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Yo también SOY CONFER

que no tienen voz o aquellas cuyas voces 
son silenciadas. Los incontables que 
canta Ain Karem, “los Nadie” que diría 
Galeano y que yo pongo en mayúsculas 
para darles nombre propio. 
La Vida Religiosa es para 
mí… Necesaria e indispensable. Ante la 
polarización, fomenta la fraternidad y la 
acogida. Frente a los discursos de odio, 
difunde el mensaje del amor. En un 
entorno de desesperanza, irradia 
esperanza. En un mundo que se 
autodestruye, celebra la alegría de la 
creación.
Mi vocación en una palabra:  
Apasionado (de la comunicación). 

Nombre: Jota 
Apellidos: Llorente
Congregación: Salesianos y salesianas. 
Actualmente soy el responsable del área 
social (plataformas sociales, como las 
llamamos nosotros) a nivel estatal de 
ambas congregaciones, en una 
agrupación de entidades que reúne a las 
11 fundaciones y asociaciones que están 
repartidas por España.
Aquí vivo… En Humanes de Madrid, una 
pequeña localidad donde puedo ir 
andando al supermercado, pero que me 
permite estar a 20 minutos de Madrid y 
disfrutar del bullicio de sus calles.
Quién es mi prójimo… Las personas 
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Hemos iniciado la tan esperada época estival; un tiempo para disfrutar del descanso necesario 
y para buscar a Dios en la vida cotidiana, en los demás y en uno mismo. Dejamos atrás un 
curso cargado de responsabilidades, tareas y desafíos que han ocupado –y preocupado– cada 
uno de nuestros días. De la misma manera que es importante aquello que realizamos por y 
para los demás como testimonio de nuestra vida, también lo es el cuidado que debemos pro-
curar a los otros y a nosotros mismos. 

El cuidado, como verdadero sentido del amor fraterno y sororal, ha de ser una de las expe-
riencias personales que hemos de procurar durante este tiempo de manera especial. El des-
canso es un periodo de tregua, de calma y sosiego para el Espíritu; una oportunidad especial 
“para volver a esa fuente que mana y corre –en palabras de san Juan de la Cruz– aunque sea 

de noche”. 
Asimismo, el amor entregado implica cuidar la mirada a la manera de Dios. Es decir, como 

Dios mismo nos mira: con ternura hacia el dolor de los demás, con delicadeza hacia el 
herido que encontremos en el camino, con compasión hacia aquél que necesite una palabra 
amiga y con una escucha atenta y comprometida hacia quien se sienta profundamente solo 

y excluido. No podemos ignorar el vínculo inseparable que existe entre nuestra fe y los 
más necesitados, que son los preferidos del Padre (cf. Evangelii gaudium, 48).

Procuremos nuestro merecido descanso, pero sin olvidar que el Señor continúa 
escribiendo su vida en nuestras vidas. Solamente teniéndole a Él presente en el 
centro de nuestra mirada podremos hacer realidad el sentir más profundo que 
encierra el Reino de Dios. ¡Feliz descanso!

Busquemos a Dios en el descanso

LA VOZ DEL PRESIDENTE

Caminar juntos
ue la intercongregacionalidad sea una de las 
líneas de acción de la CONFER para el cur-
so 2024-2025 no es cuestión baladí. La apues-
ta por la intercongregacionalidad no se ofre-
ce como una idea de laboratorio, sino como 
una realidad profética que funciona y enri-
quece tanto a las propias congregaciones 
como a las personas acompañadas. La pues-
ta en marcha y el éxito de iniciativas como 
Asociación SaóPrat (con una trayectoria de 
20 años a sus espaldas) o Proyecto Fratelli 
(más reciente) borran los temores de plan-
tearse como un parche ante la falta de vo-
caciones. Ambos son proyectos con una 
apuesta firme por la intercongregacionalidad 
como signo de la entrega compartida a los 
últimos.

En Saò Prat -proyecto cofinanciado por la 
CONFER- suman esfuerzos teresianas, ma-
ristas y concepcionistas; y en Proyecto Fra-
telli lo hacen maristas y La Salle, para res-
ponder, siempre atentos a los signos de los 

tiempos, a la urgencia de hacer presente el 
Reino de Dios en nuestro mundo de hoy, 
tejiendo redes intercongregacionales. Siem-
pre al servicio de la Iglesia, en sinodalidad, 
desde la comunión en la diversidad. 

Como señala a SomosCONFER el marista 
Marcelo Montori, “no se pueden imponer 
carismas ni formas, sino buscar el sustrato 
común, que es el del Evangelio, que es el 
que nos une a todos. Desde ahí nacen res-
puestas coherentes con las propuestas de la 
Iglesia en los caminos sociales”.

