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Prólogo
Papa Francisco
Vaticano, 18 de septiembre de 2024

Queridos hermanos y hermanas,

Agradezco la edición de este libro donde se compilan mis mensajes a los Movimientos
Populares. Cada uno de ellos fue fruto de un diálogo, de un ida y vuelta que me hizo mucho
bien. Los movimientos populares me acercaban sus conclusiones, yo les transmití mis
reflexiones. Así creamos juntos la consigna Tierra, Techo y Trabajo. Así enriquecemos
juntos la Doctrina Social de la Iglesia. Es un ejemplo novedoso de sinodalidad, de caminar
juntos.

Espero que la difusión del fruto de estos diálogos expresados en los documentos aliente a
las Iglesias locales a involucrarse en el desarrollo de los movimientos populares para la
defensa de la Casa Común y la promoción del Desarrollo Humano Integral.

Me alegra además que haya incluido documentos de mis antecesores porque es importante
tener presente la continuidad de estos aportes que son un desarrollo del tesoro de nuestra
doctrina para vivir en nuestro tiempo las enseñanzas de Jesús.

Se trata de promover a los pobres y excluidos que no sólo sufren la injusticia, sino que se
unen y luchan contra ella, son protagonistas de la historia, buscan soluciones y crean desde
su artesanalidad las respuestas que el sistema les niega. Son poetas sociales y
samaritanos colectivos.

A ustedes, hombres y mujeres de los movimientos, quiero decirles nuevamente que no se
achiquen en la construcción de una alternativa humana a la globalización excluyente.
Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho.
El mundo los necesita. Nunca se olviden que la esperanza no traiciona. Nunca dejen de
practicar el amor a Dios y a los demás. Por favor, no se traicionen, sigan trabajando en lo
real, en lo cercano, desde las periferias y ámense entre ustedes porque en el amor que se
tengan los unos a los otros los reconocerán.

Fraternalmente,
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Introducción: Sentir el clamor recorrer el camino unidos
Card. Michael Czerny S.J.
Prefecto
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

Juan Grabois
Miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

“El amor a los pobres está al centro del Evangelio”1, tuvo que recordarnos Francisco para
explicar que cuando el Santo Padre habla de los problemas de los excluidos, sus causas
estructurales y los caminos de transformación que emergen de su pensamiento social, no
está haciendo más que predicar y practicar el camino de Jesús. Esta acción tan propia de
un pastor genera escándalo y más escándalo cuando lo hace en diálogo con los propios
descartados que no se resignan, se organizan y luchan: “¡Los pobres no sólo padecen la
injusticia sino que también luchan contra ella!”2

Su apasionada defensa del derecho que asiste a los pobres, la necesidad de un cambio de
estructuras, el valor de la lucha popular le ha valido ataques y adjetivaciones permanentes,
sobre todo en su tierra natal. Sin embargo, no se trata de pobrismo, comunismo, populismo;
lo que hace el Papa es mantenerse firme en el estricto cumplimiento del deber cristiano e
indicarnos el camino para nuestra salvación.

Francisco lo afirma en reiteradas ocasiones y contextos diversos: las bienaventuranzas “son
el programa de vida cristiana”3. Son pautas sencillas y humanas, pero absolutamente
contraculturales en nuestros tiempos. Junto a las bienaventuranzas, el Sumo Pontífice
señala las obras de misericordia de Mateo 25 como “el protocolo por el que seremos
juzgados”4.

No es Francisco sino Dios hecho hombre quien nos indica cómo debemos ser: humildes,
alejándonos del orgullo, del éxito, del dinero y la fama; solidarios con los que sufren,
capaces de llorar con ellos y consolarlos; mansos, para actuar sin violencia ni jactancia pero
con una sed profunda de justicia, luchando firmemente por el bien común y por los derechos
de los oprimidos. Debemos ser misericordiosos, mostrando compasión y perdón hacia los
demás, evitando los señalamientos eticistas y comprendiendo las circunstancias que le
tocaron a cada uno. Vivir con un corazón puro, buscando el bien con sinceridad y
honestidad; ser constructores de paz, promoviendo la reconciliación en un mundo azotado
por guerras fratricidas. Tenemos que estar dispuestos a enfrentar la persecución por causa
de la justicia, permaneciendo firmes en nuestra fe y compromiso con la justicia social, aun
en medio de las peores difamaciones, dispuestos incluso a entregar nuestra propia vida.

4 Francisco (2018), Al Pueblo de Dios que peregrina en Chile.
3 Cfr. Homilía del Santo Padre Francisco en Casa Santa Marta, lunes 9 de junio de 2014.

2 I Encuentro Mundial de Movimiento Populares: discurso del Santo Padre. Aula Vieja del Sínodo (Vaticano), Martes 28 de
octubre de 2014.

1 I Encuentro Mundial de Movimiento Populares: discurso del Santo Padre. Aula Vieja del Sínodo (Vaticano), Martes 28 de
octubre de 2014.
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No es Francisco sino Dios quien nos exige satisfacer las necesidades básicas de los
demás: dar de comer al hambriento garantizando que a nadie le falte el plato de comida, dar
de beber al sediento cuidando que todas las personas tengan acceso al agua, vestir a los
desnudos para que ninguna familia esté a la intemperie, recibir a los extranjeros evitando
cualquier forma de discriminación contra los migrantes, acompañar a los enfermos
procurando que se los atienda adecuadamente en sus padecimientos y visitar a los presos,
sean buenos o malos, para que nadie quede exento de la posibilidad de vivir con dignidad y
redimirse.

Son indicaciones bastante directas que, desde luego, tienen derivaciones singulares para su
ejecución en nuestros tiempos, implican el discernimiento sobre los caminos para aplicarlas
de manera estructural, nos exponen a errores y fracasos permanentes. Sin embargo, el
llamado es claro. Nadie que quiera vivir la fe cristiana puede abstraerse de estas
obligaciones. No son una opción, son una obligación. Es una obligación que, además, se
cumple mejor en comunidad porque “nadie se salva solo”.

Hace diez años, el Papa Francisco recibía en el Aula Vieja del Sínodo, en Roma, a
representantes de los pobres de toda pobreza que habitan los cinco continentes. Fue el I
Encuentro de Movimientos Populares (EMMP). Subía al escenario internacional una
realidad silenciada como esos hombres que rompieron el techo para poner frente a Jesús a
su amigo enfermo. Los pobres, organizados, llegaron para plantar junto al Papa una
bandera que dejaría tres consignas también claras, simples, cristianas, previas a cualquier
ideología u opción política: tierra, techo y trabajo. Al difundir la impostergabilidad de
garantizar agarantizar a todos estos derechos sagrados Francisco desarrolla el “protocolo
de salvación” agregando otra dimensión indispensable: la evangelización.

A partir de entonces, el Papa Francisco mantuvo un diálogo ininterrumpido con los
movimientos populares, a veces en forma discreta, otras en grandes encuentros, otras a
través de cartas abiertas o videomensajes. El décimo aniversario marca una década de
diálogo entre las organizaciones sociales y la Iglesia que busca abordar en forma integral la
nueva “cuestión social” -deberíamos decir socioambiental- que afecta al “proletariado
mundial” descartado, hambreado, oprimido, excluido, explotado… incluso traficado y
esclavizado.5

En cada encuentro, en cada homilía, en cada palabra sobre esta realidad que golpea como
un látigo la frivolidad que reina en muchos de los salones del poder y del dinero, el Papa
Francisco está prestando su voz a los que no pueden hacerse escuchar. Esperanza,
denuncia, compromiso para conquistar «algo que cualquier padre, cualquier madre quiere
para sus hijos; un anhelo que debería estar al alcance de todos, pero hoy vemos con
tristeza cada vez más lejos de la mayoría: tierra, techo y trabajo».6 Este es el grito, el
derecho sagrado, el clamor de los pobres. Y Francisco subraya en Evangelii Gaudium, que
también rebasa su primera década, que «cada cristiano y cada comunidad están llamados a
ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que

6 Francisco (2014): “Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el encuentro Mundial de los Movimientos
Populares”.

