducir 
en la vida pública, en la ges-
tión de lo público, lo familiar. O 
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introducimos en la agenda lo 
familiar y lo personal junto con 
lo público o al final…
C. A.: ¡Hay algo que se rompe!
M. G.: Sí, porque aunque me 
vaya a casa me voy con la 
cabeza llena de todo lo vivido 
y lo que queda por hacer.
C. A.: El Polígono Sur, ¿es muy 
grande?, ¿qué núcleos com-
prende?
M. G.: El Polígono Sur es un ba-
rrio que, a su vez, incluye seis 
barriadas, Martínez Monta-
ñés, Murillo, Las Letanías, Paz 
y Amistad, Antonio Machado 
y La Oliva que, además, son 
muy distintas en cuanto al gra-
diente de inclusión y exclusión 
social. Es más conocida su ver-
tiente de exclusión, pero de 
los seis barrios, el más antiguo 
es Las Letanías que se cons-
truye al inicio de los años 60 
para dar cobijo a gente que, 
a su vez, ha estado refugiada 
temporalmente por distintas 
razones. Aquí había unas casi-
tas bajas, en las que se refugió 
gente como consecuencia 
de la riada del Tamarguillo, ria-
da del Guadalquivir que tuvo 
lugar en el cincuenta y tan-
tos, a la que hay que sumar la 
que procedía de las corralas 
de Triana que fueron suprimi-
das por la aplicación, creo, 
de la Ley de Viviendas del 57. 
Es una ley que supuestamen-
te lo que perseguía era la in-
fravivienda, pero que acabó 
siendo una excusa fantástica 
para la especulación urbanís-
tica, lo voy a decir así con esta 

tranquilidad, y que acaba ha-
ciendo que prácticamente 
toda la población gitana que 
vivía desde hace 500 años en 
Triana fuera expulsada de allí. 
C. A.: ¿Toda la población?
M. G.: Bueno, parte de la po-
blación. La mayor parte sale 
de ahí, de Chapinas también; 
en algún momento se produ-
cen nuevos asentamientos, 
pero la gente que vivía en co-
rralas sale, o buena parte de 
ella. Hay fotos absolutamente 
conmovedoras, dramáticas, 
en la hemeroteca municipal 
de los años 50…
C. A.: ¡Qué horror! ¿No?
M. G.: Familias completas obli-
gadas a dejar su barrio en el que 
habían vivido durante siglos… 
Hay constancia de que habían 
llegado allí hacía 500 años.
C. A.: ¿Y los traen y los llevan? 
M. G.: Inicialmente no los traen 
aquí, sino a Puerta Osario, al 
Vacie (asentamiento chabo-
lista en la zona norte de Sevi-
lla). Hay edificios que se ha-
cen en La Corchuela, en Dos 
Hermanas, etc. Es decir, se 
hacen refugios provisionales y 
después se van construyendo 
viviendas a su vez. Los prime-
ros refugios en realidad son 
barracones, luego ya se ha-
bilitan como pequeñas casas 
provisionales, con techo de 
uralita y con muy poquitos re-
cursos, con el compromiso de 
realojar a toda esa gente.
C. A.: ¿La zona más antigua es 
la de Las Letanías?
M. G.: Sí. Era gente que, en 

Imagen del aterdecer en Sidney.C RÍTICA 21Nº 1034 JULIO Y AGOSTO 2028  

“El Polígono Sur es un barrio que, a su vez, incluye 
seis barriadas, Martínez Montañés, Murillo, Las Letanías, 

Paz y Amistad, Antonio Machado y La Oliva que, 
además, son muy distintas en cuanto al gradiente 

de inclusión y exclusión social”



general, había tenido vida ur-
bana, gente obrera, pero con 
experiencia de vida en co-
mún, de vida compartida. Y 
éste es el primero que se hace. 
Este es, por tanto, de vivienda 
de promoción pública, de al-
quiler con acceso diferido a 
propiedad. El siguiente que se 
hace es el Barrio de La Oliva, 
que es un barrio, en realidad, 
privado, o sea, de promoción 
privada, es una cooperativa 
que se promueve en los años 
60 y ahí viene gente obrera 
y gente de clase media. El si-
guiente que se construye es 
lo que suele dar nombre al 
barrio, lo que la gente llama 
las Tres Mil, que es la barriada 
Murillo, que está en el interior 
y que tiene los cuatro colores 
de la paleta de Murillo: amari-
llo, marrón, verde y rojo.
C. A.: ¿En qué año?
M. G.: En los 70 y, al final de la 
década, se construyen dos 
barriadas de golpe, Paz y 
Amistad y Antonio Machado.
C. A.: ¿Qué grupos sociales vi-
ven en ellas?
M. G.: Pues mira, cuanto más 
hacia el centro y más hacia el 
sur, más población gitana. Es-
tas dos son de compraventa 
también y son de clase media, 
clase obrera y esta que está al 
fondo (me señala el mapa) es 
la última que se hace, Martí-
nez Montañés, que se termi-
na en el 79-81 y en la que se 
encuentran viviendas solo de 
alquiler social. Aquí se acaba 
reubicando a toda la gente 
que está en asentamientos 

chabolistas, en otros –diga-
mos– asentamientos precarios 
de Sevilla. A esto, se suman 
dos hechos significativos en 
estos años 80, la llegada de la 
droga, que acaba con una 
generación, y el diseño urba-
nístico del propio barrio, que lo 
aísla de la ciudad. Por un lado, 
la vía del tren, por otro, el po-
lígono Hytasa, un muro y un 
terraplén que lo separan del 
resto, y una carretera que su-
puestamente ya es vía urbana 
pero que todavía tiene cune-
tas, quitamiedos y terraplén, la 
carretera de Su Eminencia
C. A.: Sí, muy conocida por su 
inseguridad a la hora de cir-
cular por ella.
M. G.: Ahora ya no, hace mu-
chísimo tiempo que no hay 
problemas de inseguridad en 
la carretera de Su Eminencia, 
pero sí cuando era carretera. 
Estas murallas siguen estan-
do, aunque ahora no sea ya 
una carretera y sea una vía 
urbana, porque aún tiene to-
das las reminiscencias de una 
carretera. El muro sigue estan-
do aquí y la vía del tren sigue 
por aquí a pesar de que en el 
resto de la ciudad se soterró. 
Y, aunque en el 92 se hizo una 
reurbanización de toda Sevi-
lla, el Polígono Sur no entró en 
ella. Se aísla el barrio del resto 
del sur que es un barrio rico. El 
resto del distrito sur es un distri-
to mucho más rico que el Polí-
gono Sur.
C. A.: Entonces, ¿se hace y se 
mantiene un gueto?
M. G.: Se hizo un gueto en su 
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día y no se fue valiente para 
romperlo. Y ahí seguimos, to-
davía tenemos las barreras 
físicas y algunas psicológicas 
y sociales que son mayores y 
más difíciles de saltar. Tenemos 
población paya y gitana en 
distintos puntos del gradiente 
de inclusión/exclusión. La po-
blación gitana creemos que 
viene a ser en torno al 30% de 
la población si nos fiamos de 
los estudios más serios… por-
que el problema es que no 
hay datos. En España no pue-
des preguntar si eres gitano o 
payo a alguien en las estadís-
ticas oficiales. Se han hecho 
dos estudios, uno por Vivienda 
y otro por una asociación gita-
na del barrio, que situaban en-
tre 8.000 y 10.000 las personas 
gitanas del barrio sobre una 
población que tiene como 
datos oficiales treinta y tantos 
mil, aunque probablemente, 
si sumamos la gente que no se 
empadrona, pueden llegar a 
40.000.
C. A.: Casi 40.000… es una po-
blación muy importante
M. G.: Es un barrio que, aun-
que tiene muchos espacios, 
también está construido en 
vertical. Es muy amplio y está 
muy cerca del resto de la ciu-
dad, lo que pasa es que en 
el imaginario de Sevilla está 
muy lejos. La gente de Sevilla, 
en general, no viene porque 
persiste la idea de que es un 
barrio muy inseguro por el que 
no se debe ir, por el que no se 
debe andar.
C. A.: Bueno, de hecho, re-
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cuerdo que ha habido una 
época, que debe ser anterior, 
en que los autobuses no pasa-
ban, los taxis no entraban, etc.
M. G.: Bueno, todavía tene-
mos algunos problemas de 
esos.
C. A.: ¿Cuál es su infraestruc-
tura?
M. G.: Ahora mismo, aquí se 
puede vivir muy bien. Y voy a 
hacer un poquito de historia. 
Cuando nombraron a Jesús 
Maeztu Comisionado para el 
Polígono Sur, actual Defensor 
del Pueblo Andaluz y primer 
Comisionado para el Polígo-
no Sur, 2003, le nombran con 
el encargo para que ponga 
marcha el diseño participa-
do de un Plan Integral para 
el Polígono Sur. Entre el año 
2003 y 2004 forma un equipo y 
se hace un trabajo de diseño 
participado. Lo primero que 
se encuentra ese equipo que 
aquí llega es que los servicios 
han dado un paso atrás en 
este barrio.
C. A.: Es decir, no solo no se 
han desarrollado, sino que se 
ha dado un paso atrás.
M. G.: No entraba el servicio 
de limpieza, de modo regular, 
solo lo hacían en La Oliva o 
en la Avenida de la Paz, pero 
no en el centro del Polígono; 
no entraba Correos en buena 
parte del barrio, no entraba el 
servicio de autobuses, excep-
to por la periferia, no entraba 
la Policía Local, la Nacional lo 
hacía en furgonetas, no pa-
trullaba de forma habitual… 
estoy hablando de servicios 

muy básicos con los que se 
construye ciudadanía. Cla-
ro, entonces, lo primero que 
se propuso, incluso antes de 
tener un plan, es intentar nor-
malizar los servicios. Fue una 
negociación fortísima con el 
Ayuntamiento, sobre todo, y, 
también, con el resto de los 
servicios estatales, municipa-
les y autonómicos para nor-
malizar los servicios; y eso es 
de las primeras cosas que se 
consiguen. Porque sientan las 
bases para otras muchas.
C. A.: ¿Cómo se mantienen 
los servicios en la actualidad?
M. G.: Hoy, la empresa de lim-
pieza entra en el barrio como 
corresponde, al menos tres 
veces por semana, lo mismo 

ocurre con Correos, que ya 
reparte en todo el barrio y allí 
donde no puede repartir por-
que no hay buzones –tenemos 
una parte de Martínez Monta-
ñés sin rehabilitar porque los 
quitaron en su momento– y los 
vecinos reciben su correspon-
dencia en una oficinita de Co-
rreos que se acaba de abrir 
aquí y que funciona como un 
apartado de Correos.
C. A.: ¿Y funciona bien?
M. G.: Tenemos una cartera 
que es maravillosa, se conoce 
a todo el mundo, tiene los te-
léfonos de media humanidad, 
nuestra Mercedes, que llama 
a la gente y les dice: “Oye, 
que vengas que ha llegado 
una carta para tu hermano, 
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un no sé qué a tu madre y a 
ti lo del paro, y eso tiene fe-
cha…”. La cartera es fantásti-
ca, fantástica. Nuestra Merce-
des Castro que es un caso… 
Correos ya reparte donde es-
tán los bloques rehabilitados y 
donde no están rehabilitados 
todavía aún se hace de este 
otro modo. Y lo mismo ocurre 
con la Policía Local, la Policía 
Nacional…, ahora mismo los 
servicios están digamos nor-
malizados.
C. A.: ¿Qué más hay?
M. G.: Pues mira, hay dos cen-
tros de salud, que están en 
distintas zonas, 16 centros edu-
cativos: tres de Infantil, ocho 
de segundo ciclo de Infantil y 
Primaria, cuatro institutos, tres 