Por otro lado, también se ha disipado el 
miedo a perder el carisma o la identidad 
personal, cuando supone un salto de gene-
rosidad desprendiéndose de la obra propia 
y de visiones cerradas para ofrecer una mi-
rada abierta de quienes comparten la pasión 
de Jesús “para que todos sean uno”. Y para 
que el mundo crea, como ya lo hacen los 
últimos, en la Vida Religiosa. 

¿Acaso no es esto caminar juntos? 
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EDITORIAL

Q

JESÚS DÍAZ SARIEGO, OP 
Presidente de la CONFER
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EN PORTADA

SaóPrat: de la 
vulnerabilidad a la 
ciudadanía activa

La asociación intercongregacional formada por 
concepcionistas, teresianas y maristas lleva 20 años 
acompañando a niños, jóvenes y familias en el Prat 

de Llobregat
ELENA MAGARIÑOS

medio, y habiendo aprendido el oficio, 
ahora soy oficial de mantenimiento 
en el proyecto”, explica, emocionado. 
“Sin el apoyo de la gente de Saó no 
habría podido”, recalca.

En 20 años de historia que tiene este 
proyecto intercongregacional son mu-
chos los jóvenes que, como Anás, han 
encontrado una mano que sí ha hecho 
algo por ellos. Eulalia Freixas, misio-
nera de la Inmaculada Concepción y 
presidenta de la fundación, apunta 
que el proyecto surgió porque, desde 
principios de los 90, “estábamos en el 
Prat de Llobregat tres congregaciones 
que íbamos haciendo diferentes accio-
nes. De vez en cuando nos íbamos 
encontrando para celebrar algún ani-

Hay una historia muy conoci-
da que habla de un náufrago 
que, en medio del mar, no 

deja de pedir a Dios que le salve. 
Pasa un barco y, cuando van a res-
catarle, él no se deja diciendo “Dios 
me salvará”. Esto se repite dos veces 
más, hasta que el náufrago, final-
mente, se ahoga. Al llegar al cielo, 
muy enfadado, le pregunta a Dios: 
“¿Por qué no me salvaste?”. A lo que 
Dios responde: “¡Te envié tres bar-
cos!”. Esta fábula es solo una forma 
de ver cómo actúa Dios. Es, también, 
una forma muy concreta de pregun-
tarnos si estamos subidos en algún 
barco para que Dios pueda servirse 
y salvar al náufrago.  

Marcelo Montori es marista y te-
sorero de la Asociación SaóPrat, naci-
da en 2004 en el Prat de Llobregat 
(Barcelona) con el impulso de tres 
congregaciones religiosas –concepcio-
nistas, teresianas y maristas– con la 
misión de transformar la sociedad a 
través del acompañamiento a niños, 
jóvenes y familias para que salgan de 
la situación de vulnerabilidad y pasen 
a formar parte de una ciudadanía ac-
tiva. Precisamente esta asociación es 
uno de los siete proyectos intercon-
gregacionales que la CONFER ha ayu-
dado en 2023 a financiar. En concreto 
el pasado curso se concedieron más 

de 200.000 euros en ayudas a la vida 
religiosa y a este tipo de iniciativas de 
carácter social.

Para Montori, no hay nada peor que 
esos vaticinios del tipo “ese niño va a 
acabar como los padres”. “Cuando ha-
ces esos comentarios de profeta casi, 
de mal augurio, al final uno piensa… 
Si ya se veía venir, ¿qué hemos hecho 
para evitarlo?”, comenta, convencido 
de que “rezar para que le vaya bien 
está muy bien y es necesario, pero 
¿qué hemos hecho para que le vaya 
bien?”. Ahí, dicen, resuenan con fuer-
za las opciones evangélicas en las que 
Jesús “anima a ir y hacer, no a ence-
rrarse a rezar por los que son pobres, 
pecadores y enfermos. Ante eso no te 
queda más remedio que empezar a 
caminar desde lo que sabes hacer”. 

Anás es uno de esos casos en los 
que ese círculo se ha roto. De origen 
marroquí, llegó solo a España siendo 
apenas un adolescente. Pasó por cen-
tros y pisos de acogida, sin nadie en 
quien apoyarse. Pero lo intentó con 
todas sus fuerzas. “He estudiado pro-
bando un poco de todo”, asegura, “des-
de cocina hasta hostelería, electricidad, 
mantenimiento, jardinería…”. Sin 
embargo, no fue hasta que llegó a Saó-
Prat, con 21 años, cuando encontró “su 
sitio”. “Entré como aprendiz para hacer 
reformas y, después de dos años y 
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población”. Y es que el marista asegu-
ra que, para estos chicos, “decir que 
eran de San Cosme era cerrar las puer-
tas al mercado laboral, por ejemplo, 
simplemente porque el distrito geo-
gráfico, el código postal, marca e im-
porta”. “Nosotros quisimos romper 
estas barreras, así que empezamos no 
oficialmente en San Cosme, porque 
si lo hubiéramos hecho se le habría 
mirado oficialmente con otros ojos, 
sino en el barrio limítrofe, a 20 metros 
del barrio de San Cosme”, explica. Y 
así, dice, empezaron a provocar un 
movimiento de cruce de unos barrios 
a otros que antes no existía. 

