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3311/ Tras el desastre 
humanitario causado por 
el tsunami, Manos Unidas
puso en marcha varios 
proyectos de emergencia 
para paliar sus efectos y 
ayudar a la población.

Rep. Dem. del Congo.
Manos Unidas

66 / La doctora Zilda Arns,
fundadora de la Pastoral da
Criança (Brasil), participó en 
el Foro Intercontinental y 
compartió con nosotros 
una charla sobre su trabajo.

2266 / La ciudad de Santiago de Compostela
acogió en mayo la Asamblea de Delegadas
y la celebración del Congreso “Las ONG y 
la transformación social en el siglo XXI”, 
en cuya organización participó Manos Unidas.

S U M A R I O

88 / El informe “Progreso
para la infancia” de UNICEF
advierte que la educación
no debe ser una cuestión
opcional a financiar 
cuando la economía 
mejore, sino un derecho 
de todos: niños y niñas,
ricos y pobres.



Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro

Trabajo para erradicar la pobreza
El trabajo es uno de los recursos más

poderosos del desarrollo humano. A través de la
actividad en el campo de la economía, la política,
la cultura y la sanidad, el ser humano se desarro-
lla a sí mismo, construye de manera positiva su
lugar en la sociedad, aporta riqueza a los demás y
prepara un presente y un futuro mejores para las
generaciones de hoy y de mañana.

El derecho al trabajo es un derecho econó-
mico y está estrechamente vinculado a otros,
como el derecho a una existencia digna y a la ali-
mentación. A través del trabajo, el ser humano no
sólo produce bienes y alimentos necesarios, sino
también condiciones básicas para adquirirlos. 

En la creación de oportunidades de trabajo
y en la promoción del empleo han de actuar con
responsabilidad tanto los empleadores públicos
como los privados. A los poderes públicos les co-
rresponde crear las condiciones de toda índole
para que los intereses económicos no determinen
las condiciones del trabajo y se antepongan a las
necesidades del trabajador; la dignidad del traba-
jador ha de ser respetada en todo momento, y la
actividad debe ser éticamente aceptable, tanto en
sí misma como en las condiciones en que se rea-
liza. La razón de ser de esta primacía es que, a tra-
vés de su trabajo, el hombre se convierta en suje-
to responsable de su propio desarrollo.

Junto al derecho al trabajo, existe la obli-
gación moral de trabajar. El trabajo es el medio
honesto de asegurar una vida digna; el trabajo dig-
nifica, no degrada; el trabajo libera, no esclaviza; el
trabajo promueve, no aliena… A cambio de lo que
hacen los demás por nosotros, al trabajar, noso-
tros ponemos nuestras capacidades al servicio
del bien común de la sociedad. 

En cambio, el trabajo tratado como mer-
cancía degenera en la explotación del trabajador a
cambio de salarios de miseria, de la inseguridad
propia y de su familia y de las condiciones preca-
rias para su salud. Así el trabajo se convierte en

una máquina del sistema económico que produce
beneficios para unos pocos y pobreza para los
más. La aspiración a tener un empleo es una de
las grandes preocupaciones de nuestro tiempo.
En un contexto global de precariedad laboral, se
incrementa el número de personas empobrecidas
por la falta de un puesto de trabajo. La deslocali-
zación de las empresas busca empleo a bajo cos-
te; la mano de obra más necesitada y más ex-
puesta a la explotación está sobre todo en países
en vías de desarrollo. Estas prácticas se traducen,
entre otras cosas, en el aumento de la margina-
ción, unas veces, y de la inmigración, en otras,
con la degradación de la vida y la dignidad humana.

Muchos países en vías de desarrollo arras-
tran porcentajes elevados de formas de trabajo
degradantes: niños con edades por debajo de los
14 años obligados a trabajar, tráfico de trabajado-
res forzados, trata de personas y explotación se-
xual comercial. La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) calcula que habría que erradicar el
trabajo de cerca de 246 millones de niños de en-
tre 5 y 17 años, es decir, uno de cada seis; son tra-
bajos intrínsecamente condenables: esclavitud,
servidumbre por deudas u otras formas de traba-
jo forzado, incluyendo la prostitución, los niños
soldados y la pornografía. 

En Manos Unidas tenemos la firme con-
vicción de que el hombre es el protagonista, el
centro y el fin de toda la vida económica y social.
Esta primacía de la persona adquiere su verdade-
ro sentido cuando nos referimos a todos los seres
humanos. Afirmamos con ello que la vida econó-
mica y social debe organizarse y desarrollarse de
modo que todos los hombres y mujeres partici-
pen de los beneficios y dificultades de la actividad
económica, según principios de justicia y equidad.
Nunca será admisible que los que menos tienen
en tiempos de prosperidad sean los que, propor-
cionalmente, más sufren en los tiempos de crisis.
El hombre es imagen de Dios y, a través del tra-
bajo, realiza el mandato del Creador de trabajar y
hacer fecunda la tierra (Gn 1, 28). 

E D I T O R I A L
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L
os últimos informes de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo y
otros organismos internacionales

nos dicen que el paro juvenil alcanza ya
el 14,4% (88 millones de jóvenes) y que
la precariedad afecta al 50% (unos 300
millones) en todo el mundo. Aunque la
precariedad es inmensamente más in-
tensa en los países del Sur, en España
tenemos una situación parecida: 20%
de paro juvenil, 50% de temporalidad,
dos millones de contratos -en 2004- con
movilidad obligatoria, 50% de accidentes
laborales en desplazamientos laborales...

Esto significa exclusión y muerte, no
es una cuestión de cifras, ya que detrás
de ellas hay personas que vivimos de
manera inestable, sin derechos sociales,
en muchos casos, como esclavos, sin

posibilidad de humanización. La mayoría
de los jóvenes estamos incluidos en es-
tas cifras.

Esto hace que vivamos sin ilusión,
sin esperanza, como objetos destinados
a ser una pieza más del sistema produc-
tivo. Vamos perdiendo humanidad, capa-
cidad de amar y de enraizarnos en una
tierra, con una gente, embarcados en al-
gún proyecto. Parece que no importa
nada más que lo que tiene que ver con
el trabajo, el tiempo de vida se reduce al
tiempo de trabajo, o a su búsqueda. El
resto del tiempo es sobrante, inútil...
¿Dónde queda la dimensión afectiva de
la persona, y la dimensión social o parti-
cipativa? ¿Y qué pasa con la familia, con
la cultura, con el desarrollo personal?

Precariedad y consumo global 

En contraste, vemos que el consu-
mo se presenta como la solución, la me-
jor forma de encontrar la felicidad. Hoy
todo gira alrededor del consumo. Se con-
sume todo: la imagen, las sensaciones,

los objetos, los sentimientos, la cultura,
el ocio... Todo está llamado a dar beneficio
empresarial, y lo que no lo da, no sirve.

Los jóvenes nos estamos educando
en una sociedad donde el consumo es
un fin en sí mismo. Y lo estamos asu-

miendo sin objeciones, porque quien no
puede consumir queda excluido. Todos
creemos en el consumo como garante
de la felicidad, sin caer en la cuenta de
los efectos deshumanizadores y alienan-
tes que lleva consigo. 

"Cada joven trabajador vale más que
todo el oro del mundo, porque es hijo de
Dios". Yo soy cristiano y, como cristiano,
esta expresión de Cardijn (cardenal bel-
ga fundador de la JOC) tiene en mí una
resonancia especial. Aunque se puede
afirmar algo parecido desde otras sensi-
bilidades, que no son la cristiana: la dig-
nidad de la persona, por el simple hecho
de ser persona, es algo “sagrado” a lo
largo y ancho del mundo. El bien común
de todas las personas está por encima
de cualquier otra cosa. 

La precariedad vital a la que estamos
sometidas la inmensa mayoría de las
personas es algo que va en contra de
nuestra naturaleza humana. Y aquí el tra-
bajo ocupa un lugar protagonista. El fin
del trabajo no es la productividad, como

nos quieren hacer creer, sino el desarro-
llo de la persona. La actividad es una di-
mensión fundamental de la persona, y el
trabajo es una actividad destinada a crear
riqueza y vida en abundancia. Esto nos
dignifica, puesto que cada persona apor-

Los jóvenes y la globalización
de los derechos laborales

El fin del trabajo no es la productividad, 
sino el desarrollo de la persona. La actividad 
es una dimensión fundamental de la persona 
y el trabajo es una actividad destinada a crear
riqueza y vida en abundancia.

Pedro José 
Lara Morena
Presidente General 
de la JOC (Juventud 
Obrera Cristiana).
Coordinador de la revista 
“Juventud Obrera”.

C O L A B O R A C I Ó N
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ta lo que sabe y desarrolla sus capacida-
des para “enriquecer” a otros. El proble-
ma es que algunos (una minoría) están
explotando esta capacidad humana en
su propio beneficio material y económico. 

No corren buenos tiempos para la
dignidad y la justicia. La precariedad y el
consumo, dos fuertes piernas que sos-
tienen la economía neoliberal (otros las
llaman flexibilidad de mercados y nivel
de vida), se globalizan y entran en cada
casa, intentando “matar la vida” y robar
la libertad a las personas que en ella vi-
ven. Continuamente se firman acuer-
dos, leyes, constituciones, decretos y di-
rectivas, que se ocultan a los ciudadanos
y que vienen a legalizar cualquier tipo de
explotación y pérdida de dignidad que
sufrimos las personas. Podemos echar
un vistazo a la Constitución Europea, las
reformas laborales, las reformas educa-
tivas, el Acuerdo General de Comercio y
Servicios... y darnos cuenta de que
ponen su centro en el beneficio econó-
mico de las multinacionales. 

El beneficio económico se logra pro-
duciendo barato y generando demanda.
Para producir barato ya estamos los tra-

bajadores, sobre todo los jóvenes, que
vemos reducidos nuestros derechos so-
ciales, nuestro salario y nuestra digni-
dad, sobre todo en el tercer mundo (pre-
cariedad global). Para generar demanda
están los medios de comunicación, que
nos crean necesidades materiales ilimi-
tadas para que, así, siempre haya algo
que queramos comprar (consumo global).

Jóvenes en acción

Está claro que esta situación, que
genera pobreza, exclusión e infelicidad,
es injusta a todas luces. También nos
puede parecer una losa demasiado gran-
de como para quitárnosla de encima.
Pero lo cierto es que las cosas han cam-
biado cuando las personas nos hemos
organizado en la lucha. Yo siento una lla-
mada clara a seguir luchando desde lo
concreto (el estilo de vida, las organiza-
ciones sindicales, las plataformas ciuda-
danas, las organizaciones y movimien-
tos de la Iglesia...) por otro mundo más
humano, más justo y más feliz. Estoy
convencido de que los jóvenes, organi-
zados, somos capaces de plantarle cara
a esta situación de opresión. 

Más concretamente, frente a la pre-
cariedad es importante sindicarse, ani-
mar a otros a hacerlo, porque el sindica-
to es la herramienta que tiene el trabaja-
dor para defender sus derechos. ¿Que
los sindicatos están mal vistos?, pues
vamos a llenarlos de gente nueva, de
ideas frescas para que su acción llegue a
los más empobrecidos... porque ocurre
que no hay afiliados suficientes para ha-
cer frente a la dictadura de la economía.
Y frente al consumismo, prediquemos
con el ejemplo, tengamos un estilo de
vida no consumista. Así no le daremos la
fuerza a las multinacionales y, además,
seremos más libres, menos esclavos de
los objetos de consumo. Es necesario
generar una cultura de la solidaridad

que ponga a la persona en el centro, que
sea capaz de descubrir el sufrimiento y
los mecanismos sutiles que lo causan. 

Ya hay mucha gente en marcha des-
de los foros sociales (con Porto Alegre
como núcleo), las plataformas ciudada-
nas, las asociaciones de vecinos, los sin-
dicatos de clase, los partidos políticos...
Sólo hay que poner un poco de vida

en juego.

En el Sur, muchos jóvenes ven reducidos sus derechos laborales en pro del beneficio económico de los países más desarrollados.

C O L A B O R A C I Ó N

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz
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Zilda Arns
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Zilda Arns viajó hasta España para ofre-
cer la conferencia de clausura con la que
finalizó el Foro Intercontinental, organi-
zado del 13 al 15 de abril por Manos Uni-
das. Médico pediatra y educadora sani-
taria, la doctora Arns siente su profesión
como algo vocacional, y a ella quiso
dedicarse desde los seis años, ya que
siempre sintió una especial predilección
por los más pequeños. “Vengo de una
familia grande, soy la décimo segunda
de trece hermanos. En mis ratos libres,
me dedicaba a cuidar a los niños de los
empleados de mi padre, y también lo ha-
cía durante las misas de los domingos
en mi parroquia. Siempre me gustó cui-
dar a los niños. Y cuando decidí ser mé-
dico, durante el segundo año de la carre-
ra, empecé a trabajar en un hospital sólo
para niños enfermos pobres. Y decidí
que ese era mi camino”.

Su organización, la Pastoral da Crian-

ça, trabaja con mujeres y niños. ¿Cuá-

les son los principales problemas que

afectan a estos sectores?

El principal problema  para ambos es la
miseria, el no tener nada que comer,
que se une a otros problemas, como el
desempleo, el alcoholismo, o la desnu-
trición infantil. Respecto a los niños, nos
preocupamos mucho de que nazcan
bien. Para ello trabajamos con las muje-
res embarazadas y con las que están en
periodo de lactancia. Cada mes hace-
mos visitas a las familias, y también pro-

movemos cursos de educación para las
madres que no saben leer, porque la
mortalidad infantil es inversamente pro-
porcional a la educación de la madre. 

¿Qué metodología sigue la Pastoral?

La metodología de la Pastoral está fun-
dada en el Evangelio de San Juan, en el
milagro de la multiplicación de los panes
y los peces. Organizamos nuestras co-
munidades como Jesús, y en cada una
colocamos a un líder comunitario que
asume la responsabilidad de multiplicar
el saber de la solidaridad, el espíritu de
fe y vida. Para eso hemos creado las re-
des comunitarias, que se ayudan mu-
tuamente. Actualmente, en Brasil hay
37.000 comunidades en las que trabajan
242.000 voluntarios, muchos de ellos
como personal de apoyo para ayudar a
los líderes a superar los problemas gra-
ves de la pobreza, de la ignorancia, de la
migración constante en busca de trabajo.

¿Cómo explicaría la relevancia del

trabajo de los voluntarios?