5 Czerny, M. S.J.; Foglizzo, P. (2014): “La fuerza de los excluidos” en Encuentro mundial de los movimientos populares en el
Vaticano (27 al 29.X.2014). RFS.
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puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos
para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (EG, 187).

La fuerza de los excluidos

La convocatoria de los Movimientos se gestó a pedido del propio Papa Francisco a partir de
la creación de un comité organizador mixto entre el Dicasterio y dirigentes sociales que
tenían algún vínculo previo con la iglesia. El objetivo era reunir organizaciones que
agruparan a los sujetos afectados por las distintas formas de exclusión de la tierra, el techo
y el trabajo que se producen a partir de realidades destructoras como la injusticia social, la
devastación ambiental, la cultura del descarte, el crimen de la guerra.

Las 3T entonces no son solo un grito de reivindicación sino la descripción de un sujeto
histórico que lleva en sus manos la llave de las transformaciones futuras. Son los
trabajadores sin derechos, agricultores sin tierra, familias sin techo, los que no tienen tierra,
techo y trabajo en la cantidad y calidad suficiente que requiere una vida digna.

En concreto, los convocados fueron cartoneros, recicladores, vendedores ambulantes,
costureros, artesanos, pescadores, constructores, trabajadoras sociocomunitarias,
empleadas de casas particulares, obreros de empresas recuperadas, cooperativistas de
todas las actividades, es decir, todos los trabajadores que padecen las peores condiciones
laborales sea por la sobreexplotación que sufren, sea porque se inventan su propio trabajo
frente a la exclusión laboral. También las personas en situación de calle, los vecinos de las
barriadas populares, los inquilinos que no pueden acceder a una casa propia y las personas
afectadas por créditos hipotecarios en riesgo de quedar sin techo. Del mismo modo,
participaron pueblos originarios, comunidades campesinas, pequeños agricultores, obreros
rurales -trabajadores de la tierra y habitantes de la ruralidad pobre- castigados por la crisis
climática, el extractivismo irresponsable y la especulación económica.

Se trata de personas que viven en las periferias, en las márgenes de un sistema excluyente,
personas que trabajan y habitan circuitos que atraviesan la informalidad laboral,
habitacional, territorial. Todos ellos se organizaron en movimientos populares que, desde
luego, tienen tantos defectos como tenemos las personas, tanta diversidad ideológica como
tenemos los pueblos y tanta fragilidad humana como tenemos los humanos, pero que están
dando una pelea que pocos quieren dar, están dando «la batalla, sin soberbia pero con
coraje, sin violencia pero con tenacidad, por la dignidad humana, por la naturaleza y por la
justicia social».7

Aquel primer encuentro del 2014 fue convocado para contrastar la realidad sufriente de
trabajadores sin derechos y excluidos, precarizados, temporales, migrantes…, y para
debatir esta perspectiva con el pensamiento de Francisco. El EMMP, de alguna manera,
prestó a los representantes de estos movimientos una oportunidad de mostrar su modo de
tomar la iniciativa, de participar y ser protagonistas, entrando y encontrando acogida en un
lugar que es un símbolo de autoridad y de liderazgo mundial.8

8 Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (2021). “IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares en
diálogo con Francisco”.

7 EMMP (2024): Simposio “Plantando bandera frente a la deshumanización”.
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«Queremos un cambio, un cambio real, un cambio de estructuras», exigía el Papa en el III
EMMP. «Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los
trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos. Y tampoco lo
aguanta la Tierra, “la hermana Madre Tierra”, como decía San Francisco».9

Resonaba entonces y resuena aún el clamor de la tierra, junto al clamor de los pobres. El
EMMP acreditó a los movimientos populares como interlocutores de la Iglesia a nivel
institucional, con la esperanza de que este diálogo se abriera también a nivel de las
comunidades eclesiales locales, ayudándoles a comenzar a moverse hacia las periferias
donde pueden encontrar el valor de la solidaridad, tan fundamental para su vida. Asimismo,
acreditó a la Iglesia como interlocutor de los movimientos populares, quienes regresaron
con la renovada esperanza de encontrar en ella un aliado capaz de escucharlos y
apoyarlos, incluso a nivel institucional, y no sólo en la inspiración y el acompañamiento.10

Diez años después podemos decir que dicho primer encuentro marcó un hito en el proceso
de organización y maduración de los movimientos con el fin de dar respuesta al anhelo de
tierra, techo y trabajo. ¿Cuánto hemos recorrido ese camino? ¿Cuánto falta por recorrer?
Porque «¡los pobres no sólo padecen la injusticia sino que también luchan contra ella!».11

Aquellos que están en las periferias, en la informalidad, rodeando el sistema, no se
contentan con promesas de obras solidarias o donaciones altruistas. No esperan con brazos
cruzados… ¡Quieren y pueden y deben ser protagonistas! Y el hecho de que los paisajes de
la sociedad actual no los contemple en sus planes no basta para que ellos no sigan con su
afán de organizarse, estudiar, trabajar, reclamar y, sobre todo, «practican esa solidaridad
tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización
parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar».12

El pensamiento social de la Iglesia

¿Desde qué paradigma pensamos el futuro como sociedad que, de a ratos, parece haber
globalizado la indiferencia? ¿Cómo salimos —si es que queremos salir— de la lógica de
«¿qué me importa lo que les pasa a otros mientras yo defienda lo mío?».13

Los movimientos populares y sociales de todo el mundo han estado siempre, pero quizás
solo en los últimos años los vimos irrumpir como una fuerza ineludible, trayendo consigo un
llamado urgente, pero acompañado de un mensaje profundo: no deben ser considerados
únicamente como receptores pasivos de caridad o como destinatarios de estrategias
paliativas. Su persistencia como promotores de un proceso en el que confluyen millones de
acciones grandes y pequeñas encadenadas creativamente —como en una poesía—, que
algunos quieren pintar como una “molestia”, solo es superada por su tenaz capacidad
transformadora de sembrar el cambio desde abajo, desde donde nace la vida, donde se
cultiva la esperanza.

13 Ibid.
12 Ibid.

11 Francisco (2014): “Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el encuentro Mundial de los Movimientos
Populares”.

10 Czerny, M. S.J.; Foglizzo, P. (2014): “La fuerza de los excluidos” en Encuentro mundial de los movimientos populares en el
Vaticano (27 al 29–X–2014). RFS.

9 Francisco (2015): “Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el encuentro Mundial de los Movimientos
Populares”.

8



Francisco desde el primer momento ha querido unir su voz al grito de los movimientos
populares en las 3T, techo, tierra y trabajo: «Ninguna familia sin vivienda, ningún campesino
sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el
trabajo».14 Con su magisterio, ha sido un incansable defensor de esta mirada: una que
coloca a los pobres en el centro del pensamiento social y pastoral, no como sujetos pasivos,
sino como actores esenciales para el futuro de nuestra sociedad. Los movimientos
populares, en su visión, nos enseñan a levantar la bandera de una fraternidad universal,
recordándonos que la dignidad humana no es un privilegio, sino un derecho inherente a
cada persona.