En cuanto a la gestión de un pro-
yecto así desde los distintos carismas, 
Montori señala que “lo que no se pue-
de hacer es colocar a los equipos téc-
nicos que tiran para delante los pro-
yectos en medio de una lucha o 
competencia de carismas”. Y es que, 
si no, “ahí es donde los que no son 
creyentes no saben qué está pasando, 
y, los que sí se mueven más en el ám-
bito del compromiso desde el Evan-
gelio se dan cuenta de que algo está 
chirriando”. Entonces, para el religio-
so, “no se pueden imponer carismas 
ni formas, sino buscar el sustrato co-
mún, que es el del Evangelio, que es 
el que nos une a todos. Desde ahí 
nacen respuestas que sí que son co-
herentes con las propuestas de la 
Iglesia en los caminos sociales”. Y 
pone un ejemplo: “Las personas son 
dignas per se, no porque yo, desde mi 
carisma, les otorgue la patente. Ya lo 
son. Tengo que reconocerles esa dig-
nidad y tengo que poner todos los 
medios para que se les garantice”. 
Cuando esto sucede, y se trabaja des-
de lo esencial del Evangelio, el maris-
ta asegura que “los equipos de inter-
vención se sienten empoderados, se 
sienten fuertes, libres y pueden acabar 
surgiendo propuestas como esta de 
Saó, con la cual se llevan 20 años pres-
tando un servicio muy reconocido en 
la sociedad y en el entorno”. 

Anás, en su trabajo 
en la Asociación Saò 
Prat

versario, para comentar lo que hacía-
mos… y poco a poco fue apareciendo 
la inquietud de unir fuerzas. Entonces, 
nos pusimos manos a la obra y así 
surgió SaóPrat”. 

“La confluencia nos ha hecho en-
contrar, en nuestros carismas, una 
profunda creencia en la dignidad in-
cuestionable de las personas y en el 
poder ofrecer que puedan vivir en 
dignidad a partir del desarrollo de sus 
propias capacidades”, señala Catalina 
González, teresiana y secretaria de 
SaóPrat. “También”, añade, “desde una 
perspectiva de construcción comuni-
taria fuerte”. “Cuando te encuentras 
con compañeros de camino que com-
parten tanto esto, creo que no piensas 
cuál es tu carisma, sino que te centras 
en esas cosas que tenéis en común”, 
asevera. “Evidentemente, vas descu-
briendo las riquezas y las fortalezas 
de los compañeros de camino, sobre 
todo, porque te das cuenta de que tu 
sola no puedes”, asevera. “Algunas 
hermanas de concepcionistas que tra-
bajaban en el colegio público estaban 
muy involucradas con la asociación 
de vecinos”, señala González. “Esa vin-
culación con el entorno nos hacía re-
conocer que, sobre todo los niños 
pequeños, cuando se hacían mayores, 
continuaban en una situación que en 
lugar de mejorar lo que hacía era em-
peorar”. Y, a partir de ahí, se empezó 
a dar respuesta a las necesidades de 
jóvenes, aunque Sao no es exclusivo 
de jóvenes. 

 “La intervención educativa es uno 
de los denominadores comunes de 
nuestros carismas y de muchos otros 
dentro de la Iglesia”, apostilla Monto-
ri. “Esto lo sabemos hacer bien, así 
que, a partir de ahí, nos unimos para 
ver qué pasos damos para implemen-
tar esos criterios en una intervención 
social en este contexto en el que vive 
la población de San Cosme y barrios 
limítrofes: una población con muchos 
problemas estructurales y familiares, 
estigmatizantes desde el resto de la 

“La 
confluencia 
nos ha hecho 
encontrar 
una profunda 
creencia en la 
dignidad de 
las personas”

No se pueden 
imponer 
formas, 
sino buscar 
el sustrato 
común, que 
es el del 
Evangelio

“Las tres 
congregaciones 
nos íbamos 
encontrando 
y fue 
apareciendo 
la inquietud 
de unirnos”

Catalina González

Eulalia Freixas

Marcelo Montori
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Caminar juntos para responder  
a las víctimas de abusos