Los voluntarios trabajan por amor, y su
dedicación es fundamental para la Pas-
toral da Criança. Sin ellos, la Pastoral
moriría. Buena parte de nuestra labor se
basa en la capacitación de esos volunta-
rios, a la que dedicamos como mínimo
40 horas. Y, además, pasan por periodos
de reciclaje continuos para actualizar
siempre sus conocimientos y su motiva-
ción. Asimismo, el poder trabajar con

“La mortalidad infantil es   
inversamente proporcional   

a la educación de la madre”

Fundadora y coordinadora 
nacional de la Pastoral da
Criança, organismo de acción
social de la Conferencia Nacional
de Obispos de Brasil, Zilda Arns
nació en el estado de Santa
Catarina, al sur de Brasil, en
1934. Viuda y madre de cinco
hijos, la doctora Arns ha 
dedicado toda su vida a ayudar 
a los más desfavorecidos. 
La Pastoral está presente 
actualmente en más de 37.000
comunidades en todo Brasil, 
y en varios países de África, 
Asia y América Latina. Su 
trabajo ha sido reconocido con
múltiples premios humanitarios,
siendo incluso propuesta por 
el gobierno brasileño, para 
el Premio Nobel de la Paz del
año 2001. Manos Unidas ha 
apoyado varios de los proyectos
de la Pastoral.

E N T R E V I S T A

Mujer comprometida
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E N T R E V I S T A

voluntarios ayuda económicamente a la
Pastoral, porque puede invertir ese dine-
ro en los niños.

Desde que usted empezó, en 1982,

hasta ahora, muchos de los niños con

los que usted trabajó son ya mayo-

res. ¿Sigue en contacto con ellos? 

Sí. Siempre que voy a una ciudad, pre-
gunto a los adultos quiénes fueron niños
de la Pastoral. Muchos trabajan actual-
mente como líderes en la misma Pas-
toral. Cuando celebramos el 20 aniver-
sario de la organización, vinieron los pri-
meros niños a los que ayudamos en la
zona de Paraná, al sur de Brasil, que
ahora están en la universidad, y me sentí
muy feliz de ver transformada la pobreza
de la que salieron en un futuro bueno
para ellos.

¿Qué proyectos de futuro tiene la

Pastoral?

Tras los resultados excelentes en la re-
ducción de la mortalidad, la desnutri-
ción, o la violencia, nuestra prioridad
ahora es extendernos aún más por Bra-
sil, y exportar nuestro método a otros
países. La Pastoral da Criança es una
entidad filantrópica, y si no tenemos

dinero no podemos trabajar bien. Esta-
mos procurando conseguir donantes
que ayuden a la Pastoral a transferir la
metodología de trabajo a otros países,
trayendo personas de esos países a
Brasil para capacitarlos, y viajando des-
de Brasil a esos países para formar allí a
capacitadores y líderes.

Hace poco tiempo, usted recibió el

premio Rey de España de Derechos

Humanos, que se une a otros muchos

premios ya recibidos anteriormente.

¿Qué suponen esos premios para

usted?

El premio Rey de España me tocó muy
adentro, porque es un premio muy
especial, y me sentí muy honrada al reci-
birlo de manos del Rey y de la Reina,
delante de tantas autoridades. Al recibir-
lo pensé en todos los líderes que la
Pastoral había formado durante 22 años
y que han librado a 5.000 niños de la
muerte, y han salvado de la desnutrición
a más de 150.000 niños al año; y son
esas personas las que merecen real-
mente los premios.

Pilar Seidel
Departamento de Comunicación

En 1982, el entonces arzobispo de 
Sao Paulo, Paulo Evaristo Arns, 
respondió a la petición de UNICEF para
que la Iglesia asumiera su papel en 
la lucha contra la mortalidad infantil y 
la pobreza. Y encomendó a su hermana
Zilda esta gran labor. “Con su propuesta
dejé el puesto de directora de salud
materno-infantil del Estado y, como 
un reto al principio, empecé a trabajar
para la Iglesia, enseñando a las madres 
a preparar el suero oral para evitar las
muertes por deshidratación y las diarreas,
y también otras actividades materno-
infantiles, como la mejora de la salud de
las mujeres embarazadas, la lactancia
materna, vigilancia nutricional, vacunas,
educación infantil y otras muchas”.

Un trabajo recomendado
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El pasado mes de abril se presentó en Ginebra
el último informe de UNICEF que, bajo el título
“Progreso para la Infancia”, aborda la paridad en-
tre géneros en la educación Primaria y Secun-
daria, con el fin de garantizar que todos los niños
tengan las mismas oportunidades de ir a la escue-
la. Los avances logrados hasta la fecha han hecho
posible que en 2005 asistan a clase 15 millones
más de niños que en 2001. De un total de 180 paí-
ses, unos 125 podrían lograr la igualdad entre
géneros en este año y alcanzar, de esta forma, el
primero de los objetivo de desarrollo del Milenio
de las Naciones Unidas, señala el informe. Pese a
esta mejora, los cálculos y proyecciones de UNI-
CEF indican que varias regiones -Oriente Medio y
África del Norte, Asia meridional y África occiden-
tal y central-, donde la pobreza, el sida y los con-
flictos impiden que todos los niños disfruten del
derecho a la educación, no podrán conseguir este
objetivo de paridad. En cuanto a la educación
Secundaria, los datos del UNICEF indican que ape-

nas un 39% de los niños y niñas en edad escolar
de secundaria tienen acceso a ella. Esta elevada
desigualdad hace necesario un cambio cualitativo
que perfeccione la calidad de la educación y eli-
mine las barreras que impiden a algunos niños co-
menzar o terminar la escuela: la pobreza, el traba-
jo infantil, el sida, la elevada distancia desde la
casa hasta la escuela, una infraestructura defi-
ciente, el origen étnico, la discriminación de las
mujeres y la falta de educación de las madres, los
conflictos civiles y los desastres naturales. Los
numerosos beneficios que depara la educación de
las niñas están ahora más allá de cualquier discu-
sión. Entre otros, reduce la mortalidad en la infan-
cia y en las madres, aumenta la productividad eco-
nómica, mejora la salud y la nutrición y protege a
las niñas contra los malos tratos, la explotación y
el VIH. El informe concluye advirtiendo que la edu-
cación no es una cuestión opcional a financiar
cuando la economía mejore, sino un derecho de
todos: niños y niñas, ricos y pobres. 

Los miembros del Foro Permanente 
de Naciones Unidas sobre Asuntos
Indígenas, reunidos el pasado mes de 
mayo en Nueva York, defendieron una 
explotación sostenible de los recursos 
naturales con el fin de hacer respetar 
los derechos de los indígenas y terminar 
con la situación de pobreza que padecen.
Asimismo, señalaron la necesidad de 
un compromiso político para asegurar 

la educación de calidad y la mejora de 
la situación de la mujer en el seno de estas
comunidades. Por su parte, el Secretario
General de la ONU, Kofi Annan, recordó 
la situación de desigualdad que todavía
padecen los pueblos indígenas, quienes 
continúan sufriendo de forma 
desproporcionada la pobreza y las barreras
para acceder a la educación básica y 
a los servicios de salud. 

Foro de la ONU para Asuntos Indígenas
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La falta de desarrollo de muchos países impide que los niños tengan acceso a la educación necesaria para mejorar su futuro.
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El enviado especial de Naciones Uni-
das, James T. Morris, la directora ejecu-
tiva de UNICEF, Ann M. Veneman, y el
director ejecutivo de ONUSIDA, Peter
Piot, han hecho un llamamiento a la co-
munidad internacional para recordar que
millones de personas de las regiones
africanas más meridionales sufren pro-
blemas crónicos como el sida y la inse-
guridad alimentaria. Esta situación de
crisis afectará a las próximas generacio-
nes, según ha declarado Morris, ya que
no se trata de un sólo tema o de un sólo
país, sino de muchos factores, que con-
vergen en distintas zonas y están minan-
do las vidas de millones de personas en
el sur de este continente. 

Veneman ha solicitado una mayor in-
versión para mantener los avances lo-
grados en materia de seguridad alimen-
taria y el acceso a los medicamentos

contra el sida. En la actualidad, más de
176.000 personas reciben tratamiento
con antirretrovirales en la región, al tiem-
po que la incipiente diversificación de
los cultivos está generando ingresos pa-
ra afrontar las penurias de un clima de-
masiado variable. 

Sin embargo, un millón de personas
no tienen acceso aún a estas medicinas
y, además, se enfrentan a una situación
de sequía y de pérdida de cosechas. Co-
mo consecuencia, se estima que siete
millones de habitantes necesitarán asis-
tencia alimentaria el año próximo. Los
tres expertos mencionados coinciden en
señalar que, sin una alimentación adecua-
da, los antirretrovirales contra el sida son
menos efectivos. Sin una próxima gene-
ración sana y con acceso a la educación,
el sur de África tendrá grandes dificulta-
des para romper el círculo de la pobreza.

Crisis hhuummaanniittaarriiaa

Durante su visita a Sudán a finales del
mes de mayo, el Secretario General 
de la ONU, Kofi Annan, remarcó 
la necesidad de un acuerdo político en
el sur del país para alcanzar el fin del
conflicto que enfrenta a los nómadas
árabes y a los grupos sedentarios
negros en Darfur. La crisis humanitaria
en esta región ha provocado ya más
de 400.000 muertos, 1,6 millones 
de desplazados y 213.000 refugiados
en Chad, de los que el 85% son 
mujeres y niños, según datos del Alto
Comisionado de la ONU para los
Refugiados (ACNUR). Annan afirmó
que, a pesar de los acuerdos 
alcanzados, la paz en Sudán no será
posible mientras continué la guerra 
en Darfur, razón por la cual debe
hacerse todo lo posible para resolver
el conflicto políticamente. El Secretario
General se entrevistó con el líder 
del Ejército Popular de Liberación,
John Garang, quien recordó 
las necesidades humanitarias de 
la zona como consecuencia del 
incremento del número de refugiados
que, de manera voluntaria, regresan
del exterior. La responsable del
ACNUR, Wendy Chamberlain, señaló
que la ONU carece de recursos para
proporcionar toda la ayuda necesaria.
Ante esta situación, Annan ha hecho
un llamamiento a la comunidad 
internacional para que continúe 
con la aportación de fondos 
destinados a las actividades 
humanitarias de reconstrucción 
y desarrollo en esta zona.

Delegados de Asia y África firmaron 
una declaración conjunta en el cierre de la
cumbre empresarial de Yakarta, celebrada
del 22 al 23 del pasado mes de abril, en 
la que recomendaron un incremento de 
la cooperación económica entre ambos 
continentes. Durante la cumbre, los 

representantes empresariales expresaron su
interés por promover la cooperación Sur-Sur
mediante el aumento del comercio directo
entre Asia y África, así como a través de
mayores inversiones en diferentes áreas.
Ambas regiones buscarán una voz conjunta
en foros internacionales, como la
Organización Mundial del Comercio (OMC),

y pondrán en marcha un grupo de trabajo
cuya misión será identificar las áreas 
viables de cooperación económica entre 
los dos continentes. Sin embargo, 
la ausencia de mecanismos vinculantes
hacen dudar del despegue de un verdadero
desarrollo económico que permita 
una lucha efectiva contra la pobreza.

Annan apela para
el fin del conflicto 
en Darfur
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Sur de África
En  África, millones de personas infectadas por el VIH no cuentan con las medidas médicas necesarias para poderlo tratar.
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“
Me dirijo a vosotros
por primera vez
desde esta venta-

na, que la amable figura
de mi predecesor hizo fa-
miliar a innumerables per-
sonas del mundo ente-
ro”, fueron las palabras
de Benedicto XVI al aso-
marse por primera vez a
la “ventana del Papa”. 

El cardenal Joseph
Ratzinger, de 78 años, fue
elegido sucesor de Juan
Pablo II durante el segun-
do día de cónclave, con-
virtiéndose así en el 265
Pontífice de la Iglesia Ca-
tólica. Decenas de miles
de congregados en la Pla-
za de San Pedro recibie-
ron con entusiasmo la no-
ticia y escucharon emo-
cionados las palabras del
nuevo Papa: “Queridos
hermanos y hermanas,
después del gran Papa
Juan Pablo II, los señores
cardenales me han elegi-
do a mí, un simple y hu-
milde trabajador de la viña
del Señor. Me consuela
que el Señor sepa trabajar
con instrumentos insufi-

cientes y me entrego a
vuestras oraciones”. Be-
nedicto XVI recordó a
Juan Pablo II, que fallecía
la noche del 2 de abril,
tras 26 años de pontifica-
do, uno de los más largos
de la historia. “¡No te-
máis! ¡Abrid de par en par
las puertas a Cristo!”.
Con estas palabras Karol
Wojtyla comenzaba su
pontificado en 1978. Al
igual que él, el ahora nue-
vo pontífice se dirigió a
los fieles diciendo: “Ca-
minamos juntos y me fío
de vuestra ayuda; os pido
comprensión si cometo
errores, como sucede a
cualquier hombre, y os pi-
do que me concedáis
vuestra confianza”. Ratzin-
ger ha querido llamarse
Benedicto XVI en recuer-

do del Papa Benedicto
XV, quién guió a la Iglesia
durante la Primera Guerra
Mundial. Así, el nuevo Pa-
pa ha reafirmado como
objetivos importantes de
su pontificado el diálogo
ecuménico para avanzar
hacia la unidad de los cris-
tianos, y el diálogo local e
internacional con las otras
grandes religiones. Expre-
só su deseo de continuar
construyendo puentes de
amistad con estas religio-
nes, en especial con el Is-
lam. La globalización, el
Tercer Mundo, la paz in-
ternacional y la situación
de la mujer en la Iglesia
son algunos de los mu-
chos retos a los que el
nuevo pontífice quiere ha-
cer frente en los próxi-
mos años.

Según los datos de la Federación
Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
el número de huérfanos a causa del
sida podría pasar de los 12 millones
actuales a los 24 millones en el año
2010. La situación es especialmente
grave en los países del África 
subsahariana, donde hay más de 
cuatro millones de huérfanos debido 
a esta pandemia, que afecta a todos
los estratos sociales y sectores de 
la economía. Ante esta situación, la
organización internacional ha lanzado
una campaña bajo el lema “Nuestros
niños, nuestro futuro”, que tiene
como objetivo aumentar los esfuerzos
destinados a prevenir y sensibilizar a
la población sobre los problemas de
los niños que tienen que convivir de
alguna manera con la enfermedad,
especialmente en el África meridional.
Además, pretende aumentar la 
atención que reciben esos niños y
potenciar la implicación del sector 
privado, las organizaciones no 
gubernamentales y humanitarias, 
para que desempeñen un papel 
activo en esta causa.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACNUDH) 
abrirá próximamente una oficina en la 
conflictiva zona norte de Uganda, donde 
los enfrentamientos entre los grupos 
rebeldes y el Gobierno han provocado 
“la peor crisis humanitaria del mundo” 
en estos momentos, según palabras 
de la propia ONU. 