De alguna manera, las publicaciones magisteriales del Santo Padre —en los últimos 10
años— fueron trazando, en su llamamiento personal a cada cristiano y persona de buena
voluntad, un mapa de alcance global en el que nos pide no neutralizar nunca la dimensión
social de la fe cristiana: la «proclamación de la fe cristiana posee en sí mismo un contenido
social, invitando a la construcción de una sociedad en la que triunfe la lógica de las
bienaventuranzas y de un mundo solidario y fraterno».15 Comenzó indicando cómo
encontramos en la fe la luz que esclarece toda la existencia del hombre (Lumen fidei); luego
nos invitó a centrarnos en la alegría del Evangelio para buscar una Iglesia que salga al
encuentro de los más necesitados sin marginar a los pobres; después señaló en la ecología
integral una prioridad improrrogable para nuestro tiempo (Laudato si’) y un desafío para la
inculturación de la fe (Querida Amazonia); y en una especie de síntesis terminó por
animarnos a profundizar las consecuencias que comporta el reconocimiento de la «casa
común» (no puede haber tierra, no puede haber techo, no puede haber trabajo si no
tenemos paz y si destruimos el planeta), y no solamente a nivel intraeclesial y ecuménico,
sino también para la convivencia social y la paz entre los pueblos. «El Dios-Amor, que en
Jesús nos invita a vivir el mandamiento del amor fraterno, sana a través del amor nuestras
relaciones interpersonales y sociales y nos llama a ser operadores de paz y de fraternidad
entre nosotros».16

Si podemos hallar el hilo conductor a lo largo de esta secuencia, es uno que subraya la
naturaleza misionera de la Iglesia; el reconocimiento, es decir, que la Iglesia no puede
permanecer cerrada en sí misma, sino que debe entrar en diálogo y encuentro con el
mundo de hoy, fragmentado y maltratado como está.17

Ampliar la mirada, educar el corazón

Para el Papa, los movimientos populares no solo han sido grandes agentes para reflexionar
sobre la necesidad de un cambio, que también hacía mucha falta: «¿reconocemos, en serio,
que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas
familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su
dignidad? ¿Qué puedo hacer yo, cartonero, catadora, pepenador, recicladora frente a tantos
problemas si apenas gano para comer? ¿Qué puedo hacer yo artesano, vendedor
ambulante, transportista, trabajador excluido, si ni siquiera tengo derechos laborales? ¿Qué
puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador, que apenas puedo resistir el

17 Vatican News (2023): “Evangelii gaudium: El Papa llama a una solidaridad radical con los pobres”.
16 Czerny, M. S.J.; Barone, C. (2022): Fraternidad, signo de los tiempos. Madrid, PPC.
15 Czerny, M. S.J.; Barone, C. (2022): Fraternidad, signo de los tiempos. Madrid, PPC.
14 Ibid.
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avasallamiento de las grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi
chabola, mi población, mi rancherío, cuando soy diariamente discriminado y marginado?».18

También, y más importante, se han convertido en sembradores del cambio, en verdaderos
embajadores del proceso de cambiar el corazón, de regar serenamente lo que otros verán
florecer: «Ustedes, desde los movimientos populares, asumen las labores de siempre
motivados por el amor fraterno que se revela contra la injusticia social».19

Ese arraigo al barrio, a la tierra, al oficio, al gremio, ese reconocerse en el rostro del otro, es
lo que permite ejercer el mandato del amor, no a partir de ideas o conceptos sino a partir del
encuentro genuino entre personas.20

Los movimientos populares han ayudado a materializar ese llamado a instaurar la cultura
del encuentro, porque ni los conceptos ni las ideas se aman. Nadie ama un concepto, nadie
ama una idea; se aman las personas.21 Pero para amar a las personas, en muchos casos
hace falta ampliar la mirada, incluso hacia ese “extraño en el camino”. En Fratelli tutti, la
parábola del Buen Samaritano no procura hacernos más buenos, sino que nos invita a ser
«nuevos», a dejarnos tocar tan a fondo por el dolor del otro que nos veamos modificados
por completo y ya no podamos ser los mismos de antes. Aunque la humanidad ha logrado
grandes conquistas y alcanzado horizontes inimaginables hasta un siglo atrás, no ha
aprendido todavía el lenguaje de la proximidad con el otro. La actitud de desinterés, de
indiferencia, muestra un extendido analfabetismo emotivo: nos hemos habituado a mirar
para otro lado cada vez que un hecho no nos involucra directamente (FT 61).22

Fratelli tutti nos vuelve a presentar a este Buen Samaritano de siempre no como una
parábola moral sino como una lección de percepción; está intentando que reconozcamos
que todas estas personas son nuestros hermanos y hermanas. Lo que está diciendo es:
«Hay que ser hermano y hermana de todos los que nos necesitan». La categoría no está
“ahí fuera”; la categoría está aquí. Nuestra familia humana y nuestra casa común necesitan
que seamos hermanos y hermanas de las personas que nos necesitan.23

Los movimientos populares son también este lugar, un medio para envolvernos otra vez en
el rostro del otro, del que sufre, del que está solo. Y nos enseñan, con su creatividad, que la
solidaridad no es un ideal lejano, sino un camino concreto de hacer historia. Ellos, con «los
pies en el barro y las manos en la carne»24 nos invitan a participar activamente en la
creación de un futuro donde nadie quede atrás.

Han demostrado, con su trabajo comunitario y su economía popular, que la verdadera
creatividad social surge en las periferias, donde la vida y la dignidad son forjadas día a día.
Y nos demostraron, en los últimos diez años, que el futuro de la humanidad no está
únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está

24 Francisco (2014): “Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el encuentro Mundial de los Movimientos
Populares”.

23 America Magazine (2020): “Cardinal Czerny on ‘Fratelli Tutti’: Pope Francis addresses a world ‘on the brink’”.
22 Czerny, M. S.J.; Barone, C. (2022): Fraternidad, signo de los tiempos. Madrid, PPC.
21 Vatican News (2023): “Evangelii gaudium: El Papa llama a una solidaridad radical con los pobres”.

20 Francisco (2015): “Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el encuentro Mundial de los Movimientos
Populares”.

19 Ibid.
18 Vatican News (2023): “Evangelii gaudium: El Papa llama a una solidaridad radical con los pobres”.
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fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en
sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio.

Este prólogo es un llamado a dejar de ver a los pobres como meros objetos de nuestra
caridad o compasión, y empezar a reconocerlos como cocreadores de un mundo más justo.
Es un recordatorio de que el clamor sigue estando allí, pero que si no cambiamos la mirada
no lo podremos oír. Si no entendemos que «el punto de partida debe ser la mirada de Dios.
Porque «Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón» (FT 281), la indiferencia y el
individualismo globalizado se convertirán en las verdaderas amenazas para la humanidad.

Hoy sabemos, exclamando con el Papa, que «es imposible imaginar un futuro para la
sociedad sin la participación protagónica de las grandes mayorías y ese protagonismo
excede los procedimientos lógicos de la democracia formal»25; por lo tanto, aceptemos la
invitación a ser parte de esta «poesía social» que comportan los movimientos populares,
donde con humildad, solidaridad y coraje, podemos construir juntos un futuro con el
desarrollo que necesitamos: humano, integral, respetuoso de la Creación —esta casa
común— y que incluya a todos.