dentro del área y uno fuera, y 
uno de personas adultas, de 
educación permanente, por-
que este barrio tiene unos ín-
dices altos de analfabetismo.
C. A.: ¿Son altos?
M. G.: Sí, del tercer mundo.  
Cuando empezó el Plan In-
tegral, el estudio que se hizo 
entonces decía que el 26% de 
la población adulta de Martí-
nez Montañés y el veintitantos 
por ciento también de Murillo 
eran analfabetos. 
C. A.: ¡26%!
M. G.: Estos son datos del Ter-
cer Mundo, en España el índi-
ce de analfabetismo está en 
el 1,6% y, en Andalucía, en el 
2%.
C. A.: Es altísimo.
M. G.: Es muy alto, entonces se 
necesita un centro de educa-
ción permanente.  Y, además, 
esta formación se imparte en 
los propios colegios, en dis-
tintas entidades, en distintas 
asociaciones; se hace trabajo 
de alfabetización con mucha 
gente adulta. Tenemos la pri-
mera generación escolariza-
da de muchísimas familias. 
C. A.: ¿Y con una asistencia 
regular?
M. G.: Vamos avanzando, va-
mos avanzando, pero poco 
a poco. Sí, nos queda, pero 
cuando comenzó el Plan In-
tegral los datos eran muy alar-
mantes: el 40% de nuestros 
niños no iba a la escuela con 
regularidad.
C. A.: ¡40%!
M. G.:Y de un 10% de ellos ni si-
quiera se tenía constancia de 
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“La empresa de 
limpieza entra en el 

barrio como 
corresponde, al menos 
tres veces por semana, 

lo mismo ocurre con 
Correos, que ya reparte 
en todo el barrio y allí 

donde no puede 
repartir porque no hay 
buzones, los vecinos 
reciben el correo en 
una oficinita que se 

acaba de abrir”



que existieran, no estaban re-
gistrados. No constaban para 
el sistema; entonces, ahora 
mismo, yo creo que sí los te-
nemos localizados a casi to-
dos… de vez en cuando hay 
una familia que se traslada y 
entonces tú dices “y estos ni-
ños…”, pues se han traslada-
do y te acabas enterando por 
distintas vías. Pero lo normal es 
que los tengamos registrados 
y el absentismo vaya bajando 
paulatinamente. Eso no quie-
re decir que no nos quede, 
nos queda mucho por hacer; 
cada vez que llega la tasa de 
absentismo me echo las ma-
nos a la cabeza, tenemos to-
davía un absentismo muy alto 
en secundaria, un veintitantos 
por ciento.
C. A.: Sí, y en Primaria…, será 
menor, ¿no?
M. G.: Sí, en los últimos años, al 
final, entre el 8% y el 12%. De-
pende también del momento 
del año, bueno… lo estamos 
trabajando muy seriamente. 
Los centros no están aislados 
en esta lucha, sino que men-
sualmente, además de la 
subcomisión de absentismo 
que tenemos de barrio que se 
reúne tres veces al año, hay 
una comisión por cada cen-
tro educativo que se reúne 
mensualmente. Y ahí están la 
dirección del centro, una en-
tidad de trabajo social que 
trabaja con ellos, los Servicios 
Sociales, Salud… y, cuando 
es necesario, la Policía Local 
también, entonces se ve caso 
por caso qué pasa con cada 
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niño, cada familia, con cada 
casa, en qué punto está del 
protocolo que hay de absen-
tismo, qué se puede hacer y, 
bueno, se va consiguiendo 
recuperar, de hecho tenemos 
más casos de absentismo a lo 
largo del curso, digamos, de 
los que finalmente son absen-
tistas. Se ha conseguido recu-
perar gente, se ha conseguido 
trabajar con alguna familia…
C. A.: En ese tema es funda-
mental el trabajo con las fami-
lias.
M. G.: Es crucial, lo que pasa 
es que aquí el trabajo es in-
gente. Tenemos un porcenta-
je de población en exclusión 
tan alta que necesitaríamos 
un ejército. Lo que estamos 
intentando hacer, y hacemos 
de hecho, es unir al trabajo 
de los Servicios Sociales, que 
nunca tienen los efectivos que 
necesitarían, el de entidades 
privadas que tienen financia-
ción a veces pública y a ve-
ces privada, de manera que 
están también más cercanas 
al día a día de muchas fami-
lias y levantan menos recelos, 
no son identificadas con que 
alguien les puede retirar los ni-
ños que es uno de los proble-
mas que tienen los Servicios 
Sociales. Intentamos que ese 
trabajo sea un trabajo coor-
dinado, que haya puertas de 
entrada a la protección social 
por distintas vías. No sea solo 
la puerta de servicios sociales, 
sino que haya otra también. 
Y lo último que estamos aco-
metiendo es un proyecto de 

territorialización del trabajo.  
Tenemos un equipo de una 
entidad que está trabajando 
en distintas zonas de mucha 
exclusión, en las plazoletas 
donde se acumulan los peo-
res indicadores de exclusión 
en todos los sentidos: absentis-
mo, insalubridad, inseguridad, 
etc. En esas zonas, ahora mis-
mo hay trabajo de calle. Hay 
gente trabajando con chicos 
y con chicas por la tarde y con 
adultos y familias por la maña-
na, de manera que estamos 
trabajando por la conviven-
cia con un objetivo explícito 
y más claro, tanto con niños 
como con personas adultas. 
Las comunidades de vecinos 
también tienen sus problemas 
e intentamos hacer una mejo-
ra de accesibilidad, un mejor 
acceso a los servicios, y de los 
servicios al territorio. Si tú y yo 
nos quedamos en paro al día 
siguiente estamos en el SAE, 
en el Servicio de Atención de 
Empleo, diciendo, “mire usted 
que me acabo de quedar en 
el paro, que no tengo traba-
jo…”. Nuestra gente eso no 
lo hace, ni sabe que puede 
hacerlo, no conoce ese cami-
no. O lo mismo si tenemos un 
problema de salud. Nuestra 
población es una población a 
la que le cuesta relacionarse 
con el sistema.
C. A.: Claro, porque son diver-
sos y son muy variados los ca-
minos. Y no son sencillos.
M. G.: No son sencillos, necesi-
tas tener muy claro en tu cabe-
za el sistema y ellos no tienen 
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el sistema, tienen las personas. 
Eso tiene mucho que ver tam-
bién con el alfabetismo, nues-
tra población no se relaciona 
con el sistema educativo, ni 
con la escuela, sino con el 
maestro Sergio o con la maes-
tra Ángela, o con la maestra 
Rosa que son sus referentes. 
Y, de hecho, las escuelas mu-
chas veces son puerta de en-
trada para muchas cosas, son 
ellas las que orientan en mu-
chas ocasiones. Pero necesi-
tamos además que la propia 
calle también eduque, por 
una parte y, por otra, nos sirva 
para acercar los problemas a 
los servicios y acercar los servi-
cios a los problemas. Ese sería 
el objetivo. Además, tenemos 
el Centro de Servicios Socia-
les, que es este edificio. Se ha 
avanzado mucho con los equi-
pamientos en este barrio con 
el Plan Integral, mucho, mu-
chísimo, y este es un ejemplo 
de las cosas que se han cons-
truido aquí, también el Centro 
de Salud fantástico que tenéis 
detrás. Otro centro que se ha 
construido en el marco del 
Plan Integral es un Centro de 
Formación para el Empleo, así 
como un centro en el que au-
namos los distintos programas 
que llegan de empleo, y así 
hemos creado un CODE, un 
Centro de Orientación y Dina-
mización para el Empleo, que 
es fruto del protocolo de cola-
boración entre dos consejerías 
y el departamento. 
C. A.: ¿Qué otros aspectos o 
aspecto quieres señalar?

M. G.: El emprendimiento. 
Aquí la gente es emprende-
dora nata. La gente de aquí 
se busca la vida como puede: 
recoge cartones y los vende, 
recoge chatarra y la vende, 
compra macetas aquí y las 
vende allí, pero esa actividad 
que podemos llamar de em-
prendimiento en el mejor sen-
tido de la palabra no siempre 
se hace de forma regular, 
entonces nuestro camino es 
acompañarlos también para 
dar salida a las iniciativas que 
tienen en la cabeza. Afortu-
nadamente, están todo el 
día pensando, les ofrecemos 
ayuda para que lo hagan de 
modo reglado.
C. A.: ¿Hay zonas verdes?
M. G.: Sí, se han construido en 
el marco del Plan Integral. El 
parque Celestino Mutis que es 
el que nos une a Tiro de Línea, 
yo lo vivo como algo que nos 
une y no que nos separa, y por 
esta parte tenemos el parque 
Guadaíra, que es el primer co-
rredor que nos une al resto de 
la ciudad. Por fin tenemos un 
corredor, y de hecho, por aquí 
viene mucha gente desde He-
liópolis que lo hace caminado 
y nuestra gente también lo 
hace. De pronto, tenemos un 
camino en el que nos encon-
tramos a la gente de distintos 
barrios.
C. A.: ¡Qué bien! Porque eso es 
importantísimo.
M. G.: Claro, para nosotros era 
crucial, y hemos consegui-
do que se abran las puertas. 
Porque había puertas, pero 

estaban cerradas porque no 
había un paso semafórico 
entonces y ahora ya los hay 
y la gente puede cruzar. Ade-
más de eso, este es un barrio 
con muchísima arboleda. Por 
ejemplo, en La Oliva tenemos 
muchísimos espacios donde 
se puede estar sentadito con 
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muchos árboles, de hecho, 
hay más de 300 especies ar-
bóreas en La Oliva porque 
hay mucha gente preocupa-
da por ellos, y una asociación, 
Los Amigos de los Jardines de 
la Oliva. Y luego tenemos tres 
plazoletas que se han reurba-
nizado en los últimos tiempos. 

Y la explanada central de 
Martínez Montañés va a ser 
un parque a finales de año, 
ya se está pidiendo la licencia 
de obra y creo que dentro de 
poco se empezará. Y luego 
hay edificios nuevos. Uno de 
ellos es un centro cultural: la 
Factoría Cultural.
C. A.: ¿Y cuál su objetivo?
M. G.: Bueno, se ha abierto 
hace nada, hace tres meses, 
nosotros aspiramos a que la 
cultura sea uno de los pivotes 
en torno al cual hacer girar 
la transformación del barrio. 
Porque la cultura es una de 
las fortalezas de este barrio, es 
uno de los legados que este 
barrio tiene.
C. A.:  De hecho, el documen-
tal que se hizo en 2003 del Po-
lígono Sur, de una directora 
francesa, daba a conocer el 
flamenco que aquí había.
M. G.: Y sigue habiendo. Este 
es un barrio en el que tú escu-
chas el flamenco por la calle. 
Eso ya no ocurre en muchos si-
tios en Sevilla, pero aquí los ni-

ños salen a compás. Antes de 
estar en este edificio, nosotras 
estábamos en unas caracolas 
y por aquí pasaban los críos 
a su casa y yo los oía pasar a 
compás, iban cantando.
C. A.: ¿Cantando? ¡Pero qué 
bonito!
M. G.: Pero tú lo escuchas… 
ahora mismo hay mucha gen-
te trabajando o en el cole, 
pero al mediodía hay mucha 
gente cantando por la calle, 
los escuchas cantar…
C. A.: Sí, es una riqueza cultu-
ral que poseen y que es im-
portante.
M. G.: Claro, súper importan-
te. Entonces, este barrio en su 
Plan Integral pidió un espacio 
en que todo ese legado se 
pusiera en valor, se visibilizara, 
sirviera para proyectar una 
imagen positiva del barrio y 
también sirviera para permear 
las fronteras psicológicas del 
barrio, para que hubiera más 
gente que viniera aquí, y, por 
ello, se acaba de abrir Fac-
toría Cultural y estamos muy 
contentos. Estamos ahora mis-
mo construyendo el proyecto 
compartido de lo que será.
C. A.: ¿Quién lleva el proyec-
to?
M. G.: Es municipal. El proyec-
to ahora mismo tiene a una 
directora y a un equipo de 
mediación cultural y la idea 
es involucrar tanto a los artis-
tas que trabajan en el barrio 
como al mundo de la cultura 
que está fuera. De hecho, va 
a ser sede del Festival del Títe-
re, del Festival de Cine, etc.