La oficina estará integrada por expertos que,
junto con la comisión nacional ugandesa,
supervisarán la situación de los derechos
humanos en esta zona. La apertura del 
centro está pendiente de la conclusión de
un acuerdo formal entre el Alto Comisionado
y el Gobierno de Uganda, según ha 
precisado el portavoz de esa institución
especializada de la ONU, José Díaz. 

Nueva oficina de la ONU en Uganda
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Ratzinger saluda a los fieles tras haber sido elegido Papa
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L
a Conferencia Internacional de Par-
lamentarios del G8 se reunió, du-
rante la primera semana del mes

de julio, en la localidad de Gleneagles
(Escocia), a los Jefes de Estado y de
Gobierno de los 8 países más ricos del
mundo: Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido, Alemania, Francia, Rusia, Italia,
Japón, y también la Unión Europea. El
Grupo de los 8 engloba a los gobiernos
económicamente más poderosos y, por
ello, las decisiones de esta cumbre son
importantes, y tienen repercusiones en
la economía de todo el mundo.

Aprovechando la celebración de este
encuentro, Manos Unidas envió al Pri-
mer Ministro británico y anfitrión de esta
cita, Tony Blair, alrededor de 50.000 pos-
tales de denuncia firmadas, solicitando
que los ocho gobiernos cumplan sus
promesas y hagan que la pobreza pase a
la historia. 

Para llevar a cabo esta acción, nos
hemos unido a la Campaña Internacional
“Llamada Mundial de Acción contra la
Pobreza”, a través de CIDSE, la red de
ONG de Desarrollo católicas de todo el
mundo, y a la que Manos Unidas perte-
nece como miembro permanente.

La campaña incluye también otras
dos iniciativas, que coincidirán con otros
tantos encuentros internacionales que
tendrán lugar dentro del presente año.
El primero de ellos se celebrará en Nue-
va York en septiembre y, en él, las Nacio-
nes Unidas revisará si se están cum-
pliendo los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. El segundo de los encuentros
será organizada en Hong Kong por la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC)
a principios de diciembre, momento en
que Manos Unidas, junto a muchas otras
organizaciones de desarrollo, reivindica-
rá un comercio más justo.

Los ministros de Finanzas de los países
miembros del G-8 han alcanzado 
en Londres un acuerdo para condonar 
la deuda de 18 de los 60 países más
pobres del mundo: Benín, Burkina Faso,
Etiopía, Ghana, Madagascar, Malí,
Mauritania, Mozambique, Níger, Ruanda,
Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia, 
de África; y Bolivia, Guayana, Honduras 
y Nicaragua, de Sudamérica. El ministro
de Economía británico, Gordon Brown,
detalló que el total de la deuda perdonada
ascenderá a más de 40.000 millones de
dólares, unos 33.000 millones de euros.
Según el acuerdo, el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y el Fondo de Desarrollo Africano 
cancelarán inmediatamente el 100% 
del dinero que estos países deben. 
Posteriormente, otro grupo de nueve 
países se podrá beneficiar de esta 
medida en un plazo de entre 12 y 
18 meses, según afirman. Brown explicó
que el perdón de la deuda está sujeto 
a la “adopción por esos países de 
medidas de transparencia y lucha contra
la corrupción”. No es la primera vez que
el G-8 anuncia  un plan de condonación
de la deuda externa, aunque los anuncios
anteriores
nunca fueron
tan concretos
como éste.
Las principales
ONG se 
mantienen
alerta para 
ver cómo se 
concreta esta
promesa.

Condonación de 
la deuda externa

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz
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Tarjeta enviada al Primer Ministro británico con motivo de la campaña mundial contra la pobreza.

Hagan que la pobreza
pase a la historia

Conferencia Internacional de Parlamentarios del G8

A pesar de concentrarse en Sudamérica y
El Caribe el 28% de las reservas hídricas
de todo el planeta, casi 80 millones de 
los habitantes de esta área geográfica no
cubren las necesidades básicas de agua
potable y 120 millones carecen de servicios

de saneamiento, afirma un informe de 
la CEPAL (Comisión Económica para
Sudamérica y El Caribe). La situación 
se está agravando debido a la progresiva
contaminación de las aguas, fruto del 
crecimiento demográfico, de la expansión

de la industria y del desarrollo urbanístico.
El autor del documento, Fernando Sánchez
Albavera, califica de obsoletas e 
inapropiadas las actuaciones públicas 
en relación con este tema, y afirma que 
es necesario mejorar la gestión.

Carencia de agua potable en Sudamérica y El Caribe 
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R E P O R T A J E

Benin es un país que conoce una gran estabilidad política
y donde Manos Unidas trabaja de forma estrecha con entida-
des muy interesantes. Fue un viaje de reconocimiento, en el
que pretendimos visitar a los obispos de las diferentes dióce-
sis y los proyectos llevados a cabo en los dos últimos años,
así como conocer a los responsables de las nuevas solicitu-
des para valorar, con mayor conocimiento de causa, la posibi-
lidad de trabajar con ellos en el futuro.

Benin es un país situado en la zona del Golfo de Guinea y
comparte frontera con Togo, Burkina Faso, Níger y Nigeria.
Tiene una franja costera de 120 km., donde puertos, como
Ouidah, fueron en su día enclaves fundamentales para el trá-
fico de esclavos hacia América. 

De sur a norte, el país presenta distintas regiones natura-
les y está inmerso en un proceso de desertificación, agravado
en años recientes por una significativa reducción de las lluvias.

Benin, que obtuvo la independencia de Francia en 1960,
es una democracia con una asamblea elegida democrática-
mente, de corte europeo occidental. Su organización social
gira en torno a la familia tradicional, muy extensa, donde los
lazos de parentesco o de pertenencia a una etnia son muy
fuertes. La mujer en Benin es, como en el resto de la socie-
dad africana, el motor de la vida familiar. Ellas se ocupan de
los niños, mueven la economía familiar, venden en los merca-
dos, muelen el mijo y van a buscar el agua, recorriendo varios
kilómetros diarios, sobre todo en las épocas de sequía, en las

Benin

UN PAÍS, UNA REALIDAD

Una agricultura de subsistencia
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La organización social beninesa gira alrededor de la familia, extensa y con lazos de parentesco muy fuertes, en la que la mujer es el centro y motor de todo.

Sonsoles Fernández-Iriondo 
y Paloma Vogel,
del departamento de África de 
los Servicios Centrales de Manos Unidas,
viajaron a finales del pasado año a Benin,
país situado en el Golfo de Guinea,
donde la organización apoya proyectos 
de desarrollo desde el año 1990. 
Estas líneas resumen su experiencia.
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que la mayoría de los pozos se encuentran sin agua.
La precariedad o falta de infraestructuras de saneamiento

no garantiza el acceso al agua potable y pone en peligro de
contaminación al 65% de la población, especialmente en
áreas rurales. En las aldeas y pequeñas poblaciones no encon-
tramos siquiera pequeños dispensarios ni maternidades, por
lo que la gente tiene que echar mano de la medicina tradicio-
nal. Como consecuencia, el índice de mortandad de las ma-
dres en los partos es muy elevado. La economía sigue siendo
muy pobre; es una economía de subsistencia, fundamental-
mente agrícola.

Nuestro viaje comenzó en la Costa Azul, en Cotonou, un
domingo por la noche, y nos quedamos allí todo el día del lu-
nes. De Cotonou fuimos hacia el norte del país, donde se
encuentran la mayoría de los proyectos financiados por Ma-
nos Unidas en los últimos años. El viaje fue cómodo, ya que
desde Cotonou hasta Parakou, segunda ciudad en importan-
cia del país, la carretera está asfaltada y el trayecto dura apro-
ximadamente cinco horas. Una vez en Parakou tuvimos la
oportunidad de visitar todos nuestros proyectos y nos lleva-
mos una impresión muy grata, ya que todos ellos estaban fun-
cionando con gran éxito y los socios locales estaban comple-
tamente involucrados e implicados en ellos. Visitamos escue-
las, dispensarios, internados,
y tuvimos la ocasión de ir a
poblados, donde presencia-
mos jornadas de animación
de diferentes grupos de mu-
jeres. Hay principalmente cuatro etnias que conviven en esta
zona del Benin: son los Baribá, los Berbas, los Peulh y los
Gandó. Todos ellos hablan diferentes lenguas, y la comunica-
ción es realmente complicada, por lo que las entidades con
las que colaboramos han de recurrir a traductores.

Tras estar en Parakou, nos desplazamos a la diócesis de
N’Dali, a Nikki, Kalalé, Bembereké y, finalmente, llegamos a
N’Dali, en el norte del país. Aquí tuvimos la ocasión de com-
partir con el Obispo, Mons. Martin Adjou, persona tremenda-
mente hospitalaria y acogedora. Visitamos los proyectos de la
diócesis, e incluso tuvimos ocasión de visitar un dispensario
financiado por Manos Unidas hace ya diez años. Todos los
proyectos funcionan, y los que están aún en curso van por

muy buen camino y son ne-
cesarios. La zona norte del
país está mucho más subde-
sarrollada que la zona sur, ya
que en la mayoría de los

poblados no encontramos ni agua ni electricidad, y la gente
vive de la agricultura de subsistencia con medios muy preca-
rios. Hay una gran carencia de escuelas y los niños tienen que
desplazarse varios kilómetros para poder estudiar. Vimos la
gran necesidad que existe de construir internados para evitar
los desplazamientos que hacen que, finalmente, los niños no
vayan a la escuela.

Desde N’Dali nos desplazamos hasta Natitingou, que se
encuentra en el noroeste del país en frontera con Burkina
Faso. En Natitingou visitamos el Hospital de los Hermanos de
San Juan de Dios, atendido por las Teatinas de la Inmaculada
Concepción. Tanto los Hermanos de San Juan de Dios como
las Hermanas Teatinas realizan en dicho hospital una labor
asombrosa, con una dedicación y alegría que nos impresionó.
Desde Natitingou fuimos a Kopargo y Djougou, diócesis que
se encuentra en la zona oeste del país, donde Manos Unidas
ha realizado, entre otros, un gran proyecto de pozos, que ha me-
jorado considerablemente la calidad de vida de la población.

Regresamos con una impresión muy positiva del país, y de
los proyectos, con la sensación de que, gracias a la colabora-
ción de tantas personas que nos apoyan, Manos Unidas reali-
za un gran trabajo allí y de que podrá seguir apoyando en el
futuro un gran número de proyectos muy interesantes.

R E P O R T A J E
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UNA GRATA IMPRESIÓN
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El acceso al agua potable ha sido posible gracias a la construcción de pozos.

La mujer se ocupa de múltiples tareas, además de hacerse cargo de sus hijos.
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La mujer en Benin es, como en 
el resto de la sociedad africana, 
el motor de la vida familiar.
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B
ihar es uno de los estados más pobres de India y aquí
las mujeres y los niños son los que más sufren. En esta
área todavía tiene mucha fuerza el sistema de castas,

que, aunque no está permitido por la ley y realmente se en-
cuentra abolido, se practica de hecho en la vida diaria y es muy
visible en muchos de los pueblos y aldeas donde trabajamos.
Aquí, además, el sistema educativo está colapsado; el Gobier-
no ha abierto una escuela en prácticamente cada pueblo, pero
éstas no se conservan.

En cuanto a las mujeres, en algunos lugares de India están
consideradas casi como objetos a los que se puede golpear y
a los que no se dirige la palabra. Se puede pegar a los anima-
les, a los analfabetos, a la gente de las castas más bajas y a
las mujeres. Lamentablemente, esta es la mentalidad en algu-
nos lugares. Es necesario, por lo tanto, trabajar para que se
reconozca su dignidad y
se las respete. A veces,
en las familias, son trata-
das peor que si fuesen
esclavas. Ellas se hacen
cargo de la familia, de los
niños, de la casa..., tra-
bajan también en el cam-
po y muchas veces su nivel es muy superior al de los hom-
bres. A pesar de eso, se piensa que no contribuyen en nada a
la sociedad. Las mujeres no pueden progresar psicológica-
mente, porque nunca se les ha dicho que tengan autoestima,
que deben respetarse y ser respetadas; de este modo no pue-
den abrirse, salir de sí  mismas. 

El proyecto de educación no formal y de concienciación de
mujeres que hemos puesto en marcha está transformando
esta situación; las mujeres han comenzado a organizarse. Al
principio, los hombres pusieron dificultades, porque pensaban:
“De esta manera, las mujeres sabrán, y empezarán a reclamar
sus derechos”. Protestaban incluso ante los animadores del

programa porque,
según decían, es-
taban destruyendo
su sistema social.
Tenían miedo, y
por eso instigaban
a la gente en con-
tra del proyecto.
Pero ahora vemos
que hemos tenido
éxito. Siempre les hemos dicho: “No venimos aquí a amena-
zar a nadie, y nuestra aproximación a vosotros es una aproxi-
mación basada en el amor, en la preocupación, en la compa-
sión y en el cuidado”. 

Algunas de las mujeres que estaban mejor formadas y que
tenían un mayor conoci-
miento de las cosas se nos
unieron como animadoras y
comenzaron a hablar con
otras mujeres, formando
una gran cadena. Pusieron
en común ideas sobre lo
que se podría hacer para

mejorar la vida en el seno de las familias y en la comunidad. Y
así es como se han ido formando muchos grupos de mujeres.
Han hecho cosas maravillosas, que no pensaban eran capaces
de hacer. Aquéllas que antes no se atrevían a abrir la boca,
ahora se presentan ante el cabeza del poblado,  ante el repre-
sentante electo, y le dicen: “Estos son nuestros problemas;
habéis hecho escuelas, pero nuestros niños no reciben edu-
cación, porque los maestros no vienen”. Incluso han ido a ver
al representante del Distrito y al del Estado. Las mujeres, que
no tenían voz, ahora la tienen, y además conocen las leyes,
saben que tienen dignidad, y están ayudando a conformar una
nueva sociedad.

Mons. Victor Henry Thakur
Obispo de la diócesis de Bettiah, en el estado indio de Bihar,
trabaja para la promoción de los más desfavorecidos del país 

a través de proyectos financiados por Manos Unidas.

Voz y dignidad para la mujer

Muchas mujeres que no tenían
voz, ahora la tienen, y están 
ayudando a conformar una 
nueva sociedad.

Manos Unidas/Pilar Seidel
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El derecho al trabajo está ampliamente reconocido en todo
el mundo. Está plasmado en leyes, constituciones y declara-
ciones. Se han creado instituciones nacionales e internaciona-
les que defienden ese derecho. Sin duda, la más señalada es
la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en
1948 (véase recuadro de la página 16). 