25 Francisco (2014): “Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el encuentro Mundial de los Movimientos
Populares”.
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I Encuentro Mundial de Movimiento Populares: discurso del Santo
Padre

Aula Vieja del Sínodo (Vaticano)
Martes 28 de octubre de 2014

Buenos días de nuevo, estoy contento de estar entre ustedes, además les digo una
confidencia, es la primera vez que bajo acá, nunca había venido. Como les decía, tengo
mucha alegría y les doy una calurosa bienvenida.

Gracias por haber aceptado esta invitación para debatir tantos graves problemas sociales
que aquejan al mundo hoy, ustedes que sufren en carne propia la desigualdad y la
exclusión. Gracias al Cardenal Turkson por su acogida. Gracias, Eminencia, por su trabajo y
sus palabras.

Este encuentro de Movimientos Populares es un signo, es un gran signo: vinieron a poner
en presencia de Dios, de la Iglesia, de los pueblos, una realidad muchas veces silenciada.
¡Los pobres no sólo padecen la injusticia sino que también luchan contra ella!

No se contentan con promesas ilusorias, excusas o coartadas. Tampoco están esperando
de brazos cruzados la ayuda de ONGs, planes asistenciales o soluciones que nunca llegan
o, si llegan, llegan de tal manera que van en una dirección o de anestesiar o de domesticar.
Esto es medio peligroso. Ustedes sienten que los pobres ya no esperan y quieren ser
protagonistas, se organizan, estudian, trabajan, reclaman y, sobre todo, practican esa
solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra
civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar.

Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría que algunas veces la hemos
transformado en una mala palabra, no se puede decir; pero es una palabra mucho más que
algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad,
de prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos.
También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de
trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar
los destructores efectos del Imperio del dinero: los desplazamientos forzados, las
emigraciones dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas
realidades que muchos de ustedes sufren y que todos estamos llamados a transformar. La
solidaridad, entendida, en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo
que hacen los movimientos populares.

Este encuentro nuestro no responde a una ideología. Ustedes no trabajan con ideas,
trabajan con realidades como las que mencioné y muchas otras que me han contado…
tienen los pies en el barro y las manos en la carne. ¡Tienen olor a barrio, a pueblo, a lucha!
Queremos que se escuche su voz que, en general, se escucha poco. Tal vez porque
molesta, tal vez porque su grito incomoda, tal vez porque se tiene miedo al cambio que
ustedes reclaman, pero sin su presencia, sin ir realmente a las periferias, las buenas
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propuestas y proyectos que a menudo escuchamos en las conferencias internacionales se
quedan en el reino de la idea, es mi proyecto.

No se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención
que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos.
Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas, se reduce al otro a la pasividad,
se lo niega o peor, se esconden negocios y ambiciones personales: Jesús les diría
hipócritas. Qué lindo es en cambio cuando vemos en movimiento a Pueblos, sobre todo, a
sus miembros más pobres y a los jóvenes. Entonces sí se siente el viento de promesa que
aviva la ilusión de un mundo mejor. Que ese viento se transforme en vendaval de
esperanza. Ese es mi deseo.

Este encuentro nuestro responde a un anhelo muy concreto, algo que cualquier padre,
cualquier madre quiere para sus hijos; un anhelo que debería estar al alcance de todos,
pero hoy vemos con tristeza cada vez más lejos de la mayoría: tierra, techo y trabajo. Es
extraño pero si hablo de esto para algunos resulta que el Papa es comunista.

No se entiende que el amor a los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, techo y
trabajo, eso por lo que ustedes luchan, son derechos sagrados. Reclamar esto no es nada
raro, es la doctrina social de la Iglesia. Voy a detenerme un poco en cada uno de éstos
porque ustedes los han elegido como consigna para este encuentro.

Tierra. Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, encargándole de
que la cultivara y la protegiera. Veo que aquí hay decenas de campesinos y campesinas, y
quiero felicitarlos por custodiar la tierra, por cultivarla y por hacerlo en comunidad. Me
preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo, y no por
guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación
del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre
de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es sólo física, sino existencial y
espiritual, porque hay una relación con la tierra que está poniendo a la comunidad rural y su
peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción.

La otra dimensión del proceso ya global es el hambre. Cuando la especulación financiera
condiciona el precio de los alimentos tratándolos como a cualquier mercancía, millones de
personas sufren y mueren de hambre. Por otra parte se desechan toneladas de alimentos.
Esto constituye un verdadero escándalo. El hambre es criminal, la alimentación es un
derecho inalienable. Sé que algunos de ustedes reclaman una reforma agraria para
solucionar alguno de estos problemas, y déjenme decirles que en ciertos países, y acá cito
el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, “la reforma agraria es además de una
necesidad política, una obligación moral” (CDSI, 300).

No lo digo solo yo, está en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Por favor, sigan
con la lucha por la dignidad de la familia rural, por el agua, por la vida y para que todos
puedan beneficiarse de los frutos de la tierra.

Segundo, Techo. Lo dije y lo repito: una casa para cada familia. Nunca hay que olvidarse
que Jesús nació en un establo porque en el hospedaje no había lugar, que su familia tuvo
que abandonar su hogar y escapar a Egipto, perseguida por Herodes. Hoy hay tantas
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familias sin vivienda, o bien porque nunca la han tenido o bien porque la han perdido por
diferentes motivos. Familia y vivienda van de la mano. Pero, además, un techo, para que
sea hogar, tiene una dimensión comunitaria: y es el barrio… y es precisamente en el barrio
donde se empieza a construir esa gran familia de la humanidad, desde lo más inmediato,
desde la convivencia con los vecinos. Hoy vivimos en inmensas ciudades que se muestran
modernas, orgullosas y hasta vanidosas. Ciudades que ofrecen innumerables placeres y
bienestar para una minoría feliz… pero se le niega el techo a miles de vecinos y hermanos
nuestros, incluso niños, y se los llama, elegantemente, “personas en situación de calle”. Es
curioso como en el mundo de las injusticias, abundan los eufemismos. No se dicen las
palabras con la contundencia y la realidad se busca en el eufemismo. Una persona, una
persona segregada, una persona apartada, una persona que está sufriendo la miseria, el
hambre, es una persona en situación de calle: palabra elegante ¿no? Ustedes busquen
siempre, por ahí me equivoco en alguno, pero en general, detrás de un eufemismo hay un
delito.

Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios
inmobiliarios… pero abandonan a una parte de sí en las márgenes, las periferias. ¡Cuánto
duele escuchar que a los asentamientos pobres se los margina o, peor, se los quiere
erradicar! Son crueles las imágenes de los desalojos forzosos, de las topadoras derribando
casillas, imágenes tan parecidas a las de la guerra. Y esto se ve hoy.