Fernando García Sánchez, SDB
Inspector provincial de la Inspectoría Salesiana Santiago el 
Mayor y vocal del Consejo General de la CONFER

El 10 de marzo de 2022, el Congreso de los 
Diputados encomendó al Defensor del Pueblo 
la creación de una comisión independiente 
con el encargo de elaborar un informe sobre 

las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la 
Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. En 
aquel momento, las congregaciones religiosas ya ha-
bíamos iniciado un trabajo de investigación de los he-
chos del pasado, de escucha y acogida a las víctimas y 
de elaboración de medidas preventivas para generar 
cambios estructurales que garantizaran la no repetición. 
Es indudable que la puesta en marcha de esta comisión 
por parte del Defensor del Pueblo dio un fuerte impul-
so a nuestros trabajos y posibilitó una mayor coordi-
nación, tanto entre congregaciones, como con las dife-
rentes diócesis.

Un año y medio después, en octubre de 2023, el De-
fensor del Pueblo hizo público su informe en el que se 
señalaban una serie de recomendaciones para llevar a 
cabo y en abril de 2024, el Gobierno de España elabo-
ró su propio plan de respuesta e implementación del 
informe que aún está pendiente de ser presentado en 
el Parlamento. Todo esto nos ayuda a situarnos ade-
cuadamente ante los documentos que la ple-
naria de la Conferencia Episcopal Española 
ha aprobado recientemente con un amplísi-
mo consenso y que son fruto de un camino 
de coordinación entre la CEE y la CONFER.

El documento denominado Líneas de tra-
bajo de las instituciones de la Iglesia Católica 
en España ha sido presentado recientemente 
al Defensor del Pueblo por parte de los pre-
sidentes de la Conferencia Episcopal Españo-
la y de la CONFER, como la respuesta global 
a las recomendaciones que él nos realizó en 
su informe. Este documento se divide en los 
mismos ejes que aparecen en el plan del Go-
bierno, señalándose actuaciones de los que 
esperamos un desarrollo normativo como es 
el caso de la referencia a las oficinas de la 
atención a las víctimas del delito, a la coordi-

nación con las unidades especiales de fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado, al refuerzo de los servicios 
sociales o al desarrollo de la figura del coordinador de 
bienestar.

Dentro del primer eje, denominado Reconocer y repa-
rar, una de las líneas de acción que este documento se-
ñala es la elaboración de un Plan de Reparación Integral 
para las Víctimas de Abusos cuyos casos hayan prescri-
to o haya fallecido el victimario. Este plan, conocido como 
PRIVA, ha tenido un largo proceso de gestación hasta 

ANÁLISIS
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llegar a la configuración que tiene en la actualidad. Es 
importante tomar conciencia de que el PRIVA nace de 
una iniciativa eclesial ante la asunción de una responsa-
bilidad moral para atender las necesidades de reparación 
integral de aquellas víctimas que no pueden acudir ni a 
la justicia civil ni a la justicia canónica, bien por prescrip-
ción de los hechos, o bien por el fallecimiento del victi-
mario. No es fácil imaginar otra manera de atender a las 
víctimas en el seno de la Iglesia católica en estos casos 
en los que la justicia civil no tiene posibilidades de ac-
tuación, si no se cuenta con este compromiso volunta-
riamente impulsado por la propia Iglesia. 

El plan está planteado con una vocación de atender 
a cada caso en particular de modo que, ante una soli-
citud de una víctima, pueda incorporarse todo el traba-
jo que ya se ha realizado con esta persona bien desde 
las oficinas diocesanas, desde las congregaciones reli-
giosas o desde la oficina de atención a víctimas que 
puso en marcha el Defensor del Pueblo. La colaboración 
con esta institución pública reconocida por la sociedad 
y que ha jugado un papel importante en el análisis de 
los casos de abusos sexuales en la Iglesia es deseable 
para poder seguir avanzando en una respuesta coordi-
nada ante las necesidades de las víctimas.

El PRIVA es un plan promovido por la Iglesia, pero 
con una vocación de independencia. Para ello se arti-

cula una comisión formada por profesionales de pres-
tigio, provenientes del ámbito jurídico y del médico 
forense. Junto a ellos habrá representantes de las 
instituciones implicadas y de las víctimas a través de 
las asociaciones o entidades que trabajan con ellas. El 
PRIVA no tiene el rango canónico de norma dado que 
esto supondría un proceso de aprobación por parte 
de la Santa Sede que alargaría los plazos de su apli-
cación, pero que no tenga una obligatoriedad jurídica, 
no reduce su obligatoriedad moral para cada una de 
las instituciones de la Iglesia que se acogen a él. Así 
se señala en uno de sus puntos: “En todos los casos, 
la Iglesia, por medio de la CEE y la CONFER, debe 
arbitrar los medios para que se pueda propiciar un 
resarcimiento de los daños ciertos y reales padecidos 
por las víctimas”.