Este “derecho al trabajo” reconocido universalmente, en la
actualidad, está totalmente dominado por la globalización eco-
nómica, que se basa en la primacía del mercado, la empresa y
el capital. Este dominio hace muy difícil, cuando no imposible,
el ejercicio del derecho al trabajo para todos y todas.  

Juan Pablo II decía que “si la globalización se rige por las
meras leyes del mercado aplicadas según las conveniencias
de los poderosos, lleva a consecuencias negativas. Tales son,
por ejemplo, la atribución de un valor absoluto a la economía,
el desempleo, la disminución y el deterioro de ciertos servicios
públicos, la destrucción del ambiente y de la naturaleza, el
aumento de las diferencias entre ricos y pobres, y la compe-
tencia injusta que coloca a las naciones pobres en una situa-
ción de inferioridad cada vez más acentuada.”

1. EL TRABAJO, UN DESAFÍO PENDIENTE 

Y URGENTE EN EL PLANETA

Esta afirmación de Juan Pablo II es un hecho: se puede
comprobar con sólo mirar nuestro entorno, nuestro país, y por
supuesto, el mundo, especialmente a los países subdesarro-
llados. Veamos algunos ejemplos de lo que sucede en el
mundo. 

Empleo-Desempleo

El Informe sobre el Empleo en el Mundo 2004-2005 de la
Organización Internacional del Trabajo1 registró 2.800 millones
de personas con empleo en 2003, un número sin precedentes.
Sin embargo, la mitad de ellos, 1.400 millones, viven con me-
nos del equivalente a 2 dólares por día, y 550 millones viven
por debajo de la línea de pobreza de 1 dólar al día.

En 2003, había 185,9 millones de personas desempleadas,
lo cual representa la punta del iceberg del problema de déficit
de trabajo digno, ya que un número siete veces mayor de per-
sonas tiene empleo y, sin embargo, vive en situación de
pobreza.

Manos Unidas

El trabajo digno, 
un derecho irrenunciable

La necesidad de trabajar a una edad temprana impide que millones de niños accedan a una educación que les permita salir de la pobreza.

I N F O R M E

A

Fondo
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1 Los datos estadísticos presentados en este documento proceden de varios informes de la OIT elaborados durante el año 2005.
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Esta grave situación hace necesaria, según el Director Ge-
neral de la OIT, Juan Somavia, “la creación de empleos decen-
tes y productivos, y la promoción de una globalización más
justa”, pues “son esenciales para reducir el número de traba-
jadores pobres”. 

El empleo de los jóvenes

Una de cada 5 personas en el mundo tiene entre 15 y 24
años. El 85% de estos jóvenes vive en países en desarrollo.
Son muchos los jóvenes desempleados (66 millones), pero el

número de subempleados es aún mayor: en el sector informal,
el 93% de todos los puestos de trabajo está ocupado por jóve-
nes que reciben un salario 44% más bajo que los de la econo-
mía formal, y la protección y los beneficios no existen.

El trabajo infantil

Actualmente hay 246 millones de niños en el mundo que
trabajan; uno de cada seis está implicado en alguna forma de
trabajo infantil, realizando actividades que perjudican su desa-
rrollo psicológico, físico y emocional. 73 millones de niños que
trabajan son menores de 10 años y ningún país está exento de
este fenómeno.

Los niños y niñas trabajadores desempeñan su trabajo en
el sector agrícola (70%), expuestos a productos químicos y

equipos peligrosos; se dedican a la venta ambulante o hacen
recados para ganarse el sustento (10%); o se encuentran
atrapados en la esclavitud, el tráfico de niños, la servidumbre
por deudas, la prostitución y otras actividades ilícitas (8,4
millones).

Integración de la mujer en el trabajo

La mujer es quien más difícil tiene el acceso al empleo.
Con excepciones, existe una concentración de la mano de
obra femenina en trabajos menos prestigiosos, con menores

ingresos y determinados por el género,
que reflejan estereotipos sobre la capaci-
dad “natural” y características “femeni-
nas". Su presencia en puestos de respon-
sabilidad es escasa, incluso en las mayores
empresas, donde en conjunto, en países
como Estados Unidos, Canadá, Alemania,
sólo del 3% al 12% de los altos ejecutivos
son mujeres.  

La discriminación salarial sigue siendo muy activa. En la
industria, en 27 de 39 países con datos disponibles, las remu-
neraciones de las mujeres eran de un 20% a un 50% inferio-
res que las de los hombres, afectando a todas las categorías.

Seguridad y salud en el trabajo

La falta de seguridad y prevención en el trabajo se ha
cobrado, según los datos de la OIT, más de 2 millones de vidas
y esta cifra continúa aumentando debido a la rápida industriali-
zación de algunos países en desarrollo. Además de las muer-
tes relacionadas con el trabajo, cada año los trabajadores son
víctimas de unos 268 millones de accidentes no mortales que
causan ausencias de al menos tres días de trabajo, y unos 160
millones de nuevos casos de enfermedades profesionales.

I N F O R M E
A

Fondo
AAccttuuaallmmeennttee hhaayy 224466 mmiilllloonneess ddee nniiññooss 
eenn eell mmuunnddoo qquuee ttrraabbaajjaann;; uunnoo ddee ccaaddaa 
sseeiiss eessttáá iimmpplliiccaaddoo eenn aallgguunnaa ffoorrmmaa ddee 
ttrraabbaajjoo iinnffaannttiill,, rreeaalliizzaannddoo aaccttiivviiddaaddeess 
qquuee ppeerrjjuuddiiccaann ssuu ddeessaarroolllloo..
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El derecho al trabajo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos

● Art. 23.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 

así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso    

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

● Art. 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de 

la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

● Art. 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 

derechos y las libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
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Protección social

Sólo el 20% de la población mundial, que mayoritariamen-
te pertenece a los países industrializados, tiene una cobertura
adecuada en materia de seguridad social, mientras que más
de la mitad no dispone de ninguna forma de protección social.
La falta de cobertura de la seguridad social se concentra en
gran medida en las economías informales del mundo en desa-
rrollo, que constituyen, por lo general, una fuente de empleo
más importante para las mujeres que para los hombres.

En España, también

Este dominio de la globalización econó-
mica también se está plasmando en nuestro
país. El ámbito del trabajo en España está
experimentando cambios amplios y profun-
dos. Teniendo en cuenta las tendencias so-
ciales que se están configurando, las situa-
ciones de debilidad más problemáticas del
mundo del trabajo dependiente son:

● La flexibilidad y la precariedad del empleo y el dete-

rioro de las condiciones de trabajo que se manifiestan en
la temporalidad, la rotación en el empleo, los contratos basura,
la economía sumergida. A ellas están vinculadas la siniestrali-
dad laboral, el deterioro de la salud, las diferencias salariales
entre hombres y mujeres y la repercusión en el medio ambiente.

● El paro, la pobreza y exclusión social que se generan
por la dificultad de acceso al mercado de trabajo y las crecien-

tes condiciones de precariedad en el empleo, unidas a la
reducción de prestaciones sociales y la extensión de lo priva-
do frente a lo público.  

● Las dificultades que vive la familia obrera en las
relaciones de género y el papel de hombres y mujeres en la
familia, en la educación de los hijos, en la atención a los disca-
pacitados y a nuestros mayores, y en la transmisión de pautas
culturales.

● Las desigualdades que viven y sufren las mujeres en

el trabajo, la doble jornada laboral que soportan, la falta de cul-
tura de paridad en todos los ámbitos, y la feminización de la
pobreza.

● Las condiciones de vida y trabajo de los inmigrantes.

Hay, en nuestro país, otras situaciones de injusticia res-
pecto al derecho al trabajo, que hay que afrontar con decisión,
y que afectan gravemente a la realidad de cada una de las
situaciones señaladas:

SSóólloo eell 2200%% ddee llaa ppoobbllaacciióónn mmuunnddiiaall,, 
qquuee mmaayyoorriittaarriiaammeennttee ppeerrtteenneeccee aa llooss 
ppaaíísseess iinndduussttrriiaalliizzaaddooss,, ttiieennee uunnaa ccoobbeerrttuurraa
aaddeeccuuaaddaa eenn mmaatteerriiaa ddee sseegguurriiddaadd ssoocciiaall..

I N F O R M E

A

Fondo

Manos Unidas/Javier MármolLas mujeres siguen siendo las más perjudicadas a la hora de acceder a un empleo, viéndose discriminadas en los puestos y el salario.
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◗ La pérdida creciente de la cultura y conciencia obreras,
suplantadas por la cultura individualista y hedonista.

◗ La debilidad de las organizaciones de los trabajadores.
◗La democracia formal y la crisis de la participación política.
◗ El desmantelamiento de los servicios públicos.
◗ La propia crisis del internacionalismo obrero.
Todas estas situaciones de injusticia son problemas que

tienen su origen en una manera concreta de organizar la socie-
dad y la economía; son, pues, problemas políticos y culturales
que conforman una manera de pensar y de dirigir el deseo que
son “alienantes” y legitiman las situaciones de desigualdad e
injusticia. Por lo tanto, estas situaciones tienen solución en la
medida que se vaya cambiando el modelo de organización de
la sociedad.

2. ¿A DÓNDE VAMOS?

Todos estos cambios en el trabajo tienen grandes y graves
consecuencias sobre la vida de las personas. Estamos ante un
cambio del conjunto de la situación que vive el mundo obrero,
el mundo del trabajo dependiente, porque se están modifican-
do las bases del modelo de vida social que hemos conocido en
el último medio siglo.

El primer capitalismo supuso una brutal mercantilización de
la vida social: el trabajador y su familia se veían reducidos, a la
fuerza y radicalmente, a la condición de mercancía barata ocu-
pada la mayor parte del tiempo en la producción en la fábrica,
el taller, la mina o el campo… Apenas había, al margen de la
maquinaria productiva, espacio para la vida. De diversas for-
mas, el camino que se utilizó para ello fue el sometimiento vio-
lento de las formas naturales de trabajo a la disciplina del hora-
rio de la fábrica y al salario, como exponente del trabajo pro-
ductivo asalariado por cuenta ajena.

La lucha y la resistencia frente a esa situación tuvo como
consecuencia la conquista de espacios para la vida, el recono-
cimiento de derechos sociales vinculados al trabajo asalariado,
la configuración de un modelo político que contiene elementos
de reconocimiento y defensa de la dignidad de la persona,
frente a la radical mercantilización de toda la vida social; en
definitiva, una cierta desmercantilización de la vida social
dentro del contexto del trabajo asalariado. La mayor expresión
de esta desmercantilización en el contexto del capitalismo
es lo que conocemos como Estado del Bienestar.

I N F O R M E
A

Fondo

TTooddaass eessttaass ssiittuuaacciioonneess ddee 
iinnjjuussttiicciiaa ssoonn pprroobblleemmaass qquuee 
ttiieenneenn ssuu oorriiggeenn eenn uunnaa mmaanneerraa
ccoonnccrreettaa ddee oorrggaanniizzaarr llaa ssoocciieeddaadd 
yy llaa eeccoonnoommííaa,, qquuee ccoonnffoorrmmaann 
uunnaa mmaanneerraa ddee ppeennssaarr..
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La nueva mercantilización

La situación de cambio que vivimos hoy en esta economía
globalizada es la de una nueva remercantilización de la vida
social (y, con ella, de la naturaleza), en la que los derechos
sociales y políticos se ven como un obstáculo para los benefi-
cios económicos privados, para el funcionamiento del Mer-
cado, y se busca anular esos derechos por el camino de
eliminar la responsabilidad social de quienes contratan trabajo
asalariado.

Parece que el punto hacia el que nos dirigimos, de la mano
de esta remercantilización, es a la desaparición del trabajo
asalariado acompañado de derechos sociales y a su sustitu-
ción por un trabajo asalariado precarizado (con menos dere-
chos prácticos) junto a un trabajo autónomo dependiente (sin
más responsabilidad del contratante que la de la relación mer-
cantil). Esto está configurando un mundo obrero muy distinto
al que conocemos.

En toda esta historia del capitalismo, la lógica productivista
ha ido quitando al mundo del trabajo desde los recursos natu-
rales hasta las formas de vida comunitaria. Ha ido sustituyen-

do sentimientos por “racionalidad” económica; fuerza, por ener-
gía; habilidad, por procesos automáticos; inteligencia, por pro-
cesos informáticos; cultura obrera, por cultura del consumo;
ideología, por sentimiento de fracaso; lucha, por conformismo. 

Y al final de este proceso que despoja al mundo obrero de
todo, se le lanza una terrible pregunta: ¿quién tiene la obliga-
ción de dar trabajo a otro?, con la intención de eludir toda res-
ponsabilidad social. El capital no tiene responsabilidad social,
sólo deseo insaciable de acumulación. Cuando, como ocurre
hoy, esta pregunta se hace es porque ya no se necesita la
mano de obra de la misma manera que se necesitaba antes.
Lo que ocurre es que la persona del trabajador ha sido reduci-
da a un puro instrumento y se la trata como tal. 

3. UN CONFLICTO SOCIAL QUE AFECTA 

A LA NATURALEZA HUMANA 

Cuando se contemplan las nuevas leyes que rigen la pro-
ducción y la vida de las personas del mundo del
trabajo, se debe considerar que quizás estamos
asistiendo a una nueva definición del conflicto

social, de marcado carácter antropológico, que
podríamos definir como la perversión de la pro-
pia naturaleza humana provocada por las exi-
gencias de un sistema economicista de pro-
ducción y consumo que dificulta, e incluso
impide, el cultivo de las dimensiones persona-
les, familiares, sociales y religiosas que el hom-

bre necesita para vivir con arreglo a su dignidad de persona
(Antonio Algora, obispo de Ciudad Real y responsable del
departamento de Pastoral Obrera).
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CCuuaannddoo ssee ccoonntteemmppllaann llaass nnuueevvaass lleeyyeess 
qquuee rriiggeenn llaa pprroodduucccciióónn yy llaa vviiddaa ddee llaass 
ppeerrssoonnaass ddeell mmuunnddoo ddeell ttrraabbaajjoo,, ssee ddeebbee
ccoonnssiiddeerraarr qquuee qquuiizzááss eessttaammooss aassiissttiieennddoo 
aa uunnaa nnuueevvaa ddeeffiinniicciióónn ddeell ccoonnfflliiccttoo ssoocciiaall..

Manos Unidas/Marta Carreño

I N F O R M E

A

Fondo

La globalización aumenta la competencia injusta que coloca a las naciones pobres en una situación de inferioridad cada vez mayor.
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Cuando la flexibilidad se entiende como la posibilidad de
disponer de todos los recursos necesarios, cuando la produc-
ción lo requiere, y de prescindir de los mismos cuando cesa el
proceso, y entre éstos recursos se incluye al hombre, puede
dar lugar a un sistema constituido como un conjunto de nega-
ciones de derechos fundamentales de la persona.