Ustedes saben que en las barriadas populares donde muchos de ustedes viven subsisten
valores ya olvidados en los centros enriquecidos. Los asentamientos están bendecidos con
una rica cultura popular: allí el espacio público no es un mero lugar de tránsito sino una
extensión del propio hogar, un lugar donde generar vínculos con los vecinos. Qué hermosas
son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y que
hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo. Qué lindas son las ciudades que,
aun en su diseño arquitectónico, están llenas de espacios que conectan, relacionan,
favorecen el reconocimiento del otro. Por eso, ni erradicación ni marginación: Hay que
seguir en la línea de la integración urbana. Esta palabra debe desplazar totalmente a la
palabra erradicación, desde ya, pero también esos proyectos que pretenden barnizar los
barrios pobres, aprolijar las periferias y maquillar las heridas sociales en vez de curarlas
promoviendo una integración auténtica y respetuosa. Es una especie de arquitectura de
maquillaje ¿no? Y va por ese lado. Sigamos trabajando para que todas las familias tengan
una vivienda y para que todos los barrios tengan una infraestructura adecuada (cloacas, luz,
gas, asfalto, y sigo: escuelas, hospitales o salas de primeros auxilios, club deportivo y todas
las cosas que crean vínculos y que unen, acceso a la salud –lo dije- y a la educación y a la
seguridad en la tenencia.

Tercero, Trabajo. No existe peor pobreza material - me urge subrayarlo-, no existe peor
pobreza material, que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. El
desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no son inevitables, son
resultado de una previa opción social, de un sistema económico que pone los beneficios por
encima del hombre, si el beneficio es económico, sobre la humanidad o sobre el hombre,
son efectos de una cultura del descarte que considera al ser humano en sí mismo como un
bien de consumo, que se puede usar y luego tirar.
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Hoy, al fenómeno de la explotación y de la opresión se le suma una nueva dimensión, un
matiz gráfico y duro de la injusticia social; los que no se pueden integrar, los excluidos son
desechos, “sobrantes”. Esta es la cultura del descarte y sobre esto quisiera ampliar algo que
no tengo escrito pero se me ocurre recordarlo ahora. Esto sucede cuando al centro de un
sistema económico está el dios dinero y no el hombre, la persona humana. Sí, al centro de
todo sistema social o económico tiene que estar la persona, imagen de Dios, creada para
que fuera el dominador del universo. Cuando la persona es desplazada y viene el dios
dinero sucede esta trastocación de valores.

Y, para graficar, recuerdo una enseñanza de alrededor del año 1200. Un rabino judío
explicaba a sus feligreses la historia de la torre de babel y entonces contaba cómo, para
construir esta torre de babel, había que hacer mucho esfuerzo, había que fabricar los
ladrillos, para fabricar los ladrillos había que hacer el barro y traer la paja, y amasar el barro
con la paja, después cortarlo en cuadrado, después hacerlo secar, después cocinarlo, y
cuando ya estaban cocidos y fríos, subirlos para ir construyendo la torre.

Si se caía un ladrillo, era muy caro el ladrillo con todo este trabajo, si se caía un ladrillo era
casi una tragedia nacional. Al que lo dejaba caer lo castigaban o lo suspendían o no sé lo
que le hacían, y si caía un obrero no pasaba nada. Esto es cuando la persona está al
servicio del dios dinero y esto lo contaba un rabino judío, en el año 1200 explicaba estas
cosas horribles.

Y respecto al descarte también tenemos que ser un poco atentos a lo que sucede en
nuestra sociedad. Estoy repitiendo cosas que he dicho y que están en la Evangelii
Gaudium. Hoy día, se descartan los chicos porque el nivel de natalidad en muchos países
de la tierra ha disminuido o se descartan los chicos por no tener alimentación o porque se
les mata antes de nacer, descarte de niños.

Se descartan los ancianos, porque, bueno, no sirven, no producen, ni chicos ni ancianos
producen, entonces con sistemas más o menos sofisticados se les va abandonando
lentamente, y ahora, como es necesario en esta crisis recuperar un cierto equilibrio,
estamos asistiendo a un tercer descarte muy doloroso, el descarte de los jóvenes. Millones
de jóvenes, yo no quiero decir la cifra porque no la sé exactamente y la que leí me parece
un poco exagerada, pero millones de jóvenes descartados del trabajo, desocupados.

En los países de Europa, y estas si son estadísticas muy claras, acá en Italia, pasó un
poquitito del 40% de jóvenes desocupados; ya saben lo que significa 40% de jóvenes, toda
una generación, anular a toda una generación para mantener el equilibrio. En otro país de
Europa está pasando el 50% y en ese mismo país del 50%, en el sur, el 60%, son cifras
claras, óseas del descarte. Descarte de niños, descarte de ancianos, que no producen, y
tenemos que sacrificar una generación de jóvenes, descarte de jóvenes, para poder
mantener y reequilibrar un sistema en el cual en el centro está el dios dinero y no la persona
humana.

Pese a esto, a esta cultura del descarte, a esta cultura de los sobrantes, tantos de ustedes,
trabajadores excluidos, sobrantes para este sistema, fueron inventando su propio trabajo
con todo aquello que parecía no poder dar más de sí mismo… pero ustedes, con su
artesanalidad, que les dio Dios… con su búsqueda, con su solidaridad, con su trabajo
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comunitario, con su economía popular, lo han logrado y lo están logrando... Y déjenme
decírselo, eso además de trabajo, es poesía. Gracias.

Desde ya, todo trabajador, esté o no esté en el sistema formal del trabajo asalariado, tiene
derecho a una remuneración digna, a la seguridad social y a una cobertura jubilatoria. Aquí
hay cartoneros, recicladores, vendedores ambulantes, costureros, artesanos, pescadores,
campesinos, constructores, mineros, obreros de empresas recuperadas, todo tipo de
cooperativistas y trabajadores de oficios populares que están excluidos de los derechos
laborales, que se les niega la posibilidad de sindicalizarse, que no tienen un ingreso
adecuado y estable. Hoy quiero unir mi voz a la suya y acompañarlos en su lucha.

En este Encuentro, también han hablado de la Paz y de Ecología. Es lógico: no puede
haber tierra, no puede haber techo, no puede haber trabajo si no tenemos paz y si
destruimos el planeta. Son temas tan importantes que los Pueblos y sus organizaciones de
base no pueden dejar de debatir. No pueden quedar sólo en manos de los dirigentes
políticos. Todos los pueblos de la tierra, todos los hombres y mujeres de buena voluntad,
tenemos que alzar la voz en defensa de estos dos preciosos dones: la paz y la naturaleza.
La hermana madre tierra como la llamaba San Francisco de Asís.

Hace poco dije, y lo repito, que estamos viviendo la tercera guerra mundial pero en cuotas.
Hay sistemas económicos que para sobrevivir deben hacer la guerra. Entonces se fabrican
y se venden armas y, con eso los balances de las economías que sacrifican al hombre a los
pies del ídolo del dinero, obviamente quedan saneados. Y no se piensa en los niños
hambrientos en los campos de refugiados, no se piensa en los desplazamientos forzosos,
no se piensa en las viviendas destruidas, no se piensa, desde ya, en tantas vidas segadas.
Cuánto sufrimiento, cuánta destrucción, cuánto dolor. Hoy, queridos hermanas y hermanos,
se levanta en todas las partes de la tierra, en todos los pueblos, en cada corazón y en los
movimientos populares, el grito de la paz: ¡Nunca más la guerra!