Es necesario situar al PRIVA en los acontecimientos 
que hemos vivido a lo largo de estos últimos años. En 
este tiempo, en el que hemos caminado a ritmos diver-
sos, hemos aprendido a acoger a las víctimas y nos han 
ayudado enormemente las entidades que trabajan con 
ellas, impregnándonos de su sensibilidad y de su saber 
hacer. Hemos impulsado procesos de escucha y justicia 
restaurativa que en muchos casos han cumplido los 
objetivos para las que nace el PRIVA. Hemos hecho 
cambios estructurales en nuestras instituciones para 
generar ambientes seguros, formar a los educadores y 
religiosos e implementar medidas preventivas que pa-

san a ser ya parte de la cultura de nues-
tras organizaciones.

Con todo este camino realizado 
llegamos al PRIVA. En él se afirma 
con nitidez un principio de no revic-

timización, para que toda la informa-
ción con la que se cuenta por parte de 
las oficinas de diócesis y congregacio-
nes o por parte de la oficina de aten-
ción a víctimas dependiente del De-
fensor del Pueblo, llegue a la Comisión 
sin necesidad de que la víctima tenga 
que volver a empezar de nuevo a na-
rrar su historia. Sin duda, estamos 
ante un paso más dado por la Iglesia 

que requerirá un desarrollo normati-
vo y de una estructura para su ade-
cuada aplicación. Solo caminando 
juntos y escuchando la voz de cada 
víctima en particular podremos dar 
una respuesta a los hechos del pasado 
para generar ambientes seguros en 
el presente.  
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Comunicación interna para amarnos más
Elena Rodríguez-Avial
Oficina de Comunicación Jesuitas

La Comunicación interna en una congregación 
religiosa puede definirse como los mensajes que 
transmitimos a nuestros públicos más cercanos 
de la institución y de sus obras para que nuestra 

identidad y el día a día permee y perdure. Pero, por su-
puesto, también es escuchar a esos públicos: los grupos 
de WhatsApp de los padres y madres de nuestros colegios, 
los trabajadores de nuestros hospitales, qué están dicien-
do las propias hermanas y hermanos... Escucha cercana, 
dialogada y presencial, pero también online, con las muchas 
herramientas gratuitas que ahora nos permiten hacerlo. 

¿Para qué nos sirve esa comunicación interna? En primer 
lugar, para amarnos más entre nosotros, porque para amar 
hay que conocerse y para conocerse hay que comunicar-
se. Y aunque la comunicación interna ha existido siempre 
en las instituciones religiosas -recordemos las cartas per-
sonales entre los fundadores y los miembros de sus con-
gregaciones- ha de ir encontrando cauces para mejorar. 
Invito a ver la comunicación interna como una dimensión 
de la salud anímica de cada uno de los miembros de nues-
tras instituciones y a descubrir su importancia en la pas-
toral vocacional generando contenidos que ayuden a los 
posibles candidatos a hacerse preguntas. Es, asimismo, 
fundamental para crear sentido de cuerpo en la 
institución, para ser el pegamento, para 
generar el sentido de pertenencia, algo 
íntimamente ligado a la transmi-
sión de nuestra identidad.

Como secretario/a de mi 
provincia, ¿a quién comu-
nico qué? ¿Quién merece 
mi mayor atención? 
¿Cómo lo hago? ¿Cuán-
do? Estas son algunas 
de las preguntas que 
debieramos hacernos 
y dialogar con los con-
sejos de gobierno, 
antes de comunicar.

Comparto algunos 
consejos prácticos para 
los secretarios de cara a 
esa importante comuni-
cación interna:  

-No la veas como otra tarea administrativa más. En-
cuéntrale ese sentido de generar cuerpo apostólico y 
de afianzar los vínculos. 

-Dedica un tiempo a la organización y planificación 
previa y te ahorrará trabajo: dibuja tu mapa de públicos 
internos en una diana, consúltalo y vuélcalo en un Excel 
que clarifique por cada tipo de mensaje qué canal em-
plear, periodicidad… 

-Y para ello, ponte en el lugar de tus públicos internos. 
Si tu fueras ese público, ¿cómo te gustaría recibir esa 
información y cuándo? 

-Trabaja mucho las bases de datos y ten a alguien que 
las actualice constantemente. 

-Analiza mucho: revisa tus comunicados, mensajes, 
publicaciones, analiza tus números, ¿qué puede mejorar? 
¿Qué herramienta se ha quedado obsoleta? ¿Qué red 
social debería abrir sí o sí para comunicarme con mis 
públicos internos? 