“Aquí la gente es 
emprendedora nata. 
La gente de aquí se 
busca la vida como 

puede: recoge 
cartones y los vende, 

recoge chatarra 
y la vende, compra 

macetas aquí 
y las vende...”
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C. A.: ¡Qué bien! Es un pro-
yecto precioso, porque, ade-
más, se reconoce la riqueza 
que existe, no únicamente la 
problemática con la que se le 
identifica.
M. G.: Sí, no se conocen las ri-
quezas. Hay una escuela de 
arte de la fundación Alalá. 
Alalá es alegría en caló y en 
ella conviven los niños y niñas 
de este barrio. Y de lo último 
que se ha construido es esto.
C. A.: ¿Y eso qué es? -mirando 
el mapa-.
M. G.:Es un centro de mayo-
res que acaba de empezar a 
funcionar, un centro de parti-
cipación activa de personas 
mayores del Polígono es un 
barrio que va envejeciendo 
porque ya tiene 50 años.
C. A.: ¿Quién lo gestiona, la 
Delegación de Educación?
M. G.: Es municipal también y 
se está gestionando con un 
proyecto que ha sido finan-
ciado por la Junta de Anda-
lucía, IRPF, que en este mo-
mento co-gestiona también 
la Junta, Igualdad y Políticas 
Sociales. Han financiado un 
proyecto de participación ac-
tiva de mayores y la verdad es 
que está saliendo muy bien, 
estamos súper contentas.
C. A.: Todo lo tienes en la ca-
beza, ¿eh, Mar?
M. G.: Bueno, pasamos el día 
con todo ello, viendo gente, 
viendo cosas…
C. A.: Pero es que son muchísi-
mos frentes… 
M. G.: Muchos, muchos, ¡y lo 
que estoy aprendiendo que 

no sabía! ¡la de cosas que ig-
noraba y sigo ignorando!
C. A.: Porque…, ¿cuál es el día 
a día de la Comisionada?
M. G.: El día a día puede em-
pezar como ayer en una Con-
sejería hablando con el Ge-
rente Andaluz de Vivienda y 
el Gerente de EMVISESA de la 
Vivienda de Sevilla, seguir des-
pués con un encuentro con 
una de las redes nuestras a 
las que voy a participar, luego 
puedo tener una reunión aquí 
o una cita con vecinos o una 

reunión con una comunidad 
de vecinos o un colectivo del 
tipo que sea. Entonces, está 
desde la clave política hasta 
la clave del final, pasando por 
las técnicas.
C. A.: La clave de la realidad, 
de la presencia cercana es 
muy importante.
M. G.: Yo tengo que estar siem-
pre en ese proceso de subir y 
bajar. Y así lo decía a la gen-
te de la Junta muchas veces 
y al Ayuntamiento también y 
al Estado, “aprovecharos de 
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que tenéis un equipo a pie de 
calle, sobre el terreno, porque 
os transmite el eco que la ciu-
dadanía tiene de las políticas 
que se están diseñando”.
C. A.: Lleváis la voz ciudadana 
a las mesas de los políticos.
M. G.: Nosotros, lo que habi-
tualmente llevamos son pro-
puestas, propuestas para el 
barrio que vienen desde el 
barrio, pero también cuando 
ellos están diseñando cosas, 
por ejemplo, ahora la estrate-
gia de zonas necesitada de 

transformación social en An-
dalucía, hemos sido parte del 
equipo asesor digamos, del 
equipo experto.
C. A.: Y eso es importantísimo.
M. G.: Y hemos llevado y se-
guimos llevando propuestas 
a lo que va saliendo, porque 
claro aquí las testamos, aquí 
sabemos lo que funciona y lo 
que no. También nos hemos 
llevado muchos sofocones. 
Cosas que tú dices “esto no 
va”, “esto no nos vale así”.
C. A.: La educación me ima-
gino que será importantísima.
M. G.: Aquí es crucial, si en to-
das partes lo es aquí sin duda 
es la herramienta…
C. A.: ¿Hay equipos de profe-
sores volcados en proyectos?
M. G.: Sí, este barrio tiene ade-
más un proyecto educativo 
de zona, un proyecto educati-
vo propio. Tenemos el currícu-
lo de todo el mundo, pero se 
pueden hacer determinadas 
adaptaciones. Una de las co-
sas primeras que se consiguió 
es que las plazas de profeso-
res en nuestros centros edu-
cativos no salieran al concurso 
general, salen a un concurso 
específico, quien viene aquí 
viene queriendo venir, no es la 
última plaza de su listado.
C. A.: Con lo cual, hay un inte-
rés y una finalidad.
M. G.: Claro, vienen con pro-
yecto educativo, vienen con 
una determinada experiencia 
y con una determinada for-
mación, si no no pueden ve-
nir. Y llegan al centro educa-
tivo de manera consciente, a 

este barrio. Ahora ya tenemos 
equipos estables educativos y 
antes lo que nos pasaba es lo 
que nos ha pasado este año 
casualmente. Se completó la 
bolsa en determinadas espe-
cialidades y vino gente de la 
bolsa general y nos ha pasa-
do lo que no pasaba desde 
hacía diez años, que de pron-
to, a las dos semanas, hemos 
tenido cinco bajas en un cen-
tro educativo, gente que va y 
viene.
C. A.: ¿No aguantaban el rit-
mo?
M. G.: No tenían en su cabe-
za que venían a un sitio como 
éste.
C. A.: Claro lo tienes que que-
rer y querer actuar aquí.
M. G.: Claro, claro, tenemos 
unos profesionales estupen-
dos, aquí yo me descubro 
cada día. Yo me emociono 
muchos días en las escue-
las, en los centros de salud, 
en centros de empleo…, me 
emociono.
C. A.: Como esa cartera de la 
que hablabas, ¿no?
M. G.: Tenemos una cartera 
estupenda, pero podría decir-
te lo mismo de maestros, en-
fermeras, médicos, orientado-
res laborales… Aquí hay gente 
con la que yo me descubro 
cada día. Te lo aseguro, y las 
iglesias, de las que no hemos 
hablado. Tenemos tres igle-
sias cristianas católicas y ocho 
evangélicas, ocho cultos.
C. A.: ¡Ocho!
M. G.: Es que los suyos son más 
chiquititos, pero ocho.
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C. A.: Ya, ya, pero ocho…
M. G.: Ocho cultos evangéli-
cos, hay uno que es muy gran-
de y el resto está diseminado. 
Pero ocho cultos evangélicos 
y tres iglesias católicas que son 
cruciales, que mueven aquí 
lo que no te puedes imaginar 
en cuanto a transformación, 
a implicación y a compromiso 
con el barrio.
C. A.: Muy fuerte, ¿no?
M. G.: Sí, mucho. Luego ade-
más de las tres iglesias tene-
mos muchas entidades socia-
les trabajando, muchas de 
ellas ya con sede aquí. Cuan-
do yo llegué al barrio había 
un cierto divorcio, cada quien 
trabajaba un poquito en su 
isla. Y uno de los trabajos que 
nos hemos empeñado en im-
pulsar, –y creo que hemos ido 
avanzando y hemos conse-
guido– es el trabajo en red y el 
trabajo colaborativo. 
C. A.: Eso es importantísimo 
porque son aspectos diversos 
de la realidad.
M. G.: Claro, claro, todo el 
mundo no puede abarcar 
todo. Tú no puedes tener to-
das las respuestas a los pro-
blemas y las necesidades de 
la gente, o a las preguntas de 
la gente. Y como para colmo 
no se conocían mutuamente, 
o se conocían muy poquito, 
no sabían tampoco qué tenía 
yo y qué tenías tú. Entonces 
empezamos con una red de 
entidades que trabajan por el 
empleo y ahí trabajan coordi-
nadamente entidades públi-
cas y privadas.

C. A.: Pues eso sí que es un lo-
gro importante.
M. G.: Pues aquí eso hemos 
conseguido alcanzarlo y te-
nemos grupos de trabajo 
compartidos dentro de cada 
red, además. Te pongo un 
ejemplo, mira, el año pasado 

todo lo que es el programa 
de empleo de garantía juve-
nil implicaba que para poder 
acceder a ese programa de 
empleo que viene desde Eu-
ropa tenías que estar dado de 
alta en la plataforma de Ga-
rantía Juvenil. Eso es casi im-
posible con población analfa-
beta digital. Si la población es 
analfabeta en general, pues 
en digital imagínate, enton-
ces eso es objetivo SAE, Servi-

cio Andaluz de Empleo, pero 
fue objetivo de toda la red, y 
entonces todo el mundo se 
puso a buscar a todos los jóve-
nes que conocían y aunque la 
media en Sevilla de altas en la 
plataforma de Garantía Juve-
nil de los jóvenes de 26 a 30 

años que estaban inscritos era 
el 22%, nosotros hemos tenido 
el 38% de inscritos. Eso significa 
muchas veces, inscribirlos, dar-
los de alta en la plataforma, 
hacerles un correo electróni-
co, enseñarles a usar el correo 
electrónico…, para todo lo 
que supone. Así que hemos 
tenido un montón de contra-
taciones para el programa de 
Garantía Juvenil, lo que pasa 
es que son de seis meses y ya 
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se acabaron. Eso sí nos está 
resultando muy eficaz, el tra-
bajo coordinado. Tenemos 
otras entidades que trabajan 
con familias en exclusión y 
entonces comparten proyec-
tos, comparten inquietudes, 
comparten preocupaciones y 

alegrías también. Es sentir que 
no estás sola en la inmensidad 
del mar. 
C. A.: ¿Existen otras entidades 
que colaboran? 
M. G.: La Universidad Pablo de 
Olavide hizo una apuesta muy 
cercana al inicio del Plan Inte-
gral fruto del encuentro de su 
Rectora, Charo Valpuesta, y 
Jesús Maeztu, anterior Comi-
sionado, que compartían ob-
jetivos y visión del mundo. Del 

encuentro de ellos dos surgió 
la idea: había aquí unos blo-
ques que estaban vacíos por-
que la promotora no conse-
guía venderlos por el lugar en 
el que estaban. Entonces se 
le planteó a la Pablo de Ola-
vide, “¿qué os parece si esto 

se convierte en una residencia 
de estudiantes?”. La Pablo de 
Olavide dijo que sí e hicieron 
obras, convirtieron lo que eran 
bloques de viviendas en un 
espacio comunitario y nació 
la residencia Flora Tristán… Los 
chicos viven en pisos de dos 
residentes, cada uno con su 
habitación y su baño, y luego 
tienen zonas comunes. 
C. A.: ¿Y están becados por la 
Universidad?

M. G.: Hay una parte de ellos, 
no sé si el 30% o así, que tie-
nen beca por parte de la 
Universidad para involucrarse 
en proyectos de intervención 
comunitaria en el marco del 
Plan Integral. Entonces son 
cruciales, están llevando por 
ejemplo bibliotecas escola-
res, están colaborando en las 
aulas de convivencia, están 
trabajando en educación de 
calle, están trabajando en el 
apoyo a las entidades, a las 
asociaciones vecinales que 
son más débiles… están en 
todos lados. Allá donde tú va-
yas te encuentras a un beca-
rio o una becaria de la Flora. 
Son muy queridos. Sin duda, 
además te digo una cosa: los 
chicos y chicas que pasan por 
la Flora y se involucran en el 
barrio acaban teniendo una 
formación excepcional.
C. A.: ¿Les dais formación vo-
sotros o la propia Universidad?
M. G.: No, no, no, me refiero a 
lo que aprenden del barrio.
C. A.: Bueno, por la experien-
cia que adquieren, ¿no?
M. G.: Eso es. Es verdad que 
tanto en la universidad como 
cuando llegan aquí les forma-
mos, pero lo excepcional es lo 
que les enseña el barrio.
C. A.: Son voluntarios que re-
ciben una formación para ese 
voluntariado, ¿no?
M. G.: Eso es, reciben forma-
ción en relación a ese volun-
tariado y luego adquieren un 
montón de competencias en 
el trabajo cotidiano. Tenemos 
trabajadores sociales que sa-
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len de la escuela habiendo 
hecho solo sus prácticas mien-
tras que aquí están día a día 
trabajando con un montón 
de gente, y gestionando gru-
pos, resolviendo conflictos y 
teniendo que adaptarse a las 
características de población 
que tienen enfrente y com-
prometidos. El otro día, me de-
cía el director de la Flora que 
hay un grupo de ellos, que yo 
les conozco y son muy espe-
ciales y muy activos, que quie-
ren quedarse a vivir aquí, que, 
si es posible, y que se pueden 
involucrar en algún proyecto y 
ahí andamos buscando la vía 
para que se queden a vivir y 
se involucren en un programa 
de trabajo en el barrio. 
C. A.: ¿Qué es lo que te hace 
levantarte cada día y venir 
con ilusión?  Y decir: ¡Esto me 
merece la pena!
M. G.: Creo que el día que 
perdamos la esperanza en la 
transformación de este barrio 
será el día que tengamos que 
decir “nos vamos”. Yo perso-
nalmente, el día que piense 
que está todo perdido en 
este barrio me iré, lo tengo 
clarísimo, porque este barrio 
necesita un plus de motiva-
ción y de ganas y de interés. 
Pero es verdad que es fácil 
encontrar esa esperanza en 
la relación con los vecinos del 
barrio, a mí me dan leccio-
nes cada día, de lucha, de 
capacidad de sobreponerse 
a la adversidad, de crearse 
a sí mismos, de solidaridad 
entre ellos… Me conmueve 