Un sistema económico centrado en el dios dinero necesita también saquear la naturaleza,
saquear la naturaleza, para sostener el ritmo frenético de consumo que le es inherente. El
cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la desforestación ya están mostrando sus
efectos devastadores en los grandes cataclismos que vemos, y los que más sufren son
ustedes, los humildes, los que viven cerca de las costas en viviendas precarias o que son
tan vulnerables económicamente que frente a un desastre natural lo pierden todo.
Hermanos y hermanas: la creación no es una propiedad, de la cual podemos disponer a
nuestro gusto; ni mucho menos, es una propiedad sólo de algunos, de pocos: la creación es
un don, es un regalo, un don maravilloso que Dios nos ha dado para que cuidemos de él y
lo utilicemos en beneficio de todos, siempre con respeto y gratitud. Ustedes quizá sepan
que estoy preparando una encíclica sobre Ecología: tengan la seguridad que sus
preocupaciones estarán presentes en ella. Les agradezco, aprovecho para agradecerles, la
carta que me hicieron llegar los integrantes de la Vía Campesina, la Federación de
Cartoneros y tantos otros hermanos al respecto.

Hablamos de la tierra, de trabajo, de techo… hablamos de trabajar por la paz y cuidar la
naturaleza… Pero ¿por qué en vez de eso nos acostumbramos a ver cómo se destruye el
trabajo digno, se desahucia a tantas familias, se expulsa a los campesinos, se hace la
guerra y se abusa de la naturaleza? Porque en este sistema se ha sacado al hombre, a la
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persona humana, del centro y se lo ha reemplazado por otra cosa. Porque se rinde un culto
idolátrico al dinero. Porque se ha globalizado la indiferencia, se ha globalizado la
indiferencia: a mí ¿qué me importa lo que les pasa a otros mientras yo defienda lo mío?
Porque el mundo se ha olvidado de Dios, que es Padre; se ha vuelto huérfano porque dejó
a Dios de lado.

Algunos de ustedes expresaron: Este sistema ya no se aguanta. Tenemos que cambiarlo,
tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se
construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Hay que hacerlo con
coraje, pero también con inteligencia. Con tenacidad, pero sin fanatismo. Con pasión, pero
sin violencia. Y entre todos, enfrentando los conflictos sin quedar atrapados en ellos,
buscando siempre resolver las tensiones para alcanzar un plano superior de unidad, de paz
y de justicia. Los cristianos tenemos algo muy lindo, una guía de acción, un programa,
podríamos decir, revolucionario. Les recomiendo vivamente que lo lean, que lean las
bienaventuranzas que están en el capítulo 5 de San Mateo y 6 de San Lucas, (cfr. Mt 5, 3 y
Lc 6, 20) y que lean el pasaje de Mateo 25. Se lo dije a los jóvenes en Río de Janeiro, con
esas dos cosas tienen el programa de acción.

Sé que entre ustedes hay personas de distintas religiones, oficios, ideas, culturas, países,
continentes. Hoy están practicando aquí la cultura del encuentro, tan distinta a la xenofobia,
la discriminación y la intolerancia que tantas veces vemos. Entre los excluidos se da ese
encuentro de culturas donde el conjunto no anula la particularidad, el conjunto no anula la
particularidad. Por eso a mí me gusta la imagen del poliedro, una figura geométrica con
muchas caras distintas. El poliedro refleja la confluencia de todas las parcialidades que en
él conservan la originalidad. Nada se disuelve, nada se destruye, nada se domina, todo se
integra, todo se integra. Hoy también están buscando esa síntesis entre lo local y lo global.
Sé que trabajan día tras día en lo cercano, en lo concreto, en su territorio, su barrio, su lugar
de trabajo: los invito también a continuar buscando esa perspectiva más amplia, que
nuestros sueños vuelen alto y abarquen el todo.

De ahí que me parece importante esa propuesta que algunos me han compartido de que
estos movimientos, estas experiencias de solidaridad que crecen desde abajo, desde el
subsuelo del planeta, confluyan, estén más coordinadas, se vayan encontrando, como lo
han hecho ustedes en estos días. Atención, nunca es bueno encorsetar el movimiento en
estructuras rígidas, por eso dije encontrarse, mucho menos es bueno intentar absorberlo,
dirigirlo o dominarlo; movimientos libres tiene su dinámica propia, pero sí, debemos intentar
caminar juntos. Estamos en este salón, que es el salón del Sínodo viejo, ahora hay uno
nuevo, y sínodo quiere decir precisamente “caminar juntos”: que éste sea un símbolo del
proceso que ustedes han iniciado y que están llevando adelante.

Los movimientos populares expresan la necesidad urgente de revitalizar nuestras
democracias, tantas veces secuestradas por innumerables factores. Es imposible imaginar
un futuro para la sociedad sin la participación protagónica de las grandes mayorías y ese
protagonismo excede los procedimientos lógicos de la democracia formal. La perspectiva de
un mundo de paz y justicia duraderas nos reclama superar el asistencialismo paternalista,
nos exige crear nuevas formas de participación que incluya a los movimientos populares y
anime las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de
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energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino
común. Y esto con ánimo constructivo, sin resentimiento, con amor.

Yo los acompaño de corazón en ese camino. Digamos juntos desde el corazón: Ninguna
familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna
persona sin la dignidad que da el trabajo.

Queridos hermanas y hermanos: sigan con su lucha, nos hacen bien a todos. Es como una
bendición de humanidad. Les dejo de recuerdo, de regalo y con mi bendición, unos rosarios
que fabricaron artesanos, cartoneros y trabajadores de la economía popular de América
Latina.

Y en este acompañamiento rezo por ustedes, rezo con ustedes y quiero pedirle a nuestro
Padre Dios que los acompañe y los bendiga, que los colme de su amor y los acompañe en
el camino dándoles abundantemente esa fuerza que nos mantiene en pie: esa fuerza es la
esperanza, la esperanza que no defrauda, gracias.
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II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares: discurso del
Santo Padre

Expo Feria, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
Jueves 9 de julio de 2015

Hermanas y hermanos, buenas tardes

Hace algunos meses nos reunimos en Roma y tengo presente ese primer encuentro
nuestro. Durante este tiempo los he llevado en mi corazón y en mis oraciones. Y me alegra
verlos de nuevo aquí, debatiendo los mejores caminos para superar las graves situaciones
de injusticia que sufren los excluidos en todo el mundo. Gracias, Señor Presidente Evo
Morales, por acompañar tan decididamente este Encuentro.

Aquella vez en Roma sentí algo muy lindo: fraternidad, garra, entrega, sed de justicia. Hoy,
en Santa Cruz de la Sierra, vuelvo a sentir lo mismo. Gracias por eso. También he sabido
por medio del Pontificio Consejo Justicia y Paz, que preside el Cardenal Turkson, que son
muchos en la Iglesia los que se sienten más cercanos a los movimientos populares. Me
alegra tanto ver la Iglesia con las puertas abiertas a todos ustedes, que se involucre,
acompañe y logre sistematizar en cada diócesis, en cada Comisión de Justicia y Paz, una
colaboración real, permanente y comprometida con los movimientos populares. Los invito a
todos, Obispos, sacerdotes y laicos, junto a las organizaciones sociales de las periferias
urbanas y rurales, a profundizar ese encuentro.

Dios permite que hoy nos veamos otra vez. La Biblia nos recuerda que Dios escucha el
clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes: las famosas
“tres T”: tierra, techo y trabajo, para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo
repito: son derechos sagrados. Vale la pena, vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de
los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra.

1. Primero de todo, empecemos reconociendo que necesitamos un cambio. Quiero aclarar,
para que no haya malos entendidos, que hablo de los problemas comunes de todos los
latinoamericanos y, en general, también de toda la humanidad. Problemas que tienen una
matriz global y que hoy ningún Estado puede resolver por sí mismo. Hecha esta aclaración,
propongo que nos hagamos estas preguntas:

— ¿Reconocemos, en serio, que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos
campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas
personas heridas en su dignidad?

— ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido
y la violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios? ¿Reconocemos que las cosas
no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo
permanente amenaza?

Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo: necesitamos y queremos un cambio.

19



Ustedes –en sus cartas y en nuestros encuentros– me han relatado las múltiples
exclusiones e injusticias que sufren en cada actividad laboral, en cada barrio, en cada
territorio. Son tantas y tan diversas como tantas y diversas sus formas de enfrentarlas. Hay,
sin embargo, un hilo invisible que une cada una de las exclusiones. No están aisladas,
están unidas por un hilo invisible. ¿Podemos reconocerlo? Porque no se trata de esas
cuestiones aisladas. Me pregunto si somos capaces de reconocer que esas realidades
destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. ¿Reconocemos que ese
sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión
social o la destrucción de la naturaleza?

Si esto es así, insisto, digámoslo sin miedo: queremos un cambio, un cambio real, un
cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no
lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los
pueblos… Y tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana madre tierra, como decía san
Francisco.

Queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestros barrios, en el pago chico, en nuestra
realidad más cercana; también un cambio que toque al mundo entero porque hoy la
interdependencia planetaria requiere respuestas globales a los problemas locales. La
globalización de la esperanza, que nace de los Pueblos y crece entre los pobres, debe
sustituir a esta globalización de la exclusión y de la indiferencia.

Quisiera hoy reflexionar con ustedes sobre el cambio que queremos y necesitamos.
Ustedes saben que escribí recientemente sobre los problemas del cambio climático. Pero,
esta vez, quiero hablar de un cambio en otro sentido. Un cambio positivo, un cambio que
nos haga bien, un cambio –podríamos decir– redentor. Porque lo necesitamos. Sé que
ustedes buscan un cambio y no sólo ustedes: en los distintos encuentros, en los distintos
viajes he comprobado que existe una espera, una fuerte búsqueda, un anhelo de cambio en
todos los pueblos del mundo. Incluso dentro de esa minoría cada vez más reducida que
cree beneficiarse con este sistema, reina la insatisfacción y especialmente la tristeza.
Muchos esperan un cambio que los libere de esa tristeza individualista que esclaviza.

El tiempo, hermanos, hermanas, el tiempo parece que se estuviera agotando; no alcanzó el
pelearnos entre nosotros, sino que hasta nos ensañamos con nuestra casa. Hoy la
comunidad científica acepta lo que desde hace ya mucho tiempo denuncian los humildes:
se están produciendo daños tal vez irreversibles en el ecosistema. Se está castigando a la
Tierra, a los pueblos y a las personas de un modo casi salvaje. Y detrás de tanto dolor, tanta
muerte y destrucción, se huele el tufo de eso que Basilio de Cesarea –uno de los primeros
teólogos de la Iglesia– llamaba “el estiércol del diablo”, la ambición desenfrenada de dinero
que gobierna. Ese es “el estiércol del diablo”. El servicio para el bien común queda
relegado. Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres
humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la
sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana,
enfrenta pueblo contra pueblo y, como vemos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa
común, la hermana y madre tierra.
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No quiero extenderme describiendo los efectos malignos de esta sutil dictadura: ustedes los
conocen. Tampoco basta con señalar las causas estructurales del drama social y ambiental
contemporáneo. Sufrimos cierto exceso de diagnóstico que a veces nos lleva a un
pesimismo charlatán o a regodearnos en lo negativo. Al ver la crónica negra de cada día,
creemos que no hay nada que se puede hacer salvo cuidarse a uno mismo y al pequeño
círculo de la familia y los afectos.

¿Qué puedo hacer yo, cartonero, catadora, pepenador, recicladora frente a tantos
problemas si apenas gano para comer? ¿Qué puedo hacer yo artesano, vendedor
ambulante, transportista, trabajador excluido, si ni siquiera tengo derechos laborales? ¿Qué
puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador, que apenas puedo resistir el
avasallamiento de las grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi
chabola, mi población, mi rancherío, cuando soy diariamente discriminado y marginado?
¿Qué puede hacer ese estudiante, ese joven, ese militante, ese misionero que patea las
barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños pero casi sin ninguna solución para
sus problemas? Pueden hacer mucho. Pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes,
los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el
futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos, en su capacidad de
organizarse y promover alternativas creativas, en la búsqueda cotidiana de las “tres T”. ¿De
acuerdo? Trabajo, techo y tierra. Y también, en su participación protagónica en los grandes
procesos de cambio, cambios nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. ¡No se
achiquen!

2. Segundo. Ustedes son sembradores de cambio. Aquí en Bolivia he escuchado una frase
que me gusta mucho: “proceso de cambio”. El cambio concebido no como algo que un día
llegará porque se impuso tal o cual opción política o porque se instauró tal o cual estructura
social. Dolorosamente sabemos que un cambio de estructuras que no viene acompañado
de una sincera conversión de las actitudes y del corazón termina a la larga o a la corta por
burocratizarse, corromperse y sucumbir. Hay que cambiar el corazón. Por eso me gusta
tanto la imagen del proceso, los procesos, donde la pasión por sembrar, por regar
serenamente lo que otros verán florecer, remplaza la ansiedad por ocupar todos los
espacios de poder disponibles y ver resultados inmediatos. La opción es por generar
procesos y no por ocupar espacios. Cada uno de nosotros no es más que parte de un todo
complejo y diverso interactuando en el tiempo: pueblos que luchan por una significación, por
un destino, por vivir con dignidad, por “vivir bien”, dignamente, en ese sentido.

Ustedes, desde los movimientos populares, asumen las labores de siempre motivados por
el amor fraterno que se revela contra la injusticia social. Cuando miramos el rostro de los
que sufren, el rostro del campesino amenazado, del trabajador excluido, del indígena
oprimido, de la familia sin techo, del migrante perseguido, del joven desocupado, del niño
explotado, de la madre que perdió a su hijo en un tiroteo porque el barrio fue copado por el
narcotráfico, del padre que perdió a su hija porque fue sometida a la esclavitud; cuando
recordamos esos “rostros y esos nombres”, se nos estremecen las entrañas frente a tanto
dolor y nos conmovemos, todos nos conmovemos… Porque “hemos visto y oído” no la fría
estadística sino las heridas de la humanidad doliente, nuestras heridas, nuestra carne. Eso
es muy distinto a la teorización abstracta o la indignación elegante. Eso nos conmueve, nos
mueve y buscamos al otro para movernos juntos. Esa emoción hecha acción comunitaria no
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se comprende únicamente con la razón: tiene un plus de sentido que sólo los pueblos
entienden y que da su mística particular a los verdaderos movimientos populares.

Ustedes viven cada día empapados en el nudo de la tormenta humana. Me han hablado de
sus causas, me han hecho parte de sus luchas, ya desde Buenos Aires, y yo se lo
agradezco. Ustedes, queridos hermanos, trabajan muchas veces en lo pequeño, en lo
cercano, en la realidad injusta que se les impuso y a la que no se resignan, oponiendo una
resistencia activa al sistema idolátrico que excluye, degrada y mata. Los he visto trabajar
incansablemente por la tierra y la agricultura campesina, por sus territorios y comunidades,
por la dignificación de la economía popular, por la integración urbana de sus villas y
asentamientos, por la autoconstrucción de viviendas y el desarrollo de infraestructura
barrial, y en tantas actividades comunitarias que tienden a la reafirmación de algo tan
elemental e innegablemente necesario como el derecho a las “tres T”: tierra, techo y trabajo.