Cuando la flexibilidad elimina la seguridad en el empleo,
incluye la posibilidad de que los hombres cambien forzosa-
mente de ciudad, obliga a cambiar de horario de trabajo, de jor-
nada de trabajo, de días semanales de descanso de manera
aleatoria; cuando provoca el cambio permanente de profesión
y de ocupación con desprecio de la propia vocación profesio-
nal de las personas; cuando se extiende el salario y lo con-
vierte en un sistema de incentivos, etc, se produce una pre-

cariedad de las formas de vida que impiden la necesidad y el
derecho que cada persona tiene a planificar su vida familiar y
social, y el derecho que tiene cada familia a no ver amenazado
su futuro de forma permanente.

Este tipo de economía ha producido una visión reduccio-
nista del hombre que ignora algunas de las dimensiones fun-
damentales constitutivas de su misma naturaleza humana.
Dos ejemplos: ha reducido la familia al individuo, y el tiempo
de vida al tiempo laboral o productivo.

La cultura que genera y alimenta este conflicto

Estas dos reducciones tienen un mismo denominador
común: el individualismo utilitarista, que genera una cultura
basada en producir y disfrutar, una cultura de las cosas, en las
que las personas acaban siendo utilizadas como si fueran
cosas. El consumo, constituido en la dinámica central de la
vida social, genera una cultura hedonista que se convierte en
justificación ideológica del individualismo utilitarista.

Este individualismo, acompañado del hedonismo del con-
sumo, se constituyen como principios que moldean la exis-
tencia humana, generan su propio mundo de valores al servi-
cio de las necesidades materiales y de la actividad productiva,
marginan otras necesidades (culturales, espirituales, etc) que
no pueden entrar en el ciclo de la producción y del consumo.
De esta manera, la dimensión materialista de la persona queda
sobredimensionada, mientras que la dimensión cultural y espi-
ritual se reduce al ámbito de lo privado y, desde ahí, al olvido.

La consecuencia es el secularismo y la deshumanización,
porque no sólo aparta a Dios de sus presupuestos, sino que
también contamina a los humanismos, despojándolos de su
dimensión ética y moral para sustituirlos por un relativismo y
un subjetivismo moral.

EEll ccoonnssuummoo,, ccoonnssttiittuuiiddoo eenn llaa 
ddiinnáámmiiccaa cceennttrraall ddee llaa vviiddaa 
ssoocciiaall,, ggeenneerraa uunnaa ccuullttuurraa hheeddoonniissttaa
qquuee ssee ccoonnvviieerrttee eenn jjuussttiiffiiccaacciióónn 
ddeell iinnddiivviidduuaalliissmmoo uuttiilliittaarriissttaa..

Para muchos jóvenes, la protección y los beneficios laborales no existen.
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“Hoy la solución de los problemas de muchos empobrecidos
y excluidos no pasa sólo por el crecimiento económico y la cre-
ación de empleo sino por la instauración de un modelo de pro-
ducción que permita vivir y cultivar la vida personal, familiar,
cultural, social y religiosa que son imprescindibles para que
toda persona pueda desarrollarse como hijo de Dios y la socie-
dad pueda construirse sobre los cimientos de la justicia y la
libertad”2.  

4. RETOS FUNDAMENTALES PARA AVANZAR 

EN EL RECONOCIMIENTO PRÁCTICO DEL 

DERECHO AL TRABAJO

Principios que es necesario reafirmar hoy, como orientado-
res de una práctica de caridad política en el mundo del trabajo:

● Situar a la persona en el centro. Es la clave para afron-
tar la humanización del trabajo: subordinar la racionalidad eco-
nómica a la dignidad de la persona. Esto implica que la perso-
na está por encima de su trabajo, no puede ser valorada en
función de su trabajo ni de su rentabilidad; no puede estar su-
bordinada a la productividad ni a ningún criterio economicista;
las condiciones concretas del trabajo deben respetar, garanti-
zar y promover la dignidad de la persona que trabaja; esta dig-
nidad no depende del tipo o cualidad del trabajo que se realice.

● Reconocer el trabajo como una necesidad y un dere-

cho del ser humano que debe ser garantizado por la socie-

dad. Eso implica que todas las personas tengan la oportunidad
real de trabajar, de desarrollar su creatividad, su ser. Es difícil,
si no imposible, hablar de humanización del trabajo sin plante-
arse el trabajo para todos.

● Abordar la humanización del trabajo en el plano

mundial. Humanizar significa caminar hacia un trabajo digno
para todas las personas y para todos los pueblos. Desde una
conciencia solidaria de la interdependencia que hoy existe en
el mundo, hemos de afrontar las enormes desigualdades exis-
tentes entre los países del Norte y los del Sur.

● Trabajar sin destruir. Humanizar el trabajo implica tam-
bién potenciar la naturaleza, no explotarla y destruirla, modifi-
car la lógica economicista por la ecológico-humana que favo-
rezca la relación del hombre con la naturaleza.

● Reafirmar la importancia del sentido del trabajo,

avanzando hacia un planteamiento integral del mismo. Que la
persona se reconozca como ser social y comunitario, como
creadora y colaboradora en una obra común de la humanidad.

Estos principios están remarcados en la encíclica Laborem

Exercens, del Papa recientemente fallecido, Juan Pablo II. Él
ha insistido en que  “todos debemos colaborar para que el sis-
tema económico, en el que vivimos, no altere el orden funda-
mental de la prioridad del trabajo sobre el capital, del bien
común sobre el privado”.

Comisión Permanente de la HOAC
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Explotación económica 

forzosa, por sexo

Explotación sexual comercial 

forzosa, por sexo

2 Del manifiesto de Mons. D. Antonio Algora, obispo de Ciudad Real y 
responsable del departamento de Pastoral Obrera, con motivo del 
X Aniversario de la aprobación del documento “La Pastoral Obrera 
de Toda la Iglesia”. Marzo 2005

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz
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1ª. DAR PRIMACÍA A LOS DERECHOS DE LOS EMPOBRECIDOS.

Para afirmar prácticamente el derecho al trabajo hay que poner
en el centro, no como un elemento más, sino como el que articu-
la todos los planteamientos, la situación y los derechos de los tra-
bajadores en paro y con peores condiciones de trabajo.

Un aspecto muy importante de ello es la solidaridad interna-
cional, en concreto, debe plantearse como prioritaria la mejora de
las condiciones de trabajo y la afirmación de los derechos labora-
les, sindicales y sociales de los países del sur. Para ello es funda-
mental fomentar la formación humana, social, laboral y solidaria de
los trabajadores, de tal manera que sean capaces de ser protago-
nistas de su propia liberación y la de sus pueblos. 

2ª. DAR PRIMACÍA A LA POLÍTICA DE EMPLEO. 
Es fundamental situar el empleo digno y para todos como ele-

mento vertebrador de las políticas económicas; que no sea un
apéndice de las políticas económicas. Es preciso acrecentar la par-
ticipación y el protagonismo de los trabajadores en la empresa, en
la toma de decisiones, en la elaboración de las políticas económi-
cas y en la orientación de la actividad económica, avanzando tam-
bién en democracia económica. 

3ª. MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

La defensa de la dignidad del trabajador y del trabajo depende
sobremanera de las condiciones de trabajo. El logro y defensa de
unas condiciones dignas para todos (desde el acceso al trabajo, el
salario digno, la estabilidad, seguridad, protección social, descan-
so, etc.) continúa siendo uno de los campos fundamentales en la
afirmación práctica del derecho al trabajo.

4ª. EL REPARTO DEL EMPLEO Y 

LA REORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO.

Esta propuesta va más allá de la reducción de jornada o de la
eliminación de las horas extras: intentan ofrecer una respuesta

humanizadora, apostando por aprovechar las posibilidades técni-
cas que ofrecen las nuevas tecnologías, para trabajar menos y tra-
bajar todos. Esta propuesta supone una nueva concepción de los
estilos de vida con mucho menos consumismo y más austeridad.

5ª. DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES.

El Estado del Bienestar. La defensa de los derechos sociales y
del papel redistribuidor que debe jugar el Estado es hoy funda-
mental, pues el debilitamiento del carácter social del Estado supo-
ne una mayor indefensión para los pobres. Se trata de que sea
garante de un derecho social, el de todas las personas a participar
en los bienes con que cuenta la sociedad, no sólo los económicos.

6ª. POTENCIAR Y RENOVAR EL SINDICALISMO.

Es el instrumento básico con que cuentan los trabajadores
para conseguir lo anterior. Hay que potenciarlo y renovarlo de
manera que su labor se centre en los problemas de los sectores
más débiles del mundo del trabajo y lo haga generador de una
nueva cultura.

7ª. CONSTRUIR UNA CULTURA DE LA SOLIDARIDAD.

Sólo desde la cultura de la solidaridad, que ponga al otro en el
centro, es posible desear otra forma de afrontar el derecho al tra-
bajo, porque sólo la compasión ante el sufrimiento de los otros es
capaz de generar la pasión que impulse a actuar para colaborar en
cambiar las cosas. Es verdad que tal cosa, por sí misma, no va a
cambiar la realidad. Pero ocurre que sí hay propuestas concretas y
viables para hacerlo. Lo que sucede es que no hay sujetos que
quieran llevarlas a la práctica.

De ahí la gran importancia que tiene hoy la educación del de-
seo de las personas, para que deseen otra forma de organización
social, para que no se acomoden a la cultura de la satisfacción,
que nos hace caer en el olvido de los empobrecidos, de todos los
empobrecidos: de los de aquí y los del resto del planeta.

SSiieettee llíínneeaass ddee aacccciióónn

En la solidaridad internacional con el Sur, la mejora de las condiciones de trabajo y la afirmación de los derechos laborales han de ser una prioridad.

Comisión Permanente de la HOAC
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l miércoles 8 de junio se presentó
en la sede de la Sociedad General
de Autores (SGAE) de Madrid el

primer disco de Joan Enric Reverte Si-
mó, más conocido como el Padre Jony,
sacerdote por vocación y rockero de
condición, que ejerce su ministerio en la
Diócesis de Tortosa. Desde los años de
seminario, el Padre Jony ha hecho de la
música una herramienta para recoger
sus sentimientos y vivencias, y ahora ha
sacado al mercado un disco que “es
más un proyecto de compromiso que
un proyecto musical”. El Padre Jony ha
creado la fundación “Provocando la
Paz”con la idea de apoyar proyectos
para las personas más necesitadas. De
esta manera, entró en contacto con Ma-
nos Unidas y ofreció destinar los benefi-
cios obtenidos de la venta del disco y de
la gira que hará por diversas ciudades de
España y Europa, a un proyecto de nues-
tra organización, que consiste en la dota-

ción de una biblioteca y una sala de con-
sulta informatizada en Chinautla, área
urbana marginal de la ciudad de Guate-
mala, en la que la situación de pobreza
aboca a niños y adolescentes al abando-
no escolar y al fracaso en sus estudios.
Conocedor en primera persona de la
situación de Guatemala, donde la margi-
nación y la falta de oportunidades lleva a
los niños a entrar en las “maras” (gru-
pos juveniles organizados casi como
sectas) “de los que es difícil salir vivo”,
eligió apoyar este proyecto que “intenta
incidir en la educación y la prevención”,
explicó el sacerdote. El álbum “Provo-
cando la Paz”, contiene once temas ori-
ginales y una versión del “Pescador de
Hombres”, con los que el Padre Jony in-
vita a la gente -y sobre todo a los más
jóvenes- a mantener posturas solidarias,
a la vez que denuncia el actual modelo
de globalización y la brecha que separa
el Norte y el Sur.

Con el objetivo de educar y sensibilizar

a los jóvenes sobre las diferencias

Norte-Sur, Manos Unidas colaboró con

el programa RadioAula de la Fundación

IUVE, impartiendo tres sesiones de 

formación sobre los principales 

problemas que afectan a dichos países,

los pasados 14, 15 y 16 de marzo.

Los destinatarios de estas 

conferencias fueron los alumnos de 

1º de Bachillerato del Colegio British

Council de Madrid, quienes mostraron

un gran interés y preocupación por 

los diferentes temas que presentó

Manos Unidas. La primera sesión 

se centró en la desnutrición, 

problema que está en relación directa

con el primero de los Objetivos del

Milenio: erradicar la extrema pobreza 

y el hambre que, según datos de 

la FAO, amenaza la vida de más de 

800 millones de personas. Las otras

dos conferencias versaron en torno a

los problemas del SIDA, enfermedad

que cada minuto mata a seis menores

de 25 años, y de la prostitución infantil,

negocio del que son víctimas un millón

de niños.Manos Unidas concluyó 

recordando cómo la dignidad de 

la persona exige construir una 

sociedad más justa y, para ello, 

es necesario que todos aportemos

nuestro “granito de arena”.
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Un correo y una fotografía recibidos desde
Guatemala nos han informado de que 
el pasado día 30 de abril se inauguró 
la biblioteca a la que Manos Unidas 
suministrará equipos y materiales 
con los fondos aportados por 
la Fundación Provocando la Paz.
"El nombre de la biblioteca -nos dice 

nuestro comunicante- ha sido elegido
mediante un concurso que organizó 
la comunidad invitando a la participación 
de toda la gente y finalmente se eligió 
el nombre de Biblioteca Solidaria, que 
luego ha sido traducido al pocomán como
Xajanaj Kahalepana (que significa ayuda
mútua, saliendo juntos adelante)".

RadioAula.org

“Provocando la Paz”
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Biblioteca Solidaria en Guatemala

Momento de la presentación del disco “Provocando la Paz”, del Padre Jony, en la SGAE.



El Colegio de Abogados de
Santa Cruz de Tenerife reservó
el 0,7% de su prepuesto para
acciones en el Tercer Mundo,
y en Junta General Ordinaria
concretó destinar esta ayuda
a Manos Unidas, por “la
extraordinaria labor llevada 
a cabo por esta ONG”. Por

este motivo, el pasado mes
de marzo, la decana del
Colegio, Carmen Pitti, 
entregó a la presidenta-
delegada de Manos Unidas
en Tenerife, Gracia Zárate, 
un talón por importe de 
5.255 euros. Este dinero 
se destinará a un proyecto 
de desarrollo en India, en el
poblado de Masilamanipuram

(estado de Tamil Nadu), una
zona rural de castas inferiores
que viven en condiciones de
extrema pobreza. El objetivo
del proyecto es elevar el nivel
de vida de 500 familias a  
través de la orientación de 
las mujeres del poblado hacia
el desarrollo rural, mediante
cooperativas agrícolas y 
agricultura ecológica.