-Pide ayuda: si no tienes dinero para contratar a al-
guien profesional y crear vuestra propia Oficina de 
Comunicación, forma tu propio equipo (fotógrafo, ges-
tor de redes sociales...) con personas de tu entorno a 
las que se les den bien esas tareas.

-Invierte algo en recursos, si no puedes humanos, en 
las versiones premium de aplicaciones, muchas de ellas 
son también gratuitas para entidades sin ánimo de lucro. 

Y si tampoco puedes, al menos, aprovecha 
los recursos gratuitos que ahora se 

ofrecen para mejorar toda nuestra 
comunicación (diseño, crea-

ción de vídeos, alertas para 
el resumen de prensa…). 

Y, por último, recuer-
da que la comunica-
ción de una orden 
se teje entre todos 
y cada uno de sus 
miembros. Así, la 
forma y la perio-
dicidad en la que 
difundimos nues-
tros pensamientos 

y acciones dentro 
y fuera contribuyen 

a generar el discurso 
comunicativo de la 

provincia.  
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El archivo importa
Vicente Sanz Tobes, CMF

No corren buenos tiempos para nuestros archi-
vos. Quizá esta breve reseña sirva como llama-
da de atención para que les demos una ojeada, 
tanto a los provinciales como a los locales, y 

para no dejar pasar más tiempo sin ponerlos al día.
Resumamos el tema en una especie de propuesta gene-

ral: “En las curias provinciales, lo mismo que en las casas 
y residencias, haya un archivo convenientemente ordena-
do en el cual se recojan y conserven todos aquellos docu-
mentos escritos, grabados o filmados que se refieran al 
organismo y pueden tener interés histórico. También se 
archivarán los libros de gobierno y administración, una 
vez concluidos”.

La elección del secretario-archivero provincial
En las provincias suele coincidir el cargo de secretario con 
el de archivero. Hay que tener en cuenta que no es lo 
mismo. Si al secretario provincial se le exige un conoci-
miento notable de la vida y misión de la provincia, el ar-
chivero provincial debería tener un conocimiento notable 
de la vida de los organismos menores y de la congregación 
en general. Es decir, de su vida e historia. Por tanto, cuan-
do se elige a un secretario hay que tener presente que se 

elige también a un archivero, a no ser que se trate 
de dos personas distintas, tema a considerar.

El archivo provincial
El archivo no solamente es el conjunto de do-
cumentos de un organismo mayor o menor 
de la congregación, relacionados con su vida 
y misión, sino que es un testimonio de su 
pasado y una fuente informativa para la 
historia del organismo y de la congrega-
ción. Es la base de las pruebas testimo-
niales de lo que está todavía en vigor. 

Sus funciones
El secretario debe ser consciente 
de sus deberes y obligaciones 
como archivero. Cuidar y pro-
mover la memoria histórica del 

organismo. Interesarse por 
la situación de los archivos 
de las casas de su Orga-
nismo. Recibir la docu-

mentación y archivarla. 
Cuidar para que los documentos se conserven adecuada-
mente en armarios y archivadores seguros. Y, finalmente, 
debería contar con los datos suficientes para poder con-
feccionar una historia documentada del organismo. 

Contenidos del archivo provincial
En el archivo deben constar dos tipos de datos:

1. Los datos sobre la vida y misión del organismo:
a) decretos de constitución o declaración auténtica del 

superior mayor propio sobre la condición jurídica de cada 
organismo, títulos de propiedad,

b) nombramientos de los respectivos gobiernos,
c) libros de gobierno y de administración concluidos, 
d) correspondencia activa y pasiva del superior mayor,
e) documentos que se refieren a estructuras, obras, e 

instituciones relacionadas con el organismo: gobierno 
general, diócesis, autoridades civiles, asociaciones seglares, 
etc.

f) boletines de la congregación, del propio organismo 
y, si llegan, de otros.

2. Los datos sobre las personas:
Ficha personal de cada miembro del organismo, con 

sus respectivos certificados (bautismo, confirmación, 
profesión, ordenación, curriculum vitae, hechos impor-
tantes de su vida, trabajos, fallecimiento).