ver a una señora de 80 años 
que es crucial en la pastoral 
de enfermos. Ella empezó en 
la pastoral de enfermos con 
el párroco de Jesús Obrero 
y esa señora tiene 80 años 
y se conoce a toda la gen-
te que está impedida en su 
casa mejor que nadie, sabe 
qué necesitan, qué detalle, 
dónde hay que conseguir…, 
y como ella te podría poner 
ejemplos, cientos, en este ba-
rrio que cada día hacen tan-
to por mantener la vida, por 
crear comunidad, por crear 
convivencia, por contribuir a 
vivir bien que a mí me atan a 
la vida, me impulsan a seguir 
trabajando. Y luego están los 
profesionales, hay muy bue-
nos profesionales, de admirar, 
de descubrirte cada día y de 
algún modo sentimos que es-
tamos todos remando juntos; 
yo de alguna de las cosas que 
me siento relativamente satis-
fecha de este tiempo que lle-
vo aquí es de mi equipo, por-
que es mi equipo quien lo va 
haciendo, creo que hemos 
ido consiguiendo que este 
barrio vuelva poquito a poco 
a cohesionarse con todas las 
dificultades que eso tiene. No 
es sencillo y se nos atraviesan 
de vez en cuando luchas polí-
ticas que dejo a un lado. Más 
allá de esas dificultades, que 
yo creo que están en muchos 
otros sitios, paulatinamente 
hemos ido consiguiendo que 
la gente se sienta parte del 
barrio y parte de una comuni-
dad que está luchando junta. 
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C. A.: Eso es muy bonito.
M. G.: Estamos luchando coor-
dinadamente. Y eso para mí 
es algo maravilloso, que ha-
gamos una convocatoria y… 
ahora vamos a apadrinar ár-
boles, porque en el marco de 
la reurbanización de una de 
las Avenidas la empresa que 
plantó los árboles no se hizo 
cargo del mantenimiento y 
ahora la nueva empresa junto 
a los vecinos hemos llegado al 
acuerdo, y a mí me encanta 
ver que los vecinos respon-
den. Eso son las cosas buenas 
que nos pasan. Porque de vez 
en cuando también nos pa-
san otras que no son tan bue-
nas pero que nos unen en la 
lucha. 
Por ejemplo, el año pasado y 
ya te lo cuento… aquí debe-
ría decirte que se va a cons-
truir una comisaría, que esta-
ba prevista en esta parcela.
C. A.: Se iba... en pasado.
M. G.: Pues sí, porque a pesar 
de que así se acuerda en una 
reunión de la comisión inte-
radministrativa en la que están 
todas las administraciones, 
o sea, Estado, Junta y Ayun-
tamiento, a pesar de que así 
aparece en el Plan Integral, y 
a pesar de que el barrio lo lle-
va reclamando desde hace 
35 años, nos dicen que la co-
misaría se va a construir fuera 
del Polígono Sur.
C. A.: Hubiera sido muy impor-
tante que estuviera aquí.
M. G.: Sí, es la pieza que nos 
falta. La pieza de la seguridad 
es básica.

C. A.: Habrá que seguir pe-
leándolo, ¿no?
M. G.: Pues ahí andamos. No 
era sencillo porque la obra ha-
bía salido a licitación, pero ha 
habido un cambio en el Go-
bierno de la nación y tenemos 
la esperanza de que el nuevo 
ministro del Interior vuelva al 
consenso, revoque esta de-
cisión y retome la idea inicial, 
que compartíamos todos, de 
construir la comisaría dentro 
de Polígono Sur. Así se lo pe-
dimos por escrito en cuanto 
asumió el cargo. Pero esta es 
una de las cosas que también 
unen al barrio cuando hay un 
enemigo común, hay alguien 
que incumple un compromi-
so, y eso sí que nos duele, eso 
sí que nos lastra.
C. A.: Es como decir que no 
nos quieren…
M. G.: No se comprometen, 
realmente no apuestan. En-
tonces, es muy difícil de expli-
car, muy difícil de entender y 
lo que tú no entiendes no lo 
puedes explicar. Es muy difícil 
entender que la comisaría no 
venga por un problema de 
seguridad, y tú dices “¿per-
dón?”. 
C. A.: Pero si son ellos los que 
la tienen que plantear…
M. G.: Entonces vamos a ver, 
sacamos todos los servicios, 
sacamos toda la población y 
cerramos el barrio, lo arrasa-
mos, ya está. Nos vamos to-
dos, pero no me diga usted 
que son criterios técnicos de 
la policía lo que la lleva a no 
ponerla aquí. Me decía, “cla-

ro, es que la policía no quiere”, 
vamos a ver ustedes pregún-
tenle a un maestro si prefiere 
dar clase dentro o fuera del 
Polígono Sur. Los que están 
dentro ya a lo mejor te dicen 
otra cosa, pero desde luego 
es más sencillo dar clase fue-
ra que dentro, como es más 
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sencillo ser médica fuera que 
dentro, como es más sencillo 
hacer orientación laboral fue-
ra que dentro…, eso es segu-
ro. Pero los recursos tienen que 
ir donde son más necesarios.
Vamos, el barrio de Tiro de Lí-
nea, que es a donde va, no ha 
pedido nunca una comisaría 

ni la ha necesitado. Entonces, 
bueno, esas son las cosas que 
también nos pasan, aunque 
esta vez confiamos en que se 
solucione. 
C. A.: Creo que es muy impor-
tante la tarea que estáis ha-
ciendo, tú y todo tu equipo.
M. G.: Sería una tarea impo-
sible de hacer para una sola 
persona, tengo un equipo 
fantástico que trabaja mu-
cho y muy bien y que me da 
lecciones cada día. Y ahí an-
damos, intentando que las 
cosas vayan más deprisa y 
viendo que todo es muy len-
to… por ejemplo, Factoría 
Cultural, que se construyó en 
el marco del Urban se tenía 
que construir en 2015 y se ha 
conseguido abrir al inicio de 
2018. Entonces, esos tiempos, 
los tiempos de las administra-
ciones, son tan lentos que la 
gente del barrio pierde la es-
peranza. Dice “es que en rea-
lidad no se hace nada”. Hay 
cambios, pero son mucho 
más lentos de los que quisié-
ramos. La gente lo dice.
C. A.: Desde luego los cambios 
sociales son lentos también.
M. G.: Esos son los más lentos, 
es más fácil reurbanizar una 
avenida, aunque cueste dine-
ro o construir un edificio que 
cambiar una cultura. Mucho 
más lento y requiere mucho 
más esfuerzo y es menos vi-
sible, pero cuando miro veo 
que hemos bajado en absen-
tismo, el año pasado de los 
dos centros que tienen bachi-
llerato dentro del barrio hubo 

siete chicos y chicas que apro-
baron la selectividad y no te 
puedes imaginar…, yo daba 
hasta palmas con las orejas.
C. A.: Y además habéis tenido 
alumnos Erasmus…
M. G.: Ahora mismo tenemos 
tres programas Erasmus en el 
IES Domínguez Ortiz y el IES Po-
lígono Sur está colaborando 
con otro centro, y también el 
IES Polígono Sur tiene Erasmus 
en Bolonia. Tenemos otro en 
Grecia, en Turquía, habrá otros 
que vayan a París…, tenemos 
profesoras maravillosas, de 
verdad. Tú imagínate criaturas 
para las que ir al centro de Se-
villa es ir a Sevilla, la excursión. 
Para esas criaturas y sus fami-
lias que tu niño ponga un pie 
en Berlín, o que lo ponga en 
Bolonia o en París…,  es abrir 
horizontes.
C. A.: Derribar muros, quitar 
fronteras,… 
M. G.: Es un camino de dentro 
a fuera, porque, entre otras 
cosas, nuestra gente se siente 
segura en el barrio, pero no se 
siente tan segura fuera. Por-
que les rechazan.
C. A.: Claro, se proyecta mie-
do y al mismo tiempo se pro-
yecta rechazo.
M. G.: Ellos lo perciben y aquí 
saben que están protegidos, 
pero necesitamos que salgan.
C. A.: Que sean ciudadanos 
del mundo. Mª del Mar, no te 
quiero quitar más tiempo, pero 
de verdad que he aprendido 
muchísimo y ha sido genial 
encontrarme contigo. Muchas 
gracias.
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LISTAS MEMORABLES
Shaun Usher 
Salamandra

¿Cómo ordenaba su hacer cotidiano Leonardo da Vinci? ¿Qué 
tareas dejó pendientes Marilyn Monroe? ¿Qué condiciones impuso 
Albert Einstein a su esposa? ¿Cuál es el decálogo de la mafia, des-
cubierto por la policía al detener a Salvatore lo Piccolo en 2007? 
¿Qué pecados cometidos a los 19 años figuran en la lista que Isaac 
Newton dirigió a Dios? 125 listas, 125 viajes a la agenda íntima de 
sus autores.

Una historia universal 
sobre el arrepentimiento 
y la pérdida, cuyo pro-
tagonista es un hombre 
cualquiera marcado 
por lo anodino de su 
existencia. Fallecido 
el pasado mayo a sus 
jóvenes 85 años, Philip 
Roth se despidió de sus 
lectores sin el reconoci-
miento del Premio No-
bel, a pesar de ser rein-
cidente favorito. 

ELEGÍA
Philip Roth 
Random House

“Yejide fue creada un sá-
bado. Un día en que Dios 
tuvo tiempo de sobra 
para pintarla de un éba-
no perfecto”. Bastarían 
estas frases que abren el 
capítulo 3 para acometer 
la gozosa lectura de una 
historia singular sobre el 
amor conyugal y sus fan-
tasmas, la maternidad y 
los vínculos familiares, en 
primer término el anhelo 
de la protagonista por 
concebir un hijo.

QUÉDATE 
CONMIGO
Ayòbámi Adébáyo
Gatopardo ed.
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Nueva edición de la 
primera entrega (1989) 
de un escritor que llegó 
para quedarse, y es hoy 
reconocido maestro. Un 
novela absolutamente 
excepcional, donde el 
protagonista tiene dos 
vidas a las que atender: 
la objetiva que le toca 
vivir, y otra imaginaria, 
que inventa a partir de 
sus sueños de juventud.

JUEGOS DE LA 
EDAD TARDÍA
Luis Landero
Cátedra

Una potente historia con-
tada bajo el influjo de los 
grandes narradores ame-
ricanos, ancho panorama 
de los últimos 40 años de la 
sociedad norteamericana, 
historia coral con un cíni-
co editor, un reaccionario 
gobernador de Wyoming 
que lleva revólver y aspira 
a presidente, y un adicto a 
los videojuegos, entre otros 
hijos del baby boom. 600 
páginas en diez capítulos 
que saben a poco.

EL NIX
Nathan Hill 
Salamandra
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POEMAS PARA SER LEÍDOS EN UN CENTRO COMERCIAL
Joaquín Pérez Azaústre 
Vandalia Fundación Juan Manuel Lara

Un libro que tiene muchas puertas de entrada, muy equilibrado en su pro-
puesta entre poemas en verso, poemas sin puntuación muy cercanos a su 
anterior entrega Vida y leyenda del jinete eléctrico, y 12 poemas en prosa, 
repartidos en capítulos con títulos tan esclarecedores como La edad de oro, 
Cine épico, Sesión de tarde, o Edición para coleccionistas. El cine, entonces, 
como armazón y referencia, camino de regreso a cuanto habita a salvo en 
la memoria. Libro imprescindible para los amantes de la buena poesía.