Dentro de la Campaña 2005

Manos Unidas

M
U

id

Cesión del 0,7% en Tenerife
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L
os días 13, 14 y 15 de abril tuvo
lugar en Madrid el Foro Intercon-
tinental, organizado por Manos

Unidas como cierre del ciclo de foros de-
dicados a los continentes donde nuestra
organización trabaja. El acto inaugural
estuvo presidido por Monseñor Omella,
obispo consiliario de Manos Unidas, y
por Ana Álvarez de Lara, presidenta de la
organización. Acompañados por el direc-
tor general de la Fundación Pablo VI,
Ángel Berna, y por el director general de
Inmigración, Cooperación al Desarrollo y
Voluntariado de la Comunidad de Ma-
drid, Carlos Clemente, rindieron ho-
menaje a Juan Pablo II, agradeciendo la
profunda dedicación que durante toda
su vida tuvo en favor de los más desfa-
vorecidos del planeta. Tras la conferen-
cia inaugural, escrita por el Cardenal
Renato Martino y leída por Monseñor
Omella, comenzó la primera mesa de
debate del foro, sobre la pobreza y sus
raíces como realidad palpable del mun-
do actual. Edwin Novoa, del Instituto de
Acción Social Juan XXIII de Nicaragua, e
Ignacio Trueba, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, hablaron desde las

perspectivas nicaragüense y española,
con sus puntos convergentes y diver-
gentes. 

La jornada del jueves 14 de abril
estuvo marcada por la ponencias pre-
sentadas en las dos mesas de debate y
en los dos paneles de experiencias. En
la primera mesa, Jorge Arturo Chávez,
director de la Cátedra “Victor Sanabria”
de Costa Rica, basó su exposición en la
globalización, su base y sus factores de
permanencia, y dejó clara la idea de que
“está haciendo más pobres, y hace más
pobres aún a los que ya lo son”. José
Antonio Alonso, director del Instituto
Complutense de Estudios Internaciona-
les, señaló la influencia de este fenóme-
no no sólo en la pobreza, sino en la des-
igualdad internacional. Las ponencias de
la mañana finalizaron con la mesa de
debate sobre los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio, que contó con las inter-
venciones de dos expertos en el tema.
Rita Schwarzenberger, monja dominica
que trabaja desde hace 29 años en Ni-
geria, lanzó una clara llamada a la acción:
“Si realmente queremos cambiar el
mundo, todos tenemos que involucrar-

Foro Intercontinental
BBrreevveessBBrreevveess

▲ La delegación de Manos Unidas 
en Huesca está recaudando fondos 
durante la presente Campaña para 
financiar dos proyectos sociales en
India. El primero será un programa de 
alfabetización y educación sanitaria para
20 pueblos del estado de Chhattisgarth, 
y el segundo consistirá en la construcción
de un colegio para 827 niños, en 
el estado de Tamil Nadu, que 
sustituirá a otro amenazado de 
ruina construido en el año 1907. 

▲ El Corte Inglés, en colaboración con 
la Fundación Lealtad, organizó la Quincena
de la Solidaridad, durante la primera 
quincena del pasado mes de marzo.
Manos Unidas fue invitada a participar, 
e instaló stands en los centros 
comerciales de toda España para 
sensibilizar a la población sobre la realidad
de los países del Sur y las actividades 
previstas para la Campaña 2005.

▲ El centro de Educación Infantil
“Magdalena Aulina” de Madrid, 
celebró las fiestas de San Isidro 
vendiendo rosquillas del Santo. Con 
el lema “Una rosquilla, una comida; 
Colabora con Manos Unidas”, 
consiguieron un gran éxito.

▲ La delegación de Zamora puso 
en marcha un rastrillo en la Iglesia 
de San Ildefonso durante el mes 
de marzo, en el que se recaudaron 
4.585 euros. Contó con el apoyo 
del gremio de comerciantes de 
la ciudad y de su Alcalde.



nos”, dijo. Por su parte, Nelson Gª. Lo-
bo, de Honduras, centró su exposición
en el objetivo de disminución de la po-
breza, y resaltó cómo, curiosamente,
son los más pobres del Norte los que
contribuyen a la reducción de la pobreza
en el Sur. 

Por la tarde, varios invitados de dis-
tintos continentes participaron en dos
paneles de experiencias, que analizaron,
por un lado, el desarrollo agropecuario y
la seguridad alimentaria, y, por otro, las
economías solidarias como alternativa al
actual modelo económico mundial. La
jornada se cerró con la ponencia espe-
cial “Testigos de nuestro tiempo”, del
sacerdote iraquí Emanuel Youkhana.
Youkhana, que agradeció a Manos Uni-
das su invitación en nombre de toda la
comunidad cristiana de Irak, presentó la
historia de su país desde varios puntos
de vista, incidiendo en la situación actual
de los cristianos, e interpelando a Occi-
dente “que ha olvidado a sus hermanos

iraquíes, hasta casi pensar que en Irak
no hay cristianos”.

Clausura del foro

El viernes 15 de abril comenzó con
una mesa de debate con la deuda exter-
na como el tema central. Luis González-
Carvajal, director de Teología Moral de la
Universidad Pontificia de Comillas, defi-
nió la deuda como una insensatez, cu-
yas consecuencias las están pagando
los ciudadanos de los países que sufrie-
ron esa insensatez. Por su parte, George
Stoll, representante de la ONG alemana
Misereor, explicó cómo la deuda es un
círculo vicioso que impide el desarrollo
de los países que la padecen. 

El acto de clausura, presidido por la
presidenta de Manos Unidas, contó con
la presencia de la doctora Zilda Arns
Neumann, fundadora y coordinadora de
la ONG brasileña Pastoral da Criança,
que cerró el encuentro con una intere-
sante conferencia.

Durante el mes de febrero, 
un grupo de catequesis de 
Los Llanos de Aridane (Tenerife)
decidió participar en la Campaña
de Manos Unidas poniendo 
una mesa informativa en 
la plaza de la localidad, en 
la que, habitualmente, 
diferentes organizaciones 

exponen su trabajo a 
los habitantes de la localidad.
Los catequistas propusieron 
a cada niño desprenderse 
de un objeto muy querido 
para ellos, y luego, ellos 
mismos establecieron un precio
de venta, donando el dinero
recaudado a Manos Unidas.

Además, se colocó un cartel 
con el título “Hambre y 
pobreza”, y en él, cada letra 
fue rellenada con monedas 
de un euro que los niños
iban pidiendo a la gente que
pasaba por la plaza, y por 
la que, a cambio, recibieron 
una pegatina de Manos Unidas.

Un grupo de catequesis solidario
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Intervención de David Álvarez, presidente de la CONGDE, durante el Foro Intercontinental.

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S

La delegación de Manos Unidas 
en Vic llevó a cabo una actividad 
de sensibilización que contó con 
la participación de buena parte de 
los centros educativos de la ciudad. 
Como preparación previa, un grupo 
de la delegación estuvo visitando 
60 escuelas y pidieron a los alumnos 
que dibujaran sus manos, las recortasen 
y anotasen en ellas algún mensaje de paz
o un deseo para un mundo mejor. 
En total, consiguieron la participación 
de 48 colegios, y recogieron 9.725
manos. Y con ellas, el pasado día 30 de
abril, se celebró un acto en la plaza mayor
de Vic, en el que se pudieron ver esas
manos expuestas, junto con stands 
dedicados a la labor de la organización,
materiales de diferentes países del Sur,
etc. En la plaza se colocaron unos 
murales con motivos solidarios, que 
pintaron los alumnos de la Escuela 
de Arte de la ciudad, y desde el centro 
de la misma se colocaron cuatro 
“caminos” repletos de manos: 
uno verde, simbolizando la esperanza;
otro blanco, con las manos de la paz; 
un tercero, rojo, para la solidaridad; y 
el cuarto, amarillo, con manos de justicia.
La actividad contó con la colaboración 
de muchos voluntarios, que hicieron 
que fuera un éxito gracias a su apoyo 
y trabajo, y logró sensibilizar sobre 
la realidad
de
muchos
países.

Muchas 
manos unidas
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L
a Presidenta de Manos Unidas,
Ana Álvarez de Lara, inauguró el
martes 24 de mayo el congreso

internacional “Las ONG y la transforma-
ción social en el siglo XXI”, que reunió,
en el Palacio de Congresos y Exposicio-
nes de Santiago de Compostela, a 40
ponentes, para reflexionar sobre la reali-
dad del mundo en el que actuamos las
ONG y sobre los retos a los que ha de
hacer frente hoy el trabajo por un mundo
más justo.

El congreso, que se prolongó hasta
el día 26 y en cuya organización ha juga-
do un papel relevante Manos Unidas, se
celebró dentro del marco de la Confe-
rencia Mundial para la Paz, la Solidaridad
y el Desarrollo, promovida por la ONU y
por la UNESCO, en la capital gallega.
“Somos la primera generación de la his-
toria que tiene en sus manos la posibili-
dad de acabar con la miseria extrema”.
Esta afirmación recoge una convicción
común a los asistentes al congreso de
Santiago. A ella se unía otra más, la de
que los pobres no pueden esperar. El
congreso puso de relieve la necesidad
de un cambio cultural orientado a la
atención a los más olvidados de la tierra,
a aquellos a quienes el actual proceso
de globalización deja al margen. El Se-

cretario General de Manos Unidas, Ra-
fael Serrano, que coordinó el congreso,
intervino con una ponencia en la primera
jornada, y señaló que la actual globaliza-
ción “configura un panorama lleno de
incertidumbres, que más tarde o más
temprano nos afectará a todos, porque
si la globalización y el desarrollo de la
ciencia y la técnica no van acompañados
de una mayor justicia social, ni de una
mejor redistribución de la riqueza, esta-
mos poniendo las bases para que en
cualquier momento se pueda disparar
una situación incontrolable; máxime cuan-
do las desigualdades existentes no lo
son tanto por escasez real de bienes
materiales, sino por mala voluntad políti-
ca y moral, que impide que una gran ma-
yoría de la población mundial consiga
realizar su vocación humana fundamental,
al carecer de los bienes indispensables”.

Los dos días siguientes se celebró
en la Ciudad del Apóstol la Asamblea de
Delegadas de nuestra asociación. En
ella se aprobaron los resultados econó-
micos de 2004; las diferentes áreas de
trabajo de Manos Unidas presentaron
sus informes anuales y se informó de
los preparativos para nuestra campaña
de 2006, con el lema “Otro mundo es
posible, depende de ti”.

La globalización, signo de nuestro 
tiempo y estrategia de la economía
mundial, puede significar, si está bien
orientada, más oportunidades para
todos y contribuir a hacer más pequeña
la escandalosa brecha entre el Norte y
el Sur. Depende de nosotros. En el
futuro común para la humanidad, la 
globalización puede ser motor de 
equilibrio distributivo, de justicia y de
paz. Es necesario que se desarrollen
valores de solidaridad, cooperación y
responsabilidad; es decir, que se 
coloque a la persona en el centro,
como fundamento y fin de todo proceso
social. Sobre todo esto, en Manos
Unidas, hemos querido llamar la atención
con nuestra exposición “Globalización”.
Usando el acróstico de la palabra 
globalización, en los paneles se va defi-
niendo el proceso, los factores que
intervienen y las alternativas posibles
en las que podemos participar. Cuenta
con frases de distintos autores que
ayudan a pensar y aportan claridad y
fundamento teórico. Cómics, tablas de
datos y gráficos centran la realidad de
lo que se quiere contar. Una invitación
a la reflexión y la participación, para
que, de verdad, hagamos del mundo 
la tierra de todos, que recorrerá varias
ciudades españolas y delegaciones 
de Manos Unidas durante este año.

Asamblea de Delegadas y Congreso en Santiago de Compostela

Manos Unidas

El grupo de representantes de Manos Unidas que participó en el congreso internacional de Santiago.
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Exposición
“Globalización”

Dos citas en Galicia
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L
levo cuarenta y cuatro años colabo-
rando con Manos Unidas, y mi ex-
periencia es, por lo tanto, muy am-

plia. Durante este tiempo he vivido
situaciones distintas, pero las alegrías
han sido mayores que los disgustos.
Éstos nunca me han desanimado, y
jamás quise abandonar. Llevo muy den-
tro de mí toda la labor que Manos Uni-
das hace a favor de los más pobres de la
tierra, y ahora quiero seguir colaboran-
do, hasta que las fuerzas me dejen, ya
un poco en la
retaguardia.

Mi trabajo
comenzó cuan-
do era Presi-
denta Nacional
Mª Dolores Gil-
ver de Gago.
Comencé cola-
borando como
parte de las actividades de la Acción Ca-
tólica con los jóvenes. Entonces existía
una Delegación a nivel nacional, y con
ellos estuve tres años. Trabajamos duro,
pero los resultados económicos eran
muy pobres. Organizábamos muchos,
muchos conciertos, cenas de pan y
agua, etc., pero la aportación era escasa.

Entonces pasé a la Delegación como
voluntaria y al poco tiempo me nombra-
ron delegada. Fui delegada tres veces,
en tres nombramientos. La labor de Ma-
nos Unidas cada vez me gustaba más; la
financiación de proyectos es tan trans-
parente, y ves tan positiva la ayuda, que
crea lazos de verdadero cariño con las

personas del Tercer Mundo, tanto con
los que se ocupan allí de sacar adelante
los proyectos, como con los misioneros
que cada año vienen para apoyar nues-
tras campañas. Descubrí que otro frente
importante es la sensibilización y educa-
ción para el desarrollo, para dar a cono-
cer las causas de tanta desigualdad en-
tre los pueblos, que tanto afecta a los
del Sur.

A este empeño de sensibilización
social le dedica-
mos tradicional-
mente muchas
energías en
Manos Unidas.
Quienes inte-
gramos esta
o rgan i zac ion
queremos acer-
car a la gente la

realidad de la pobreza, e invitamos a
cuantos se cruzan en nuestro camino
a que se sumen a esta misma causa:
trabajar por los más pobres entre los
pobres.

Sea cual sea la parcela donde desa-
rrollas un trabajo dentro de esta orga-
nización, es preciso convencer a todos
de que los cambios son posibles y de
que con gotas pequeñas se hace un
océano. A todos los voluntarios que tra-
bajamos de alguna manera para esta
causa, les animo a seguir adelante, si-
guiendo el ejemplo de otros muchos,
entre los cuales tan gustosamente me
encuentro.