Y, para terminar, demos importancia a la elección de 
los secretarios locales. Ahí debería comenzar a notarse el 
verdadero interés por nuestros archivos provinciales.
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La Escuela de 
Formación Misionera 
se reinventa
Mónica Marco, CSD
Secretaria de la Escuela de Formación Misionera y responsable 
de Misión y Cooperación de la CONFER

La Escuela de Formación Misionera nace en octubre 
de 1991 con el fin de formar misioneros para la 
misión ad gentes. Desde entonces, y a lo largo de 
32 ediciones, más de 1.600 misioneros se han 

formado aquí, profundizado en los fundamentos evangé-
licos de la misión, en sus retos y desafíos, así como en las 
diferentes realidades culturales y territoriales. Se procura 
una formación integral que fortalezca la vocación misio-
nera para prestar este importante servicio a la Iglesia 
universal, “reconociendo que la salida misionera es el 
paradigma de toda obra de la Iglesia” (EG 15). Todo esto 
de la mano de más de 30 profesores, todos especialistas 
en su campo y con dilatada experiencia en la misión. 

Este año, la Escuela convoca su XXXIII Edición que 
tendrá lugar del 16 de septiembre al 5 de diciembre. Se 
trata de una formación intensiva en la que se ofrece un 
espacio de reflexión y de formación dirigida a religiosos 
y religiosas, sacerdotes y laicos, haciendo una apuesta por 
los procesos formativos interculturales y de misión com-
partida para aquellos llamados a compartir la fe más allá 
de las fronteras tanto físicas como existenciales.

El programa busca favorecer los procesos interculturales, 
el conocimiento de distintas realidades misioneras, la 
importancia del diálogo y la inculturación. También se 
ofrece y facilita una primera inserción al contexto socio-
cultural y eclesial de España para aquellas personas que 
llegan como misioneros para trabajar o formarse. Los 
contenidos académicos, prácticos y de convivencia hacen 
del curso intensivo una escuela de vida misionera.

Este año, la Escuela tiene una importante novedad: 
desde el 5 de febrero, está adscrita al Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas y Catequéticas San Pío X integrado 
en la Universidad Pontificia de Salamanca, entidad que 
certificará la participación del alumnado en la formación, 
así como a los docentes sus horas lectivas. 

La Escuela ofrece tres modalidades de inscripción: 
1. Matrícula al curso intensivo: cuatro módulos
2. Matrícula parcial: por módulo(s) 
3. Asignatura suelta
La Escuela de Formación Misionera está patrocinada 

por la CONFER (Conferencia Española de Religiosos), el 
IEME (Instituto Español de Misiones Extranjeras), el 
SCAM (Servicio Conjunto de Animación Misionera), OCAS-
HA (Laicado Misionero) y La Salle ARLEP. 

Programa detallado: EscuelaFormacionMisionera.org
 
Contacta con la Escuela de Formación Misionera: 

Juan Antonio Rivera Moreno, FSC 
esformis@gmail.com (+34) 650 73 14 04
Secretaría de la Escuela de Formación Misionera: 

Mónica Marco, CSD 
monica.marco@confer.es (+34) 649 71 29 31
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INTERCONGREGACIONAL

Mellilla, frontera 
‘Fratelli’
La Salle y maristas 
coordinan un proyecto 
intercongregacional 
de respuesta a las 
necesidades de menores, 
mujeres y jóvenes 
migrantes extutelados

ELENA MAGARIÑOS

Un Iglesia sinodal, en la que 
cabemos “todos”… Y, sobre 
todo, los que están en la fron-

tera. Esto es lo que respira el Proyec-
to Fratelli, puesto en marcha por La 
Salle y maristas con el objetivo de 
acoger y acompañar a las personas 
migrantes en Melilla, especialmente 
menores y ex tutelados. Para abordar 
el reto, este proyecto intercongrega-
cional se basa en una triple acción: 
una Escuela de Segunda Oportunidad, 
un Plan de Ocio y Tiempo Libre y un 
Hogar de Emancipación, incidiendo, 
respectivamente, en el área de inser-
ción sociolaboral, en el área socioedu-
cativa y en el área residencial.

El hermano Giorgio Banaudi –ma-
rista– es italiano. Después de haber 
dado clases en Milán, en Génova, en 
Roma y en Siracusa, donde también 
trabajó con migrantes, le propusieron 
salir de Italia con destino a la fronte-
ra sur de Europa: Melilla. “Durante 
toda mi vida he dado clase y he co-
nocido muy de cerca la situación 
particular de la escuela católica en 
Italia”, explica, “donde es un poco 
más difícil llegar a los que las congre-
gaciones religiosas de verdad quere-
mos llegar”. En Sicilia, por ejemplo, 
su trabajo con los migrantes le llevó 
a estar en una comunidad intercul-
tural y mixta, compartida con herma-
nos y seglares maristas de todo el 
mundo. 