Libro que nos habla del 
viaje y sus entretelas, 

de viajeros ilustres y de 
viajes cumplidos bien 

contados por un autor 
que nos ofrece así el pri-
mer volumen de la obra 

Mundo puzle, envene-
nado por un horizonte 

siempre inalcanzable y, 
a la vez, siempre próxi-
mo. El placer de viajar, 

brújula para sedentarios 
con las maletas hechas.

EL VENENO DEL 
HORIZONTE

Jaime Alejandre
Ediciones Evohé

Posiblemente el mejor libro 
de versos de un poeta 
generoso y humilde en 
su grandeza, que escribe 
siempre a corazón abierto, 
y nos ofrece un testimo-
nio vital de extraordinaria 
lucidez. “La desaparición 
existe en Cielo”, nos confie-
sa el autor, “un impulso al 
borramiento como entre-
ga a lo que ya no tenemos 
o nunca tuvimos, pero en 
lo que realmente fuimos y 
somos”.

CIELO
Javier Lostalé 
Vandalia, F. J. 
Manuel Lara
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Un libro de versos ex-
cepcional de una pe-

riodista y poeta de 
gran talento, autora de 

otros tres poemarios y 
un ensayo sobre la dis-
capacidad en España. 

“No sucede nada dis-
tinto / pero acontece el 
prodigio. / Hay sol en la 

fronda / cuando el paso 
y el dios se encuentran” 
nos dice, provocadora. 
Poesía en cascada de 

alto voltaje.

EL PASO QUE 
SE HABITA

Esther Peñas
Chamán Ed.

ARENAS 
MOVEDIZAS
Henning Mankell 
Maxi Tusquets E.

Tras un terrible diagnósti-
co de cáncer, el que fue-
ra maestro sueco de la 
novela negra y uno de los 
dramaturgos más popu-
lares de su país, reflexiona 
sobre su enfermedad, y 
sobre las grandes cuestio-
nes que afectan a toda 
la humanidad, con incur-
siones autobiográficas a 
su pasado. Un puñado 
de historias que no murie-
ron con él, y que no pue-
den morir con nosotros.
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Esperada antología 
esencial, donde cobra 
el tiempo su medida, de 
los ocho libros publicados 
entre 1998 y 2014 por un 
periodista inquieto y vital. 
Redoble de conciencia 
que nos permite escu-
char una voz serena de 
decir profundo siguiendo 
de Yahvé las instruccio-
nes, del poema no escrito 
la hoja en blanco, de la 
vida su dictado.

ARDE EL TIEMPO
Carlos Aganzo 
Calle del Aire, 
Renacimiento

EL SUEÑO DE LA 
FUNAMBULISTA
Ricardo Bellveser 
Olé Libros

Antología ancha y ca-
bal, con 85 poemas de 
alta graduación, frescos, 
burbujeantes, con toque 
afrutados, y alguno de 
ellos con un retrogusto a 
juventud perdida muy de 
agradecer, espejo donde 
el autor se reconoce con 
el que fue, y con el que 
quiso ser un día, conscien-
te de que solo cuando 
llegas das por cumplido lo 
vivido. Librazo.
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Libro de versos que rom-
pe siete años de silencio 
editorial, y sexto de su 
autora. Mirada y voz de 
una poeta sensible y mi-
nuciosa que nos ofrece 
su personal y desgarra-
dor viaje a la infancia, 
con la postguerra y la 
ausencia / presencia 
de una madre como 
hilván de un relato poé-
tico que es, ante todo, 
un honesto ejercicio de 
denuncia.

LA CASA GRANDE
Rosana 
Acquaroni 
Bartleby Editores

La historia de dos historias 
que se cruzan: un viaje 
secreto  de David Bowie 
a Valencia en 1976, para 
salir de una crisis artística 
y personal; y los anhelos, 
secretos y sueños de tres 
adolescentes que compar-
ten su fascinación por el 
cantante. Primorosa edi-
ción de una novela reco-
nocida con el Premio de la 
Crítica Literaria Valenciana, 
que hace del lenguaje su 
principal protagonista. 

LEJOS DE TODO
Rafa Cervera 
Jekyll&Jill

“El estudio ha sido para mí el principal 
remedio contra las preocupaciones de la vida; 
no habiendo tenido nunca un disgusto que no 
me haya pasado después de una hora de lectura”
Montesquieu
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Bangkok, capital tailandesa, fue la ciudad más visitada del mundo en 2017.



DEL total de personas 
que habitan el mundo (7.400 
millones aproximadamen-
te), el 55% lo hace en ciuda-
des, 21 puntos más que hace 
60 años (en 1960 lo hacía el 
34%), es decir, cada día es 
mayor el número de indivi-
duos que vive en ciudades, 
como más reducido queda 
también el espacio mundial 
no urbanizado. Las áreas con 
mayor porcentaje de pobla-
ción urbana son América del 
Norte (82%), América Latina y 
Caribe (80%), seguidas de la 
Unión Europea (75%), resto de 
Europa y Asia Central (71%). 
Las zonas que presentan me-
nores porcentajes de urba-
nización son Asia meridional 
(34%), los pequeños Estados 

de Caribe y Pacífico (38% 
y 43% respectivamente), el 
África subsahariana (39%) 
y aquellas naciones frágiles 
que se encuentran en situa-
ciones de conflicto (42%), 
como, por ejemplo, Siria. 

Este crecimiento se ha produ-
cido en la práctica totalidad 
de los países pero, sobre todo, 
en las naciones con ingreso 
mediano-alto, donde su evo-
lución hacia formas de vida 
urbana ha resultado más rá-
pida (37 puntos en 60 años). 
Desde el punto de vista eco-
nómico, los estados con in-
greso alto y los miembros de 
la OCDE, de la zona Euro y de 
la Unión Europea, presentan 
un porcentaje de población 

urbana mayor que el resto; 
en el otro extremo (2,5 veces 
menos) los países menos de-
sarrollados y de ingreso bajo. 
Por el contrario, en algunos 
enclaves estratégicos y esta-
dos, la población residente en 
el ámbito rural tiende a cero 
(Singapur, Mónaco, Macao o 
Hong Kong) o apenas llega al 
10% (Japón, Argentina, Israel, 
Chile, Luxemburgo o Austra-
lia), por tanto, casi nadie vive 
fuera de estas metrópolis.

España, por su parte, con el 
80% de su población instala-
da en ciudades, se encuentra 
muy por encima (25 puntos) 
de la media mundial (55%) y 
al nivel de la Zona Euro (76%), 
de la Unión Europea (75%) y 
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ligeramente por debajo de 
los países con ingreso alto 
(82%) y de los miembros de la 
OCDE (81%)1.

¿Cuál es la razón del auge de 
lo urbano en la segunda mi-
tad del siglo XX? Tras la cons-
tatación del mito del buen sal-
vaje precisamente como eso, 
un mito (romántico legado 
por Rousseau), la fiebre pasto-
ril fruto de la Ilustración tardía 
y continental remite y surge 
de nuevo la ciudad (fruto de 
las revoluciones industriales 
primera y segunda) como el 
lugar natural del hombre. La 
ciudad, y no la naturaleza, re-
aparece como el ámbito don-
de el hombre se desenvuelve 
y perfecciona, el marco don-

de nace la cultura, lo propio 
del hombre, el ejercicio de las 
artes, las ciencias, la religión 
y las lenguas, aquello que le 
despega de su condición pu-
ramente animal y biológica.

Señalemos una  amenaza (y 
una oportunidad después) al 
modo de vida humano que la 
moderna eclosión urbana nos 
obliga a considerar: “La urba-
nización trastorna las estructu-
ras habituales de la existencia 
(…). El hombre experimenta 
una nueva soledad (…) en 
medio de una muchedumbre 
anónima que le rodea y den-
tro de la cual se siente como 
extraño”2. De ahí brota la 
oportunidad: los habitantes de 
la ciudad no se agrupan hoy 

como en los siglos XIX y XX 
en función de criterios socioe-
conómicos (nivel de renta) 
o sociodemográficos (edad, 
sexo, lugar de residencia) sino 
conforme a estilos de vida, y 
creen e inventen comunidad 
de afines. Vivimos en la ciu-
dad y nos movemos principal-
mente de una ciudad a otra. 
Viajamos y elegimos destino, 
compañía e itinerarios según 
nuestro estilo de vida. Consu-
mimos ciudad y lo hacemos 
con quienes compartimos fi-
losofía de vida, expectativas, 
visión similar del ocio e incluso 
de nosotros mismos. Y nuestro 
producto (para que nos guste 
y atraiga) ha de estar conec-
tado con esos valores y con-
ceptos3. 

Imagen del aterdecer en Sidney.
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Las ciudades, así, compiten 
en el mercado mundial para 
ganar la voluntad de los turis-
tas posicionándose con una 
marca determinada. La mar-
ca de una ciudad es su título, 
el reclamo que la convierte 
en única frente a todas las de-
más. La marca de la ciudad es 
su nombre. La marca-ciudad 
es la referencia sobre su iden-
tidad, aquello que integra su 
valor relacional, cultural, social 
y económico, el estilo de vida 
de cada una, su situación en 
la cabeza y en el corazón de 
los viajeros y exploradores. 
Poseer una marca definida, 
clara y conocida, sirve a una 
ciudad para cohesionar e ilu-
sionar a sus habitantes, pro-
yectarla internacionalmente 
y captar turismo, talento, ne-
gocios e inversión, reducir es-
tereotipos y dar a conocer su 
relato (historia y futuro).

El relato de una ciudad con-
siste en aquello que evoca 
el pronunciar su nombre, su 
denominación de origen: 
sitio ideal, la más visitada, 
emoción, medioambiente 
(árboles y banderas azules), 
cultura (patrimonio de la hu-
manidad)… De esta manera, 
la ciudad misma se convierte 
en un recurso. Entre los cuatro 
tipos de turismo (natural, cul-
tural, rural y urbano) quizá sea 
éste último el más completo 
porque aúna monumentos, 
historia y cultura a la vez que 
ofrece los equipamientos, los 
servicios y las infraestructuras 

necesarios (transporte y co-
municaciones) para el disfrute 
del resto de actividades turísti-
cas (gastronomía y montaña, 
arqueología y agua, caza, es-
quí, camping y pesca…), ge-
neralmente alejadas de la ciu-
dad, lugar donde hoy reside 
la mayoría de la población.

La marca es el dosel de la ciu-
dad, el ornamento y adorno 
para mostrar su magia, con 
ella se etiqueta y engalana 
para transmitir misterio y en-
cantamiento, y como las ciu-
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dades no se mueven sino que 
son las personas quienes via-
jan, cada ciudad procura cor-
tejar y envolver al mayor nú-
mero de individuos, provocar 
su deseo. Desde la perspec-
tiva del turista, éste viajará a 
una ciudad o a otra según se 
enamore o no de ella, según 
cometa o no la ingenuidad 
de pensar que una determi-
nada ciudad es diferente a 
todas las demás; un espacio 
es un concepto meramente 
físico pero los lugares tienen 
una dimensión emocional, de 

vínculo entre las personas y su 
entorno (William H. White).

En este sentido, si ciudad y 
cultura son la morada física 
y vital propia del hombre, las 
ciudades donde la persona y 
el entorno se traban más ínti-
mamente, las ciudades expe-
riencia, las urbes que sorpren-
den y transmiten maravilla en 
cada paso, mirada o silencio, 
las ciudades dignas de ser 
conservadas para siempre, 
donde ética y estética se fun-
den, aquellas con un dosel 
más bello… serán las ciuda-
des que la UNESCO declara 
Patrimonio de la Humanidad.

Italia es la nación con mayor 
número de lugares declara-
dos Patrimonio de la Humani-
dad (con un total de 54), se-
guida de China (50) y España 
(47) y por delante de Francia 
y Alemania (44 en ambos ca-
sos). Según la categoría, tam-
bién Italia encabeza la lista 
(con 49), seguida de España 
y Alemania (41 cada una) y 
Francia (39). China y EE. UU. 
lideran la clasificación de lu-
gares naturales con 13 cada 
una, seguida de Rusia con 11. 