Mercedes Combarros Oyagüe
Voluntaria de Manos Unidas en la Delegación

de Astorga (León)
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El 7 de mayo se celebró en Guadalajara
la II “Carrera Solidaria con Nuestros
Hermanos del Tercer Mundo”, 
organizada por la delegación de 
Manos Unidas en la ciudad, y en 
la que participaron 700 niños y jóvenes
con edades comprendidas entre los 3 
y los 16 años. El objetivo principal era
sensibilizar sobre las terribles injusticias
existentes en los países del Sur, 
aspecto del que se ocupó 
el comentarista que, además de narrar
los acontecimientos de la carrera, 
fue contando la situación en 
la que viven nuestros hermanos, 
que carecen de lo imprescindible 
para tener una vida digna.
La carrera contó con el patrocinio 
de la Excma. Diputación Provincial y el
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara,
así como con la colaboración de un gran
número de firmas comerciales. Gracias
a esto, todos los participantes pudieron
llevarse algún regalo, y se organizó 
también un sorteo, al finalizar la carrera,
en el que se distribuyeron materiales
cedidos por las tiendas. Para la entrega
de trofeos contaron con la presencia 
del alcalde de la ciudad, quien se dirigió
a los asistentes valorando la labor de
Manos Unidas, y animando a colaborar
para erradicar las injusticias.

Carrera en
Guadalajara Una gota en el océano

Manos Unidas
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Los cambios son 
posibles, y con 
gotas pequeñas se
hace un océano.



UUnn ccaammiióónn ppaarraa uunnaa  
ccooooppeerraattiivvaa ccoonnggoolleeññaa

Una cooperativa rural, formada por familias 
de antiguos mineros, solicitaron la compra 
de un camión para poder vender sus 
cosechas en los mercados de Likasi, 
en la Rep. Dem. del Congo.

Ficha Técnica

L
a situación social y económica del
Congo es difícil. El país lleva cuatro
años de guerras, durante los que

han muerto más de cuatro millones de
personas. Su tejido comercial e indus-
trial está destruido; la mayor parte de los
funcionarios del estado reciben unos 15
euros de salario mensual; gran número
de empresas están en bancarrota, y sin
embargo, obligan a sus trabajadores a
acudir a sus puestos de trabajo aun a sa-
biendas de que no les van a pagar nada,
bajo la amenaza de que, de lo contrario,
perderán todos los derechos adquiridos
después de 20 ó 30 años de trabajo. 

La gente está atravesando una au-
téntica agonía, ya que no puede pagar
los estudios de sus hijos, que se ven
obligados así a abandonar las escuelas,
ni dispone de medios para procurarse
unas dosis de quinina con las que hacer
frente a una enfermedad tan corriente
como la malaria, ni tiene la suerte de
comer todos los días.

Una comunidad en plena selva

Kabulumbu es un punto perdido en
medio de la selva, situado en la provincia
de Katanga, a 60 kilómetros de Likasi,

cerca de la frontera con Zambia. Likasi
es una de las ciudades que surgieron en
torno a la actividad minera del cobre y el
cobalto. Su población ha vivido del tra-
bajo de las minas durante años, pero la
empresa estatal minera, Gécamines,
entró en quiebra hace unos años. Lleva-
ba dos años sin pagar sueldos cuando
ofreció 2.500 dólares a los empleados
que renunciaran a sus derechos y suel-
dos atrasados. Y fue en ese momento
cuando 68 familias de mineros decidie-
ron hacer frente a la situación que atra-
vesaban y tratar de comenzar una nueva
vida en la que pudieran asegurarse, pri-
mero, el alimento y, luego, la venta de
los productos de la tierra para atender
las necesidades de sus familias. Con
estas intenciones, y con la ayuda de
un sacerdote español, se desplazaron a
60 Km. de Likasi, en plena selva tropical,
y fundaron la cooperativa Kabulumbu, a
la que se llega por una pista forestal en
muy malas condiciones, practicable sólo
durante la estación seca, con ánimo de
trabajar la tierra y comenzar así una nue-
va existencia. 

La tierra de la zona es fértil y la pre-
sencia, entre ellos, de un técnico agríco-

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S
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Título: Compra de un camión 

para cooperativa rural.

Proyecto: RDC/49035/XLV B

Responsable: P. Xavier Goicouria.

Institución: Ekumene.

Área Geográfica: Katanga, Likasi.

República Democrática del Congo.

Beneficiarios directos: 560.

Sector: Agrícola.

Objetivo: Contribuir al desarrollo

económico-social de Katanga, 

y apoyar el desarrollo agrario 

de la zona minera de Likasi.

Coste total: 30.535 euros

Apoyo: Manos Unidas.



la les ha sido de gran ayuda. Han exca-
vado dos pozos para tener agua potable
todo el año; un riachuelo cercano les
proporciona el agua para el riego de las
huertas, y consiguen buenas cosechas.
Pero no tenían el medio de transporte
idóneo para poder llevarlas al mercado, y
venderlas para obtener beneficios.

El primer año fue muy duro, porque
tuvieron que abrir un claro en la espesu-
ra de la selva para poder roturar las tie-
rras. Pero a pesar de las circunstancias
difíciles del primer momento, han podi-
do cultivar maíz, arroz, cacahuetes, alu-
bias, boniatos y algunas verduras. En es-
te lugar han encontrado qué comer, y
después de la amarga experiencia que
durante mucho tiempo han sufrido en la
ciudad, muchos de ellos han decidido
permanecer allí definitivamente. 

Los más afortunados disponen de
una bicicleta, pero en general, todo el
mundo se desplaza a pie. A pesar de la
dureza del trabajo, del sufrimiento de
vivir separados de sus hijos, de no poder
cubrir sus necesidades básicas en la ma-

durez de sus vidas, después de años de
duro trabajo, se encuentran dichosos
porque se sienten unidos, se trabaja co-
munitariamente, se ayudan con ilusión
y, sobretodo, porque al final del día tie-
nen algo que llevarse a la boca. 

Una verdadera necesidad 

Durante el primer año, un vehículo
del centro de minusválidos les ayudó a
comenzar esta experiencia, pero se hizo
necesario buscar unos medios propios
que les permitieran unir el poblado con
la ciudad, para que en caso de enferme-
dad grave una persona pudiera ser aten-
dida en un hospital, para realizar el trans-
porte de materiales de construcción, lle-
var las cosechas al mercado y atender
las necesidades de las pequeñas aldeas
escondidas por la selva, que comienzan
a acercarse hasta las chozas de la coo-
perativa en busca de un poco de seguri-
dad y ayuda. 

Todo esto no se podía llevar a cabo
sin un vehículo propio. En un primer
momento, cada familia entregó 100 dó-

Manos Unidas
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Con la ayuda del nuevo camión, los miembros de la cooperativa podrán vender sus cosechas en los mercados de la ciudad.

Datos básicos

Nombre Oficial: República

Democrática del Congo.

Capital: Kinshasa.

Otras ciudades: Lubumbashi,

Butembo, Goma y Wamba.

Gobierno: Joseph Kabila, 

presidente desde 2001.

Religión: Católica, protestante y 

animista.

Idiomas: Francés (oficial), lingala,

swahili, diversas lenguas locales.

Superficie: 2.344.860 km2

Moneda: Franco congoleño.



lares para adquirirlo pero, al no ser sufi-
ciente, se pusieron en contacto con Ma-
nos Unidas. Gracias al camión que ahora
van a comprar se abrirán nuevos hori-

zontes para la cooperativa Kabulumbu:
podrán construir un dispensario, que
facilitará cuidados médicos primarios a
5.000 personas; servirá para transportar
a los más graves a los hospitales; ayu-
dará a la creación de una escuela prima-
ria que permitirá que los hijos de las
familias de la cooperativa no tengan que
trasladarse para estudiar; facilitará la

construcción de unas casas que permiti-
rán el reagrupamiento de las familias y el
abandono de las chozas en las que hasta
ahora vivían; y se usará para el transpor-
te de los productos de la huerta al mer-
cado para venderlos y obtener ingresos
que mejoren su economía y su vida.  

Pilar Seidel
Departamento de Comunicación
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Para nosotros, la aprobación del
proyecto para la compra del camión
solicitado ha sido como un balón de
oxígeno para continuar el trabajo que
habíamos comenzado con el fin de
ayudar a la gente contra la deplorable
situación social que están atravesan-
do. En un primer momento, y dada la
necesidad, la gente estaba dispuesta
a privarse incluso de la comida con tal
de adquirir el camión con el que se
podían beneficiar para la construcción
de sus casas y para sacar al mercado
el producto de sus cosechas. Ahora
podrán llevar sus cosechas a los mer-
cados de la ciudad, y llevar los mate-
riales de construcción necesarios para
el asentamiento del poblado en la

selva, ya que muchos de ellos han
decidido instalarse definitivamente
en este nuevo punto de la geografía
congoleña.

Esta independencia que les pro-
porciona el tener vehículo propio va a
suscitar el entusiasmo de muchos
otros, que no se animaban a cambiar
de vida por la distancia en la que se
encontraba el nuevo poblado, sintién-
dose incapaces de recorrer los 60 kiló-
metros que los separan de la ciudad.
Por eso, no me queda sino agradecer-
les su apoyo para mejorar la vida en
los pueblos del Sur, y desear que un
día puedan ver sobre el terreno la
labor que realizamos con este medio
de transporte y comunicación.

Agradecimiento desde Katanga

Aunque los inicios fueron duros, Kabulumbu ha salido adelante gracias al trabajo de todos.

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S
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Xabier Goicouría. Sacerdote diocesano, responsable del proyecto.

Manos Unidas
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L
a naturaleza despertó con toda su
fuerza el pasado 26 de diciembre,
con el colosal terremoto que tuvo

lugar en la isla de Sumatra (Indonesia), y
con la cadena de maremotos que le si-
guieron, y que sembraron de muerte y
desolación las zonas costeras de nume-
rosos países del sur de Asia, y muy es-
pecialmente de Sri Lanka y del estado
indio de Tamil Nadu. Los efectos de las
olas gigantes que destruyeron poblados
enteros y mataron a decenas de miles
de personas, se dejaron sentir también
en el este de África (Somalia, Tanzania,
Kenia y Madagascar), donde los muer-
tos se contaron también por centenares.

Los que consiguieron salvar sus vi-
das se enfrentan ahora a un futuro in-
cierto. Casi sin tiempo de llorar a sus
muertos, tuvieron que ponerse manos a
la obra para intentar reconstruir lo que la
fuerza de la naturaleza les arrebató. 

Desde la mañana del 27 de diciem-
bre, Manos Unidas comenzó a recibir
peticiones de ayuda. Los mensajes que
iban llegando aportaban testimonios
desgarradores de aquellos que habían
perdido lo poco que tenían, de los pes-
cadores que tuvieron que abandonar
sus poblados con las manos vacías, de-
jando atrás sus pertenencias con la

única intención de salvar sus vidas. 
La tragedia afectó especialmente a

los proyectos que Manos Unidas tenía
en la zona costera de Tamil Nadu y An-
dra Pradesh. Muchos de esos proyec-
tos, destinados principalmente al desa-
rrollo de los poblados pesqueros de la
zona, fueron destruidos por las olas gi-
gantescas, que sorprendieron a los pes-
cadores volviendo de faenar en el mar y
a las mujeres y los niños inmersos en
sus tareas cotidianas.

Los Servicios Sociales de la diócesis
de Madrás solicitaron a Manos Unidas
ayuda de emergencia para las víctimas.
Nuestro socio local constituyó cinco gru-
pos de ayuda y se establecieron campa-
mentos para acomodar a los damnifica-
dos; también se organizó la atención
médica con ayuda de doctores y enfer-
meras, y se aseguró la provisión de ali-
mentos para más de 5.000 familias. Los
campamentos son los de Pazhaverkadu
(distrito de Tiruvallur), Kasimedu, Sant-
home, Foreshore Estate Srinivasapu-
ram (Distrito de Chennai). Los fondos
solicitados están siendo utilizados para
fines médicos, de movilidad, y para ropa
y alimentos.

P.S.
Departamento de Comunicación

Manos Unidas/Caridad Roa
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En Tamil Nadu, el maremoto arrasó toda la costa, dejando sin trabajo a muchos pescadores.
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Título: Emergencia tsunami 

en diócesis de Madrás.

Proyecto: IND/51747/XLVI A.

Responsable: Arul Devadoss. 

Institución: Madras Social Service

Society

Área geográfica: Diócesis de

Madrás, estado de Tamil Nadu

(India).

Beneficiarios: 5.000 familias.

Sector: Emergencia.

Objetivo: Atender la emergencia

provocada por los efectos del 

tsunami en la diócesis de Madrás,

India.

Coste total: 50.000 euros.

Apoyo: Manos Unidas, 

mediante Cofinanciación.

Ficha Técnica
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Nos da mucha alegría poder entregar a Manos Unidas,
en nombre de la Capellanía de Daroca, el dinero recaudado
en la misa del pasado 13 de febrero en el Centro Penitencia-
rio de la localidad. Es la primera vez que solicitamos de
nuestros hermanos presos un dinero para una colecta, y el
signo es más que evidente. Nos gustaría que, como en la
parábola, se multiplicase en cualquier país del Sur, para ha-
cer realidad la solidaridad entre los hombres. Sois nuestros
portadores de esperanza. Los presos, acostumbrados a ser
los reclamadores de esperanza en una sociedad que se hace
sorda ante sus peticiones, envían un mensaje de esperanza
al mundo. Por una vez al año, la esperanza cambia de senti-
do y, como luz, sale del centro penitenciario en dirección a
cualquier rincón de la tierra.

Carlos Piñeyroa

Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria

Capellanía de Daroca (Zaragoza)
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● Hemos recibido con satisfacción la noti-
cia de que nuestro proyecto para construir la
escuela infantil en Arusha ha sido aprobado.
Un sueño acariciado desde hace tiempo y que
ahora, gracias a vuestra buena voluntad, pode-
mos llevar adelante. Las Agustinas Misione-
ras, dedicadas por carisma a la “Educación y
Promoción”, creemos que la educación es un
medio fundamental para salir de la pobreza, es
el motor para el desarrollo humano. Las perso-
nas con acceso a la educación tienen más po-
sibilidades de obtener un salario digno, cono-
cer y reivindicar sus derechos, y construir su
propio futuro. Quiero compartir la gran ilusión
que para mí supone una nueva escuela y la
repercusión que tendrá en muchas familias de
la zona. Muchos de los pequeños pastores
masai cambiarán la vara por el bolígrafo, y el
rebaño por la cartera. Y así, poco a poco, la vi-
da les será mucho más humana, más justa y,
cuando sean adultos y recuerden su infancia,
un “gracias” brotará de sus labios por la ayuda
que, sin conocerles, les disteis.

Hna. Felicidad García. Agustinas Misioneras

Arusha (Tanzania)

● Acabo de recibir la información de la concesión del
proyecto para la remodelación de la Escuela Primaria de
Mukila (R.D. del Congo). Siento una gran alegría y quie-
ro, en nombre de cuantos se van a beneficiar de él, dar-
les las más sinceras gracias. Dios bendiga todo lo que
hacen por el desarrollo de los pueblos más necesitados.