“Cuando el provincial me pidió que 
viniera a Melilla yo no sabía cuál era 
la realidad que había aquí”, reconoce. 
Pero lo cierto es que en apenas dos 
años la ciudad autónoma “ha cam-
biado muchísimo en lo que se refiere 
a la migración”. “Desde que he veni-
do”, asegura, “nunca había visto tan 
pocos como hay ahora. En nuestro 
centro solo ha venido uno de Mali”. 
Lo impresionante, dice, “es que la 
mayoría son de Colombia, Venezue-
la, Brasil, Uruguay, Argentina… Y los 
pocos africanos que hay son los que 
llegaron a Canarias y, después de su 

Escuela de Segunda Oportunidad del Proyecto Fratelli

traslado a la Península y sabiendo 
que aquí los trámites son mucho más 
rápidos, han venido”. 

A pesar de esto, el proyecto no ha 
dejado de ser necesario: desde jóve-
nes que necesitan educación hasta 
mujeres, a veces madres de familia, 
que precisan mejorar su español para 
salir adelante. Y, todo ello, impulsado 
por una comunidad que no solo ha 
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sabido aunar su profesionalidad en 
el mundo de la educación, sino que, 
también, ha permitido que sus miem-
bros se reinterpreten y vuelvan a en-
contrar en hermanos de otro carisma 
compañeros de viaje. ”Cada uno apor-
ta con su vida, su sensibilidad, su 
manera de ser, lo propio de su caris-
ma”, dice el hermano Giorgio. “Y, al 
final, lo que ha salido es el espíritu 
de familia, lo vivido con sencillez al 
compartir la oración, la misa…”.

“La intercongregacionalidad no se 
crea por falta de vocaciones o por 
crisis comunitarias”, apunta el her-
mano Jesús Bejarano, de La Salle. 

Lo religiosos, con uno de los jóvenes del Hogar de Emancipación

“Por lo menos, como la tenemos no-
sotros planteada, la creamos como 
enriquecimiento comunitario”. Es 
importante, subraya, “tener claro que 
no todo el mundo tiene capacidad 
para vivirla”, ya que “lo primero que 
hay que tener es voluntad personal”. 
Y es que, según explica, un proyecto 
así “no sale de tres o cuatro hermanos, 
sino de provinciales, de personas de 
nuestros consejos que deciden optar 
por esta vía, y luego eso se traduce 
en hermanos concretos que son los 
que optan por llevar esta vida comu-
nitaria e intercongregacional”. Por 
ello, “no se trata de debatir si es una 
estructura válida o no válida, sino 
que parte de la voluntad de los her-
manos”. 

Y es que, al hermano Jesús, cuando 
alguien le dice que dos comunidades 
se han unido y no ha funcionado 
porque son carismas diferentes, está 
convencido de que esto no es así, sino 
porque “es necesario hacer porque 
haya entendimiento”. Esto, dice, es 
lo que le ha dado su propia experien-
cia, y esta es ya la segunda comunidad 
intercongregacional en la que vive. 
“En las dos me he sentido estupen-
damente bien”, asegura. “He vivido 
la experiencia de hermanos que están 
convencidos de la intercongregacio-
nal”. Por otro lado, reconoce que 
siempre ayuda que haya carismas y 
formas de vida parecidos. “En el caso 
de maristas y La Salle ha sido fácil 
porque yo no conocía prácticamente 
nada de los maristas, con los que lle-

vo ya casi diez años, y me ha sorpren-
dido hasta qué punto estamos tan 
cerca, tan unidos y compartiendo 
tantas cosas similares”, incide. 

Pero, ¿cómo se afronta el entrar a 
formar parte de este tipo de comuni-
dad? “Al principio se vive con muchas 
ganas, después te vuelves un poco 
loco y luego se vuelve a vivir con mu-
cha pasión”, reconoce. “En el comien-
zo te puede la ilusión: quieres cono-
cer al otro, su forma de vida, su 
fundador, sus reglas… Porque, claro, 
vas a vivir con unas personas y tienes 
que compartir con ellas y que cono-
cerlas”. Pero después llega lo inevita-
ble: “Se empiezan a amontonar las 
cosas, y te llaman del retiro de una 
congregación, de otra, de reuniones… 
Hasta que llega un momento en el 
que asumes que no puedes estar en 
todo”. Entonces, dice, “pasamos a 
hablar y a organizarnos sobre cómo 
asistir a cada acto. Por ejemplo, en 
este momento vamos a ir todos al 
retiro de maristas pero todos vamos 
a ir también a otro encuentro de La 
Salle”. 

En definitiva, “se trata de aprender 
a no agobiarnos pensando que esta-
mos dejando algo por ir o por hacer”, 
ya que “cuando las cosas se dejan 
fluir, todo empieza a llevarse con 
normalidad”. Es aprender también a 
compartir responsabilidades dentro 
de la comunidad. Y es entonces cuan-
do “empiezas a disfrutar muchísimo 
conociendo y conviviendo con her-
manos de otra congregación”. 
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