Tracemos ahora con la imagi-
nación un itinerario cualquie-
ra y recorramos continentes y 
países y culturas a través de 
variadas (monumentales y de-
siertas, habitadas y deshabita-
das, infrecuentes por origina-
les) ciudades patrimonio de la 
humanidad, es decir, de todos 
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y en el futuro porque guardan 
nuestra historia común.

En Europa sobresale Alcalá de 
Henares (España), fundada 
por el cardenal Jiménez de 
Cisneros en 1499, fue la prime-
ra ciudad universitaria plani-
ficada del mundo. Su diseño 
corresponde a la Civitas Dei 
de San Agustín, la ciudad de 
Dios, comunidad urbana ideal 
que los misioneros españoles 
trasladaron a América. Sirvió 
de modelo a universidades en 
Europa y el mundo.

En América luce desde Fila-
delfia el Independence Hall, el 
edificio donde se firmaron en 
1776 la Declaración de Inde-
pendencia y en 1787 a Cons-
titución de los Estados Unidos. 
Desde su aprobación, los prin-
cipios universales de libertad y 
democracia proclamados en 
ambos documentos han sido 
fundamentales en la historia 
de Estados Unidos y han influi-
do decisivamente en los legis-
ladores del mundo entero.

En Asia descolla Persépo-
lis (Irán), capital del imperio 
aqueménide fundada por 
Darío I el Grande en el año 518 
a.C. Fue construida durante 
dos siglos –hasta la conquista 
del Imperio persa por Alejan-
dro Magno– sobre una inmen-
sa terraza natural y artificial a 
la vez, en la que el emperador 
erigió un conjunto palaciego 
colosal inspirándose en los ti-
pos mesopotámicos. Este sitio 

arqueológico es único por la 
cantidad y la calidad de los 
vestigios monumentales que 
posee.

En África brilla la modernista 
Asmara, capital de Eritrea. Si-
tuada a más de 2.000 metros 
de altura sobre el nivel mar, se 
empezó a desarrollar a partir 
de 1890 como puesto militar 
avanzado del poder colonial 
italiano. A partir de 1893 y has-
ta 1941 se inició un plan urba-
nístico a gran escala y se co-
menzaron a construir edificios 
del gobierno y comerciales, 
iglesias, mezquitas, sinagogas, 
viviendas, hoteles, cines… con 
el estilo racionalista italiano de 
la época. Asmara, conocida 
entonces como la Piccola (pe-
queña) Roma, constituye hoy 
un testimonio singular del urba-
nismo occidental de principios 
del siglo XX y de su aplicación 
en un contexto africano.

En Oceanía resaltan las 11co-
lonias penitenciarias (de los 
varios miles) que el Imperio 
Británico estableció alrededor 
Sydney y Fremantle, así como 
en Tasmania y Norfolk duran-
te los siglos XVIII y XIX; se sitúan 
en el contorno marítimo fértil 
del que fueron expulsados los 
aborígenes. En estos presidios 
vivieron decenas de miles de 
hombres, mujeres y niños con-
denados por la justicia britá-
nica. El encarcelamiento de 
los presos tenía por finalidad 
el castigo o su reeducación 
mediante la realización de 

trabajos forzados en beneficio 
de los proyectos imperiales. 
Estas cárceles constituyen un 
claro ejemplo del fenómeno 
de la deportación masiva de 
delincuentes y del método de 
expansión de las potencias 
coloniales europeas: la explo-
tación de mano de obra re-
clusa.

¿Quiénes visitan las ciudades 
para disfrutar de su patrimonio 
cultural? ¿Cuál es su perfil? Po-
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dríamos distinguir cinco tipos 
de visitantes o turistas cultura-
les5: el de propósito cultural (su 
razón es conocer otras cultu-
ras y patrimonios, su experien-
cia es esencial y alta); el de 
lugares de interés turístico (su 
objetivo es también conocer 
otras culturas y su patrimonio 
pero orientado hacia al en-
tretenimiento); el casual (con 
una baja motivación cultural 
vivirá una experiencia super-
ficial); el incidental (la cultura 

no es el motivo de sus viaje 
pero una vez en el destino de-
cide practicar alguna activi-
dad cultural) y el atípico (que 
sin pretenderlo termina por dis-
frutar una experiencia cultural 
profunda).

Mas el turista no piensa exclu-
sivamente en cultura sino que 
configura sus búsquedas y se-
lecciona sus destinos también 
desde otras perspectivas. En 
este sentido, ¿cuáles son las 
mejores ciudades del mundo, 
las ideales para vivir?6   Las 
elegidas –por su estabilidad, 
salud, cultura y medioambien-
te, educación e infraestructu-
ras– fueron en 2017 Melbour-
ne (Australia), Viena (Austria), 
Vancouver, Toronto y Calgary 
(en Canadá las tres), Adelaida 
y Perth (ambas en Australia), 
Auckland (Nueva Zelanda), 
Helsinki (Finlandia) y Hambur-
go (Alemania).

Sin embargo, las ciudades 
ideales para vivir no siempre 
coinciden con las preferidas 
por los turistas, es decir, con las 
más visitadas7.  Bangkok, ca-
pital tailandesa, fue la ciudad 
más visitada del mundo el año 
pasado. Estados Unidos es el 
país que alberga más ciuda-
des (3) seguido de España, Ita-
lia, India, Alemania y China (2 
cada una). Según el continen-
te, en Asia son Bangkok, Dubai 
y Singapur, en Europa Londres, 
París y Barcelona, en América 
Nueva York, Miami y Los Ánge-
les, en África Johannesburgo y 

en Oceanía Sidney. El hombre 
actual busca en todo una ex-
periencia, conocer sintiendo y 
sentir conociendo; también al 
viajar y al visitar ciudades. 

¿Cuáles son las más emocio-
nantes?8   Las ciudades que 
transmiten más emoción a 
través de la gastronomía, la 
amabilidad de sus morado-
res, la posibilidad de disfrutar 
estética y culturalmente, la 
felicidad y las condiciones 
de habitabilidad son Chica-
go, Oporto, Nueva York, Me-
lbourne y Londres. Madrid se 
encuentra en sexto lugar y 
Barcelona en el décimo. La 
clasificación por países la en-
cabeza Estados Unidos con 9 
ciudades, seguido de China 
(3) y España, Portugal y Aus-
tralia (2 cada una).
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Konimba Diarra, fotografía de John Damanti (Mali 2017)



E N Mali, el país de África 
subsahariana  recorrido por 
el  río Níger, existe una técni-
ca ancestral de pintura, ba-
sada en tejidos de algodón 
teñidos con tintes vegetales 
que reaccionan al contac-
tar con un tipo de barro, de 
alto contenido en hierro. Esta 
técnica, llamada Bogolan, es 
practicada por varias etnias 
del  grupo Mandé, siendo es-
pecialmente popular en Mali, 
aunque se encuentra tam-
bién en otros países limítrofes.

Conocida sobre todo por su 
aplicación en  la artesanía 
textil, es también, una téc-
nica apta para la creación 
artística contemporánea, 
como ya demostró el Groupe 
Bogolan Kasobané a finales 
de los años 80. En 1978, en 
Bamako, seis jóvenes artistas, 

recién licenciados del INA 
(Institut National des Arts du 
Mali): Kandioura Coulibaly, 
Kletigui Dembelé, Baba Kei-
ta, Nènè Thiam, Souleymane 
Goro y Boubacar Doumbia, 
decidieron unirse para inves-
tigar, revalorizar y promover 
la técnica de pintura a la 
tierra usada por las mujeres 
de las aldeas en sus telas ar-
tesanales. Esas telas, conoci-
das como bogolanfini, eran 
prendas protectoras, rituales 
y ornamentales, pintadas con 
maestría por las mujeres de la 
etnia bamanán desde tiem-
pos inmemoriales. La palabra 
bogolanfini, proviene de los 
bamanán y está compuesta 
por Bogo que significa tierra, 
lan, resultado, y fini, tela, por 
lo que se puede traducir  lite-
ralmente como “el resultado 
que da el barro sobre la tela”. 

“La palabra ‘bogolanfini’, 
proviene de los bamanán 

y está compuesta por 
‘Bogo’ que significa tierra, 
‘lan’, resultado, y ‘fini’, tela, 

por lo que se puede 
traducir  literalmente 

como ‘el resultado que 
da el barro sobre la tela’”
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La Carta de Kurukan Fuga.  200 x 500 metros, Bogolán 
Contemporáneo. Artistas Groupe Bogolan Kasobane   
Foto : Tiecoura N`Daou, 2018.
Esta obra está inspirada en  la declaración de Derechos Huma-
nos del siglo XIII del Imperio Mandé, en la que Soundjata Keita 
abolió la esclavitud por primera vez en la Historia. Esta carta 
está reconocida por la Unesco como Patrimonio inmaterial de la 
Humanidad  y tuvo lugar en Kurukan Fuga



Es ese resultado, bello y senci-
llo al mismo tiempo, que en el 
bogolanfini tradicional se ca-
racteriza por el contraste del 
blanco y el negro y en el bo-
golán moderno por la incor-
poración de los tonos tierras, 
el que buscan los artistas y ar-
tesanos.  Las gamas de ocres 
son variadas y corresponden 
a diferentes tipos de plantas, 
consiguiéndose mediante la 
decocción de hojas o de cor-
tezas. El procedimiento, labo-
rioso, requiere conocer bien 
las propiedades de las plan-
tas y de la tierra, saber teñir 
y servirse del sol en la época 
en que más calienta, de ma-
nera que las telas se sequen 
con más rapidez para con-
seguir un colorido óptimo. Es 
un proceso lento, en el que se 
necesita sabiduría y también 
paciencia. Es, además,  eco-
lógico y un modo de unir arte 
y naturaleza.

Mali cuenta con buenos talle-
res para aprender la técnica. 
El centro de tintes naturales 
Ndomo, en Segou, fundado 
por Boubacar Doumbia, uno 
de los miembros del grupo 
Kasobané, lleva muchos años 
formando  jóvenes, para dar-
les también un porvenir profe-
sional, al tiempo que investi-
gan sobre los tintes naturales, 
tanto en el bogolán como en 
el índigo. En realidad, la labor 
didáctica fue siempre uno de 
los principales objetivos del 
grupo Kasobané, el cual, des-
de su nacimiento, compartió 
sus conocimientos al tiempo 

que seguía investigando, no 
sólo en la técnica, sino en la 
simbología de los paños de 
las mujeres, que conforma 
un auténtico lenguaje pic-
tográfico. Los bogolanfini no 
son mera decoración, son es-
critos compuestos a base de 
símbolos, manuscritos sobre 
tela trazados con barro. Pero, 
¿qué podemos contar de ese 
universo de símbolos? 

Para ello nos podemos acer-
car a una de las últimas gran-
des maestras de esta intere-
sante artesanía ancestral. Se 
llama Konimba Diarra y tiene 
101 años. Ha vivido toda su 
vida en una pequeña aldea al 
norte de la capital, Bamako, 
no muy lejos de Kolokani. Es 
el área de Beledougou, una 
de las zonas de Mali donde 
el bogolanfini se practicaba 
con  frecuencia aún en los 
años 80. Madre de Tiory Dia-
rra, cazador, conocido ma-
rionetista y buen amigo del 
grupo Kasobané,  Konimba 
transmitió a Kandioura Cou-
libaly, presidente del grupo 
kasobané, y a la antropólo-
ga francesa Pauline Dupon-
chel, los secretos del lengua-
je de símbolos. Constituía un 
modo de escribir, de compo-
ner mensajes y solamente las 
mujeres conocían los códigos 
de escritura; era su medio de 
expresión escrita. No tenían 
libros, pero conocían el sig-
nificado de los símbolos, que, 
según eran combinados, da-
ban forma a diferentes men-
sajes. Gracias a las investi-



gaciones de personas como 
Boubacar Doumbia, Pauline 
Duponchel y Kandioura Cou-
libaly, se pudo hacer una ca-
talogación del significado de 
los símbolos, parte de este 
antiguo saber fue rescatado 
de la desaparición y fue par-
cialmente reutilizado, junto a 
otros ideogramas africanos, 
para formar parte del lengua-
je estético de artistas y artesa-
nos a partir de los años 80. 