Hna. Antonia Azpilicueta

Hermanas de la Caridad de Santa Ana

Fundación Juan Bonal

R.D. del Congo

Cartas a: Servicios Centrales. Dpto. de Comunicación,
o por correo electrónico a: mcs@manosunidas.org

L A  V O Z  D E L  L E C T O R

DESDE LA CÁRCEL

Tengo la satisfacción de comunicarle que el pasado 20 de
marzo tuvo lugar, en la Catedral de Abidján, la ceremonia de
entrega de la donación de la ayuda de emergencia a 250 fami-
lias desplazadas de guerra, facilitada por la ONG que usted pre-
side. Esta ayuda, que ha ascendido a 40.000 euros, está com-
puesta de víveres y productos de higiene de primera necesi-
dad, y servirá para paliar las necesidades más perentorias de
numerosas familias desplazadas por la guerra que residen en
Abidján, Korhogo y Man, ciudades situadas en zona rebelde, y
cuya población está sufriendo las consecuencias de este con-
flicto. Aprovecho esta ocasión para reiterarle una vez más,
como Embajador de España, mi gratitud y respeto ante el com-
promiso y el apoyo solidario que su organización ha mostrado
por la recuperación de este país.

Francisco Elías de Tejada

Embajador de España

Costa de Marfil

CARTA A LA PRESIDENTA

LA EDUCACIÓN, MOTOR DE DESARROLLO
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Los donativos a Manos Unidas desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF o,
en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legales establecidos.

w
w

w
.m

a
n

o
s
u

n
id

a
s
.o

rg
  

  
  

  
  

  
  

s
o

c
io

s
@

m
a
n

o
s
u

n
id

a
s
.o

rg

C O L A B O R A D O R E S  Y  A M I G O S

Notifícanos 
tus cambios

Para que puedas recibir correctamente la
información que te enviamos (boletín tri-
mestral, certificado de donaciones para
la desgravación a Hacienda, recibos, etc.)
necesitamos que nos notifiques cual-
quier cambio que se produzca en lo refe-
rente a tu domicilio, datos bancarios, o
en la cantidad de dinero de tu cuota. De
la misma forma, si adviertes algún error
en los envíos, ponte en contacto con no-
sotros para corregirlos. Para ello, puedes
usar un método rápido y económico para
todos, como es el correo electrónico:

socios@manosunidas.org

o bien, hacerlo directamente desde inter-
net, a través de la web de Manos Unidas:

www.manosunidas.org

Y, por supuesto, también puedes hacerlo
por teléfono: 

902 40 07 07

o por carta: 

C/ Barquillo 38-3º. 28004 Madrid

Usa nuestra web

¿Qué puedes encontrar en la
web de Manos Unidas? 

Además de información sobre nuestra organización, nuestra Campaña
anual, y noticias relacionadas con los países del Sur, podrás usarla para: 

◗ Hacer donativos on line.

◗ Actualizar tu cuota u otros datos
(bancarios, domicilio, etc.). 

◗ Realizar una suscripción como
socio domiciliado, con una cuota
fija periódica, que puedes cambiar
cuando lo desees.

◗Suscribirte al boletín electrónico para recibir información
on line. No sustituye al boletín en papel, y podrás reci-
bir los dos, pues sus informaciones se complementan.

Entra en www.manosunidas.org 
y descubre todo lo que te ofrecemos desde la red.
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N U E S T R A S  R E C O M E N D A C I O N E S

Historia de una
chica beninesa
que llega a
Barcelona 
trayendo consigo
toda la sabiduría 
de su tierra.

Explica el proceso 
y las causas del
actual cambio 
político, económico,
social y cultural de
América Latina.

Música del país africano, que 
se fusiona con otros estilos 
musicales occidentales.

Elaborado según 
el encargo recibido
de Juan Pablo II,
expone de 
manera sintética 
la enseñanza 
social de la Iglesia. 

AACCOOUUSSTTIICC BBRRAASSIILL
VVVV..AAAA..
Putumayo Records, 2005.

““SSUUEEÑÑOO YY RRAAZZÓÓNN DDEE 
AAMMÉÉRRIICCAA LLAATTIINNAA””
VVííccttoorr PPéérreezz--DDííaazz
Ed. Taurus. 2005.

““MMÁÁSS AALLLLÁÁ DDEELL MMAARR DDEE AARREENNAA””
AAggnnèèss AAggbboottoonn
Ed. Lumen. 2005.

““CCAARRTTOOGGRRAAFFÍÍAASS DDEELL PPOODDEERR””
AAnnuuaarriioo CCIIPP
Ed. Icaria. 2005.

TTHHEE RROOUUGGHH GGUUIIDDEE TTOO EETTIIOOPPÍÍAA
VVVV..AAAA..
World Music Networt, 2004.

PPRROOVVOOCCAANNDDOO LLAA PPAAZZ
PPaaddrree JJoonnyy
O’Clock Music. 2005.
Temas originales y una 
versión del "Pescador de
Hombres". El autor cede sus
beneficios a Manos Unidas.
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““CCOOMMPPEENNDDIIOO DDEE LLAA DDOOCCTTRRIINNAA
SSOOCCIIAALL DDEE LLAA IIGGLLEESSIIAA””
PPoonnttiiffiicciioo CCoonnsseejjoo JJuussttiicciiaa yy PPaazz
Ed. Planeta. 2004.

Colección de doce canciones
fundamentales de la música
brasileña en clave acústica.

Análisis de 
la situación 
internacional 
durante el año 2004. 
Aborda 
el antiterrorismo 
y la democracia, 
la falta de optimismo 
en Palestina e Israel, 
y los dilemas de 
Turquía, entre otros. 



1155000011 AA CCOORRUUÑÑAA
Marqués de Cerralbo, 11 - bajo / Tel. 981 20 56 59
0022000022 AALLBBAACCEETTEE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
2288880011 AALLCCAALLÁÁ DDEE HHEENNAARREESS ((MMaaddrriidd))
Vía Complutense, 8 bis / Tel. 91 883 35 44
0033000033 AALLIICCAANNTTEE
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º H / Tel. 96 592 22 98
0044000011 AALLMMEERRÍÍAA
Gómez Ulla, 8 - 2º izq. / Tel. 950 27 67 80
2244770000 AASSTTOORRGGAA ((LLeeóónn))
Hnos. La Salle, 2 - bajo / Tel. 987 60 25 36
0055000011 ÁÁVVIILLAA
Pza. Teniente Arévalo, 6 / Tel. 920 25 39 93
0066000055 BBAADDAAJJOOZZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
2222330000 BBAARRBBAASSTTRROO ((HHuueessccaa))
Gral. Ricardos, 28 - 1.º / Tel. 974 31 56 14
0088000077 BBAARRCCEELLOONNAA
Rambla de Cataluña, 32, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
4488000055 BBIILLBBAAOO
Pza. Nueva, 4, 3.º / Tel. 94 479 58 86
0099000055 BBUURRGGOOSS
Clunia, s/n, / Tel. 947 22 06 87
1100000033 CCÁÁCCEERREESS
General Ezponda, 2, 2.º Izda. / Tel. 927 21 44 14
1111000011 CCÁÁDDIIZZ
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
1122000011 CCAASSTTEELLLLÓÓNN
San Luis, 15, entresuelo - 1.º A / Tel. 964 22 88 58
5511000011 CCEEUUTTAA
Pza. de Africa, s/n, / Tel. 956 51 12 53
1133000033 CCIIUUDDAADD RREEAALL
Casa de San Pablo. Caballeros, 9 / Tel. 926 25 54 67
3377550000 CCIIUUDDAADD RROODDRRIIGGOO ((SSaallaammaannccaa))
Díez Taravilla, 15 / Tel. 923 48 20 35
1144000088 CCÓÓRRDDOOBBAA
Concepción, 4, 1.º B / Tel. 957 47 95 78
1166000022 CCUUEENNCCAA
Avda. Rep. Argentina, 25 / Tel. 969 22 20 22
1155440022 EELL FFEERRRROOLL ((AA CCoorruuññaa))
Magdalena, 153, 1.ª dcha. / Tel. 981 30 03 18
2288990011 GGEETTAAFFEE ((MMaaddrriidd))
Almendro, 4, 2.º Tel. 91 683 89 85
1177000022 GGIIRROONNAA
S. J. Bautista La Salle, 19, 2.º 2.ª / Tel. 972 20 05 25
1188000099 GGRRAANNAADDAA
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H / Tel. 958 22 66 20

1199000055 GGUUAADDAALLAAJJAARRAA
Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez / Tel. 949 21 82 20
1188550000 GGUUAADDIIXX ((GGrraannaaddaa))
Santa María, 13 / Tel. 958 66 35 92
2211000011 HHUUEELLVVAA
Alcalde Coto Mora, 1, entr. / Tel. 959 25 33 88
2222000022 HHUUEESSCCAA
Pza. de la Catedral, 3 - 1.º / Tel. 974 22 65 56
0077880000 IIBBIIZZAA ((BBaalleeaarreess))
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
2222770000 JJAACCAA ((HHuueessccaa))
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
2233000077 JJAAÉÉNN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
1111440022 JJEERREEZZ ((CCááddiizz))
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
3355000033 LLAASS PPAALLMMAASS DDEE GG.. CC..
Cebrián, 61 / Tel. 928 37 13 07
2244000022 LLEEÓÓNN
Padre Isla, 50, Esc. A - 5º Dcha. / Tel. 987 24 84 08
2255000022 LLLLEEIIDDAA
Blondel, 11, 3.º / Tel. 973 26 91 04
2266000044 LLOOGGRROOÑÑOO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
2277000011 LLUUGGOO
Cruz, 3 / Tel. 982 22 95 02
2288001133 MMAADDRRIIDD
Pza. del Callao, 4 - 4.º / Tel. 91 522 17 83
0077770033 MMAAHHÓÓNN ((MMeennoorrccaa))
Bastio, 1 / Tel. 971 36 99 36
2299001155 MMÁÁLLAAGGAA
Strachan, 6 - 3.º Izda. / Tel. 95 221 44 47
5522000044 MMEELLIILLLLAA
General Aizpuru, 24 - 1.º Tel. 952 67 42 01
3300000033 MMUURRCCIIAA
Pintor Villacis, 6 - 1.º dcha. / Tel. 968 21 40 29
3322000055 OOUURREENNSSEE
Pza. Obispo Cesáreo, s/n / Tel. 636 47 28 40
3333000033 OOVVIIEEDDOO
San Isidoro, 2 - bajo / Tel. 985 20 31 61
3344000011 PPAALLEENNCCIIAA
Antonio Maura, 2 Ent. Izqda. / Tel. 979 75 21 21
0077000011 PPAALLMMAA DDEE MMAALLLLOORRCCAA ((BBaalleeaarreess))
Seminario, 4 / Tel. 971 71 89 11
3311000011 PPAAMMPPLLOONNAA
Dormitalería, 1 / Tel. 948 21 03 18
1100660000 PPLLAASSEENNCCIIAA ((CCáácceerreess))
Las Veras, 3 / Tel. 927 42 17 07

3366000033 PPOONNTTEEVVEEDDRRAA
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12
3377000022 SSAALLAAMMAANNCCAA
Rector Lucena, 20, 5.º A / Tel. 923 26 15 47
2200000055 SSAANN SSEEBBAASSTTIIAANN
Loyola, 15, 3.º Izda. / Tel. 943 42 45 10
3388000022 SSAANNTTAA CCRRUUZZ DDEE TTEENNEERRIIFFEE 
Pérez Galdós, 16 / Tel. 922 24 34 42
3399000011 SSAANNTTAANNDDEERR
Rualasal, 5, 2.º dcha. / Tel. 942 22 78 07
1155770055 SSAANNTTIIAAGGOO DDEE CCOOMMPPOOSSTTEELLAA
Rúa del Villar, 18 / Tel. 981 58 49 66
4400000033 SSEEGGOOVVIIAA
Pza. San Esteban, 13 (Obispado) / Tel. 921 46 02 71
4411000044 SSEEVVIILLLLAA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. / Tel. 95 422 75 68
2255225500 SSOOLLSSOONNAA -- BBEELLLLPPUUIIGG
Avda. Preixana, 16 / Tel. 973 32 01 83
4422000022 SSOORRIIAA
San Juan, 5 - 1.º / Tel. 975 23 14 90
5500550000 TTAARRAAZZOONNAA ((ZZaarraaggoozzaa))
Pza. de la Seo, 11 - 1.º / Tel. 976 19 83 23
4433000033 TTAARRRRAAGGOONNAA
Sant Francesc, 16 - 2.º / Tel. 977 24 40 78
4444000011 TTEERRUUEELL
Yagüe de Salas, 18 bajo / Tel. 978 61 18 45
4455000022 TTOOLLEEDDOO
Trinidad, 12 / Tel. 925 22 99 11
4433550000 TTOORRTTOOSSAA ((TTaarrrraaggoonnaa))
Cruera, 5, bajo / Tel. 977 51 14 28
2255770000 UURRGGEELLLL
Pza. Cardenal Casañas, s/n. /Tel. 973 88 05 07
4466000033 VVAALLEENNCCIIAA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1-bajo
Tel. 96 391 91 29
4477000022 VVAALLLLAADDOOLLIIDD
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
0088550000 VVIICC ((BBaarrcceelloonnaa))
Ronda de Camprodón, 2 / Tel. 93 886 15 55
3366220044 VVIIGGOO ((PPoonntteevveeddrraa))
Vázquez Varela, 54, 2.º B
Tel. 986 42 36 96
0011000044 VVIITTOORRIIAA
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
4499000011 ZZAAMMOORRAA
Ramos Carrión, 18 / Tel. 980 53 20 91
5500000011 ZZAARRAAGGOOZZAA
Pza. de la Seo, 6, bajos / Tel. 976 29 18 79

D E L E G A C I O N E S  D E  M A N O S  U N I D A S

35

Última entrega de

El retorno de la Ley
Vuelven las aventuras de Ho-ho y Hu-hu

¡No te pierdas el final de la historia!



Servicios Centrales
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.

Telf.: 902 40 07 07.     www.manosunidas.org 
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MANOS UNIDAS es una Organización No Gubernamental 
para el Desarrollo (ONGD), católica y de voluntarios. 
Desde su creación en 1960, todo su trabajo se ha centrado 
en la consecución de dos fines prioritarios y complementarios:

■ Sensibilización de la población española para que conozca y 
sea consciente de la realidad de los países en vías de desarrollo.

■ Apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y 
Oceanía para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.