Una particularidad de los bo-
golanfini tradicionales era la 
pintura en negativo: ¿Qué 
significa esto exactamente? 
Normalmente, escribimos o 
pintamos en positivo, es de-
cir, trazamos directamente 
el motivo que queremos re-
presentar. En el caso de las 
mujeres bamanán, sus paños 
tradicionales, llamados taa-
fe, están repletos de símbolos 
blancos, que vibran  sobre  el 
fondo negro, que es lo que 
realmente se interviene con 
el barro líquido (recordemos 
que en el bogolán, el negro 
es el resultado de la reacción 
del barro sobre la tela). Para 
dibujar en negativo, se nece-
sita mucha destreza y visión 
espacial, se trabaja a mano 
alzada sin ningún tipo de mol-
de o plantilla, utilizando una 
varilla y un pequeño instru-
mento de metal. Cada taafe 
debe ser teñido varias veces, 
pintado con barro y, poste-
riormente, los signos ocres, 
aclarados con jabón artesa-
nal y ceniza, para conseguir 
un contraste intenso, entre el 

blanco y el negro. Las muje-
res no comerciaban con este 
trabajo, sino que lo realizaban 
como protección en los ritua-
les, en la vida de las mujeres. 
El bogolanfini tradicional está 
en vías de desaparición.

Konimba Diarra nos leyó su úl-
timo taafe, titulado Debi Ca-
maan, señalando “las alas del 
Chotacabras”, representadas 
con forma de aspas, nos ex-
plicó que la tela servía como 
protección, para ahuyentar a 
este  pájaro, considerado un 
peligro para los niños. 

Este mismo taafe fue expues-
to en Madrid en la Casa de 
Vacas de Retiro, durante el 
pasado mes de mayo, en la 
exposición Groupe Bogolan 
Kasobané, El arte de la pin-
tura de barro de Mali, como 
homenaje a todas las madres, 
que durante generaciones 
transmitieron los conocimien-
tos del bogolanfini, de modo 
que la antigua técnica arte-
sanal pudo llegar hasta aquel 
grupo de jóvenes artistas 
amantes de su cultura, dando 
paso a una nueva era, la  del 
arte contemporáneo en bo-
golán y su popularización en 
la artesanía comercial actual. 

Esta exposición de arte con-
temporáneo y tradicional en 
bogolán, celebrada en Casa 
de Vacas, ha sido la mayor 
realizada en España y la pri-
mera de arte africano de esta 
sala de exposiciones madrile-
ña. En menos de un mes  ha 
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Trazos de barro por Annick Turner según las enseñanzas de Konimba Diarra
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recibido 29.000 visitas, mos-
trando la historia y el inmenso 
trabajo de una selección de 
artistas consagrados a la pin-
tura de barro. El grupo Kaso-
bané ha dedicado 40 años a 
la promoción de la técnica y 
hoy Mali es el país del bogo-
lán, hay muchos artistas y ar-
tesanos que han elegido esta 
antigua técnica africana, de-

mostrando que en el pasado, 
puede estar también el futuro 
y que muchas veces, para ser 
original, basta con honrar las 
propias raíces. 

Existe un catálogo solidario 
de esta exposición   que se 
puede conseguir en socios@
amigosdemali.org. 
Más información en:  
www.groupebogolankaso-
bane.com  
www.siteart.es/Kasobane 
www.ndomo.net
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Trazos de barro por Annick Turner según las enseñanzas de Konimba Diarra

Kamalen ba sònin
Las garras del ligón

Bàara feere
La flor de la calabaza:
prosperidad, fertilidad

Baso
La casa de la madre:

protección

Ntàmàni
Pequeño tambor:

llamada a la reunión, fiesta

Waraba wòlo
Piel de gran cazador,

tema masculino

Kòoliso
Casa rodeada de dientes, 

familia unida y solidadidad

Suraka taa sira
Trazos de camello:

razzias de los maures

Gninè gni
Los dientes del ratón.

Esfuerzo y determinación
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Por DAVID CAMACHO ALMANSA

UN KANGURO 
EN EL VATICANO

En 2016, HBO lanzó la serie ‘El joven Papa’, de 
Paolo Sorrentino. En plena fiebre del fenómeno series 

pasó algo desapercibida, reivindicamos aquí la 
importancia de una obra influyente y perdurable.



“Un nuevo Papa es 
recién nombrado. (...) 
Aparece en el balcón 

de San Pedro y con tono 
mitinero pronuncia 
su primera frase en 
público: “Os hemos 

olvidado. Olvidamos la 
felicidad, cuyo camino 

es la libertad”
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NOS encontramos en 
el indeterminado siglo XXI, 
época a la que por el mo-
mento cuesta titular con 
una sola frase de cabece-
ra. Posverdad, relativismo, 
mucha información, poco 
análisis, cambios que no se 
consolidan, populismos, cri-
sis económicas y de valores, 
redes sociales, fenómenos 
migratorios, amenazas terro-
ristas y cibernéticas, balan-
ceo de poderes hegemóni-
cos, cambio climático. Está 
resultando muy complicado 
disponer del tiempo, la hu-
mildad, el conocimiento y la 
disposición para poder revi-
sar todos estos asuntos des-
de una posición objetiva y 
con la necesaria distancia. 
Al acecho se encuentran 
los muchos pescadores que 
agitan las redes del río re-
vuelto para crear más con-
fusión y caos. El miedo ahora 
ya no es solo algo identifica-
ble o diagnosticable como 
lo son un ejército o una en-
fermedad, el miedo es invisi-
ble, indeterminado, caótico 
y amorfo, se crea, se trans-
forma, desaparece y vuelve 
a aparecer con otro rostro. 
Vivimos en la sociedad de la 
ansiedad.

Imaginemos la siguiente si-
tuación: un nuevo Papa es 
recién nombrado. Recorre 
los salones interiores de San 

Pedro esquivando las figu-
ras pétreas de la alta curia 
romana. Aparece en el bal-
cón de San Pedro y con tono 
mitinero pronuncia su prime-
ra frase en público: “Os he-
mos olvidado. Olvidamos la 
felicidad, cuyo camino es la 
libertad”.  Un momento des-
pués se dedica a enumerar 
todo aquello que, según él, 
ha separado a la Iglesia de 
conseguir dicha felicidad. 
Resulta urgente renovar las 
ideas respecto al matrimo-
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nio homosexual, el celibato 
sacerdotal, los métodos de 
anticoncepción y fecunda-
ción, la situación de la mujer 
religiosa dentro de la jerar-
quía, el aborto o el suicidio. 
Una tormenta cae en ese 
momento sobre la plaza de 
San Pedro y la multitud con-
gregada se dispersa. Sin em-
bargo todo ha sido un sue-
ño, el sueño del joven papa 
Pío XIII, el norteamericano 
Lenny Belardo, interpretado 
por Jude Law.

Este es el planteamiento 
inicial de Paolo Sorrentino 
para arrancar El joven Papa 
(2016), director y escritor de 
la serie y de otras películas 
de gran influencia en el ac-
tual cine europeo y mundial. 
Sorrentino llegó al cénit de 
su fama con La gran belle-
za (2013), un barroco home-
naje a la Roma de la dolce 
vita que profundizaba con 
ácida sensibilidad en la pér-
dida de la ilusión por parte 
de toda una generación. Su 

ya mítico protagonista, Jepp 
Gambardella, paseaba con 
actitud de dandy por una 
Roma soñada plagada de 
personajes nacidos de una 
mente que pudiera com-
binar las obsesiones de Fe-
derico Fellini y las de David 
Lynch. Independientemente 
de la forma, Sorrentino tocó 
fibras que van más allá del 
estilo, consiguiendo nueva-
mente hacer de Roma la 
ciudad eterna, sumidero de 
las penas y glorias universa-
les. Pero el éxito total de La 
gran belleza, con su parti-
cular análisis posmoderno 
del hombre del siglo XXI, no 
debe ocultar que en la ca-
rrera de Paolo Sorrentino 
hay otros muchos temas dig-
nos de mención. Uno de los 
más importantes es el poder 
y sus derivaciones: esto se 
percibe tanto en el Las con-
secuencias del amor (2004) 
como sobre todo en Il Divo 
(2008). Si en la primera esta 
relación es más sutil pero 
aun así reconocible, en la 
segunda la vinculación es di-
rectísima ya que se trata de 
una biografía muy particu-
lar del controvertido Giulio 
Andreotti, oscuro personaje 
de la política italiana duran-
te los convulsos años 90. So-
rrentino no se ha quedado 
aquí y su próxima película 
es una aproximación a Silvio 
Berlusconi, nada más y nada 



menos. En resumen: Paolo 
Sorrentino es un fino cirujano 
del hombre actual y de las 
relaciones de poder. Pocos 
cineastas más adecuados 
para intentar penetrar a tra-
vés de los anchos muros del 
Vaticano, a la vez llamando 
la atención de la adormila-
da sociedad actual del con-
fuso siglo XXI.

El nombramiento del Papa 
Francisco con la renuncia 
previa de Benedicto XVI su-
puso un hito en la historia 
que fue aceptado, en ge-
neral, con bastante natura-
lidad por el catolicismo. Este 
hecho junto con la elección 
de un Papa que en aparien-
cia tenía un perfil muy distin-
to al anterior, más cercano 
al pueblo y a una supuesta “
progresía, llamaron la aten-
ción de Sorrentino y le con-
vencieron para embarcarse 
en una empresa que hoy día 
no está tan de actualidad 
como en el pasado: el análi-
sis del hecho religioso. Direc-
tores como Dreyer, Buñuel 
Bergman o Woody Allen han 
tratado el tema de forma 
personal y con profundidad 
a lo largo de sus carreras, 
sin embargo hoy día es más 
complicado encontrar au-
tores interesados en el hom-
bre como animal religioso y 
sólo excepciones (sublimes) 
como el Silencio (2016) de 
Scorsese nos vuelven a plan-
tear las cuestiones sobre uno 
de los aspectos más enigmá-
ticos del alma humana. La 

serie de Sorrentino se puede 
ver como una sarcástica crí-
tica a la jerarquía eclesiás-
tica, pero resultaría pobre 
quedarse en ese nivel de 
análisis. Bien es cierto que el 
director nos exige mucho y 
que las múltiples capas que 
se van creando en la serie 
a menudo plantean tantas 
incógnitas que es necesario 
hacer un ejercicio de reposo 
antes de caer en la irritación 
por saturación.

El Papa Pío XIII es el eje sobre 
el que gira todo el repertorio 
de los excesos formales, es-
tilísticos y narrativos habitua-
les de Sorrentino, creando 
un Papa que no ha existido 
ni existirá pero que preten-
de dejar huella. En una so-
ciedad que parece haber 
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“La hermana Mary, 
caracterizada por 

Diane Keaton 
interpreta el papel de 

consejera-madre y 
es quizás la parte de 
menos interés de la 
serie ya que le toca 

hacer de enlace con el 
pasado de Belardo”
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dado la espalda a la espi-
ritualidad, aquí se capta la 
atención del espectador 
a la fuerza, asumiendo los 
riesgos que eso supone. Lo 
que consiguió Scorsese en 
Silencio por la vía de la aus-
teridad, la severidad y la in-
trospección, aquí nos lo en-
contramos en su otra cara 
de la moneda. Un Papa “irri-
table, intransigente y ven-
gativo”, según sus propias 
palabras, que avisa a sus 
colaboradores de que “no 
conocerán nunca lo que 
realmente piensa”. Un Papa 
que se presenta altisonante 
y en penumbra ante sus fie-
les y que combina el humor 
más negro con el despiste 
de mal gusto (“no creo en 
Dios.... bueno, es broma”, le 
dice a su confesor).

Todo lo anterior es provoca-
ción, el objetivo es colocar al 
espectador en una situación 
incómoda, al creyente y al 
no creyente. El contrapun-
to a tales extremos lo ponen 
los colaboradores del Papa, 
los personajes secundarios 
representan los arquetipos 
que ponen en jaque al in-
accesible Belardo. Un acier-
to consiste en situarlos en el 
mismo nivel de inteligencia 
y reflejos emocionales que 
el todopoderoso Papa, lo 
que genera algunas de las 
escenas más memorables y 
sugestivas de la serie propor-
cionando así a la historia una 
estructura narrativa y evo-
lutiva más que interesante. 
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Destacan los enfrentamien-
tos protagonizados con su 
rival el cardenal Voiello (Sil-
vio Orlando), tan ambicioso 
o más que Belardo, tan sar-
cástico o más, tan inseguro 
o más. La hermana Mary, 
caracterizada por Diane 
Keaton (la heterogeneidad, 
brillantez y entrega del re-
parto es otro de los puntos 
fuertes de la serie) interpreta 
el papel de consejera-ma-
dre, y es quizás la parte de 
menos interés de la serie ya 
que le toca hacer de enla-
ce con el pasado de Belar-
do. Los misterios sobre su in-
fancia y juventud no dejan 
de resultar convencionales y 
cojean por obvios, el disfrute 
de esta obra va más por el 
camino de lo teológico y lo 
filosófico que de lo psicoa-
nalítico. El resto de curia, los 
grandes mandatarios, y los 
personajes protagonistas de 
su pasado son utilizados por 
el personaje principal y sólo 
los acepta si le proporcionan 
algún beneficio. Casi todos 
ellos representan la pétrea 
y sufrida Iglesia del pasado 
y Sorrentino no disimula en 
caricaturizarlos incluso física-
mente.

Pero hay otra Iglesia, y otros 
encuentros que se produ-
cen con aquellos perso-
najes que consiguen tras-
pasar la coraza defensiva 
que luce Belardo. El padre 
Gutiérrez, sensato, noble y 
mariano, es la mano ejecu-
tora amable e inteligente. 

Javier Cámara consigue 
de nuevo crear ese perso-
naje que tan bien le sale: el 
empático a pesar de todo. 
Cumplidor y fiel pero con un 
grado importante de liber-
tad en su hacer y pensar, 
desarma por el autocontrol 
y la sensatez que proyecta, 
“mi mente es una grieta” le 
confiesa Belardo delante 
de la Pietá de Miguel Ángel 
mientras pasean por un San 
Pedro vacío de acuerdo a  
las órdenes del agorafóbi-
co Sumo Pontífice. Esther, la 

esposa de un guardia suizo, 
representa al cristiano de 
base, también la tentación 
y el recuerdo del otro cami-
no que nunca se tomó. A 
estos dos personajes Belar-
do les da un trato especial, 
sin el nivel de exigencia 
que deben soportar el res-
to y siendo las puertas de 
la esperanza para un Papa 
perdido en dudas de po-
der, de confianza y de fe.

La puesta en escena es 
uno de los fuertes de So-
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rrentino  y la serie transcu-
rre casi al completo dentro 
de los muros de la Basílica 
de San Pedro. Merece la 
pena recrearse en la re-
construcción de la Capi-
lla Sixtina y en los austeros 
aposentos habitados por 
personajes de gran poder. 
Los jardines son un lugar de 
encuentro y desencuentro 
que  permiten a los prota-
gonistas hablar más de lo 
mundano y así escapar de 
los corsés y los automatis-
mos intramuros. El carde-

nal Dussolier, amigo de la 
infancia de Belardo lo de-
fine como “un lugar que 
huele a incienso y muerte”, 
una “ciudad de almas per-
didas” según la maternal 
hermana Mary. Sorrentino 
se esfuerza en que perci-
bamos esas mismas sensa-
ciones: la cruda, impoluta 
y muy definida imagen, los 
ecos de los pasillos y una 
selección musical por mo-
mentos sorprendente y an-
ticlímax nos contagian de 
los desasosiegos de los atri-
bulados personajes. 
 
El joven Papa es una his-
toria sobre la redención y 
sobre la transformación. En 
un giro lento, prolongado, 
muy sutil y prácticamente 
imperceptible consegui-
mos sentir que una espe-
cie de círculo comienza a 
cerrarse según avanza la 
serie. Sin necesidad de ha-
cer un encaje perfecto y 
rutinariamente satisfacto-
rio el espectador entiende 
que las grandes preguntas 
deben tener sencillas res-
puestas, porque no damos 
para más. 

Entre tantas bravucona-
das, desprecios y temo-
res, Lenny Belardo no tiene 
más opción que rendirse a 
las palabras de San Agus-
tín que muy al comienzo 
de la serie recita la herma-
na Mary: “Si quieres ver a 
Dios tienes los medios para 
hacerlo: Dios es amor”.
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“El padre Gutiérrez, 
sensato, noble y 

mariano, es la mano 
ejecutora amable e 
inteligente. Javier 

Cámara consigue de 
nuevo crear ese 

personaje que tan bien 
le sale: el empático 

a pesar de todo”
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Por ANDREY RUIZ SALDAÑA  

UN VERANO 
CON LA MÚSICA
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UN festival de música 
es un evento social que tra-
ta de aglutinar una gran 
cantidad de conciertos de 
música durante varios días 
y generalmente del mismo 
género musical, de este 
modo, los asistentes pue-
den pasar varios días disfru-
tando de música en direc-
to.

Con el inicio del verano, 
en el panorama español 
se avecinan citas impor-
tantes para los amantes de 
la música. En este artículo 
pretendemos mostrar los 
mejores festivales de mú-
sica indie, rock, hip-hop/
rap o electrónica. Además, 
puede servir de guía para 
los más melómanos, ya que 
recopilamos no sólo los fes-
tivales más populares de Es-
paña, sino también algunos 
de menos fama que mere-
cen una mención especial. 

CONCIERTOS EN JULIO

Ojeando Festival (Málaga). 
Después de una edición de 
2017 por todo lo alto con 
grupos como Xoel López, 
Miss Caffeina o Belako, en-
tre muchos otros, el festival 
Ojeando Festival 2018, de-
dicado principalmente a la 
música independiente, se 

celebrará en la localidad 
de Ojén, Málaga, los días 
13 y 14 de julio con la asis-
tencia de artistas como Lori 
Meyers, Carlos Sadness, Las 
Nancys Rubias, entre otros.

Festival de Blues de Cazorla 
(Cádiz). El Festival Interna-
cional de Blues BluesCazor-
la se celebra desde el año 

1994, es la gran fiesta del 
Blues en Europa. Tres días 
llenos de música y buen 
ambiente para disfrutar del 
mejor Blues. Después de 
una gran edición 2017 con 
grupos como The Taj Mahal 
& Keb’ Mo’ Band, Kenny 
Neal, Doyle Bramhall II, Nik-
ki Hill, entre muchos otros, el 
festival BluesCazorla 2018 se 
celebrará los días 12, 13 y 14 
de julio con artistas como 
Supersonic Blues Machine 
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featuring Billy Gibbson, The 
White Buffalo, entre otros.

Resurrection Fest (Lugo). 
Después de una edición 
2017 con más de 86.000 
asistentes y cabezas de 
cartel tales como Antrax, 
Rammstein o Rancid, entre 
muchos otros, el Resurrec-

tion Fest 2018 regresará a la 
localidad de Viveiro en Ga-
licia en julio.

El Resurrection Fest 2016, el 
festival de hardcore, metal 
y punk más importante en 
España en la actualidad ha 
confirmado ya que se ce-
lebrará en Viveiro los días 
11, 12, 13 y 14 de julio con 
artistas de la talla de KISS, 
Megadeth, Stone Sour, en-
tre otros.

Bilbao BBK Live (Vizcaya). El 
Bilbao BBK Live es un festi-
val de música pop y rock. 
Es uno de los más impor-
tantes del panorama Espa-
ñol. Se celebrará el 12, 13 
y 14 de julio en la capital 
de Vizcaya con la asisten-
cia de artistas nacionales e 
internacionales de primer 
nivel como Gorillaz, Floren-
ce + The Machine, Childish 
Gambino, The Chemical 
Brothers, entre otros.

 

F.I.B.(Castellón). Consolida-
do como uno de los festiva-
les veraniegos más popu-
lares de Europa, el Festival 
Internacional de Benicàssim 
2018 celebrará este año 
su 23ª edición. El evento se 
consolidó con gran rapidez 
en la agenda musical euro-
pea gracias a una mentali-
dad muy abierta en lo que 
respecta a estilos y temáti-
cas, dando cabida prácti-
camente a todos los géne-
ros musicales existentes. El FIB 
2018 tendrá lugar en el muni-
cipio costero de Benicàssim, 
dentro de la Comunidad 
Valenciana, del 19 al 22 de 
julio con artistas como The 
Weeknd, Deadmau5, Disclo-
sure, Red Hot Chili Peppers, 
Years&Years, entre otros.
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Barcelona Beach Festival 
(Barcelona). El Barcelona 
Beach Festival 2018 regresa-
rá una vez más a Barcelona 
el próximo mes de julio, lle-
vará una vez más a la Pla-
tja de la Pau de Barcelona 
la mejor música electróni-
ca y EDM del momento. Se 
celebrará el 14 de julio con 
DJs de la talla de Armin Van 
Burren, David Guetta, The 
Chainsmokers o Axwell /\ In-
grosso, entre muchos otros.

CONCIERTOS EN AGOSTO

Aquasella (Asturias). El fes-
tival de música electrónica 
Aquasella 2018, en su 22ª 
edición, tendrá lugar los días 
16, 17, 18 y 19 de agosto en 
un recinto ubicado en un 
prado cercano a la locali-
dad de Arriondas, Cangas 
de Onís, en Asturias. Algunos 
de los DJs y actuaciones que 
se podrán ver este año en el 
Aquasella 2018 son Amelie 
Lens, Ben Klock, Claptone, 
Fátima Hajji, entre otros.

Festival Arenal Sound (Caste-
llón). Es un festival de música 
independiente, música elec-
trónica y mestizaje. Se celebra 

en la Playa El Arenal, en la lo-
calidad de Burriana (provin-
cia de Castellón, Comunidad 
Valenciana, España) cada 
verano desde el año 2010. 
Este año del 31 de julio al 1 
de agosto con artistas como 
Crystal Fighters, Bad Bunny, Di-
mitri Veags y Like Mike, Steve 
Aoki, James Blunt, entre otros.

Dreambeach Villaricos (Ar-
mería). Después de clausurar 
una edición 2017 con más de 
175.000 asistentes, el Dream-
Beach Villaricos 2018 ha con-
firmado que regresará a la 
Playa Villaricos de la localidad 
de Cuevas de Almanzora, Ar-
mería, del 8 al 12 de agosto. El 
festival de música electrónica 
ha confirmado a artistas inter-
naciones de la talla de Axwell 
/\ Ingroso, Martin Garrix, Loco 
Dice, Hardwell, Solomun, en-
tre muchos otros.

Medusa Sun Beach Festi-
val (Valencia). El festival de 
música electrónica Medusa 
Sunbeach Festival 2018 se ce-
lebrará el 10, 11 y 12 de agos-
to en Cullera, Valencia. Tras 
su edición 2017 con 165.000 
asistentes, este año se conso-
lida como uno de los festivales 
más grandes a nivel nacional. 
Estarán artistas como Alesso, 
Deadmau5, Marshmello, Carl 
Cox, entre otros.
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PINTURA

Por MAITE BARROS LAFUENTE

PRIMERO EL VALLE



Creando 
con Gabriela
En esta obra se observa una composición 
en donde predominan los colores 
cálidos, rojos y amarillos abrasadores y 
asfixiantes.

Como es sabido,  Gabriela Mistral nace 
en una pequeñísima aldea llamada 
Montegrande en el Valle de Elqui, zona 
empinada en las montañas interiores 
del norte chico de Chile. Aldea pobre, 
pequeña, asfixiante  por su calor extremo 
y por su abandono brutal. Gabriela 
Mistral se construye en ese Valle, 
habiendo nacido, Lucila Godoy 
Alcayaga... y tendrá por siempre una 
disputa entre esas dos mujeres, la que 
nació y la que construyó. 

En la obra aparecen dos figuras tenues, 
blancas como fantasmas, pero siempre 
una al lado de la otra... pues siempre 
cohabitarán ambas en un mismo ser. 
A su lado izquierdo podemos ver unos 
zarpazos blancos, son las garras del 
recuerdo, son los rasguños vividos por 
Lucila, rasguños que, aunque haya 
construido a una Gabriela Mistral, 
nunca la abandonarán.

Maite Barros



Imagen de Lwów, actualmente en Ucrania, ciudad natal de Adam Zagajewski
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