Ese arraigo al barrio, a la tierra, al oficio, al gremio, ese reconocerse en el rostro del otro,
esa proximidad del día a día, con sus miserias, porque las hay, las tenemos, y sus
heroísmos cotidianos, es lo que permite ejercer el mandato del amor, no a partir de ideas o
conceptos sino a partir del encuentro genuino entre personas. Necesitamos instaurar esta
cultura del encuentro, porque ni los conceptos ni las ideas se aman. Nadie ama un
concepto, nadie ama una idea; se aman las personas. La entrega, la verdadera entrega
surge del amor a hombres y mujeres, niños y ancianos, pueblos y comunidades… rostros,
rostros y nombres que llenan el corazón. De esas semillas de esperanza sembradas
pacientemente en las periferias olvidadas del planeta, de esos brotes de ternura que lucha
por subsistir en la oscuridad de la exclusión, crecerán árboles grandes, surgirán bosques
tupidos de esperanza para oxigenar este mundo.

Veo con alegría que ustedes trabajan en lo cercano, cuidando los brotes; pero, a la vez, con
una perspectiva más amplia, protegiendo la arboleda. Trabajan en una perspectiva que no
sólo aborda la realidad sectorial que cada uno de ustedes representa y a la que felizmente
está arraigado, sino que también buscan resolver de raíz los problemas generales de
pobreza, desigualdad y exclusión.

Los felicito por eso. Es imprescindible que, junto a la reivindicación de sus legítimos
derechos, los pueblos y organizaciones sociales construyan una alternativa humana a la
globalización excluyente. Ustedes son sembradores del cambio. Que Dios les dé coraje, les
dé alegría, les dé perseverancia y pasión para seguir sembrando. Tengan la certeza que
tarde o temprano vamos a ver los frutos. A los dirigentes les pido: sean creativos y nunca
pierdan el arraigo a lo cercano, porque el padre de la mentira sabe usurpar palabras nobles,
promover modas intelectuales y adoptar poses ideológicas, pero, si ustedes construyen
sobre bases sólidas, sobre las necesidades reales y la experiencia viva de sus hermanos,
de los campesinos e indígenas, de los trabajadores excluidos y las familias marginadas,
seguramente no se van a equivocar.

La Iglesia no puede ni debe estar ajena a este proceso en el anuncio del Evangelio. Muchos
sacerdotes y agentes pastorales cumplen una enorme tarea acompañando y promoviendo a
los excluidos de todo el mundo, junto a cooperativas, impulsando emprendimientos,
construyendo viviendas, trabajando abnegadamente en los campos de salud, el deporte y la
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educación. Estoy convencido que la colaboración respetuosa con los movimientos
populares puede potenciar estos esfuerzos y fortalecer los procesos de cambio.

Y tengamos siempre en el corazón a la Virgen María, una humilde muchacha de un
pequeño pueblo perdido en la periferia de un gran imperio, una madre sin techo que supo
transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pañales y una montaña
de ternura. María es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta
que brote la justicia. Yo rezo a la Virgen María, tan venerada por el pueblo boliviano para
que permita que este Encuentro nuestro sea fermento de cambio.

3. Tercero. Por último quisiera que pensemos juntos algunas tareas importantes para este
momento histórico, porque queremos un cambio positivo para el bien de todos nuestros
hermanos y hermanas. Eso lo sabemos. Queremos un cambio que se enriquezca con el
trabajo mancomunado de los gobiernos, los movimientos populares y otras fuerzas sociales.
Eso también lo sabemos. Pero no es tan fácil definir el contenido del cambio –podría
decirse–, el programa social que refleje este proyecto de fraternidad y justicia que
esperamos; no es fácil de definirlo. En ese sentido, no esperen de este Papa una receta. Ni
el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la interpretación de la realidad social ni la
propuesta de soluciones a problemas contemporáneos. Me atrevería a decir que no existe
una receta. La historia la construyen las generaciones que se suceden en el marco de
pueblos que marchan buscando su propio camino y respetando los valores que Dios puso
en el corazón.

Quisiera, sin embargo, proponer tres grandes tareas que requieren el decisivo aporte del
conjunto de los movimientos populares.

3.1. La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos: Los seres humanos y
la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos “NO” a una economía de
exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. Esa
economía excluye. Esa economía destruye la madre tierra.

La economía no debería ser un mecanismo de acumulación sino la adecuada
administración de la casa común. Eso implica cuidar celosamente la casa y distribuir
adecuadamente los bienes entre todos. Su objeto no es únicamente asegurar la comida o
un “decoroso sustento”. Ni siquiera, aunque ya sería un gran paso, garantizar el acceso a
las “tres T” por las que ustedes luchan. Una economía verdaderamente comunitaria, podría
decir, una economía de inspiración cristiana, debe garantizar a los pueblos dignidad,
«prosperidad sin exceptuar bien alguno» (Juan XXIII, Enc. Mater et Magistra [15 mayo
1961], 3: AAS 53 [1961], 402). Esta última frase la dijo el Papa Juan XXIII hace cincuenta
años. Jesús dice en el Evangelio que, aquel que le dé espontáneamente un vaso de agua al
que tiene sed, le será tenido en cuenta en el Reino de los cielos. Esto implica las “tres T”,
pero también acceso a la educación, la salud, la innovación, las manifestaciones artísticas y
culturales, la comunicación, el deporte y la recreación. Una economía justa debe crear las
condiciones para que cada persona pueda gozar de una infancia sin carencias, desarrollar
sus talentos durante la juventud, trabajar con plenos derechos durante los años de actividad
y acceder a una digna jubilación en la ancianidad. Es una economía donde el ser humano,
en armonía con la naturaleza, estructura todo el sistema de producción y distribución para
que las capacidades y las necesidades de cada uno encuentren un cauce adecuado en el
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ser social. Ustedes, y también otros pueblos, resumen este anhelo de una manera simple y
bella: “vivir bien”, que no es lo mismo que “pasarla bien”.

Esta economía no es sólo deseable y necesaria sino también es posible. No es una utopía
ni una fantasía. Es una perspectiva extremadamente realista. Podemos lograrlo. Los
recursos disponibles en el mundo, fruto del trabajo intergeneracional de los pueblos y los
dones de la creación, son más que suficientes para el desarrollo integral de «todos los
hombres y de todo el hombre» (Pablo VI, Enc. Popolorum progressio [26 marzo 1967], 14:
AAS 59 [1967], 264). El problema, en cambio, es otro. Existe un sistema con otros objetivos.
Un sistema que además de acelerar irresponsablemente los ritmos de la producción,
además de implementar métodos en la industria y la agricultura que dañan a la madre tierra
en aras de la “productividad”, sigue negándoles a miles de millones de hermanos los más
elementales derechos económicos, sociales y culturales. Ese sistema atenta contra el
proyecto de Jesús, contra la Buena Noticia que trajo Jesús.

La distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano no es mera filantropía. Es
un deber moral. Para los cristianos, la carga es aún más fuerte: es un mandamiento. Se
trata de devolverles a los pobres y a los pueblos lo que les pertenece. El destino universal
de los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina social de la Iglesia. Es una realidad
anterior a la propiedad privada. La propiedad, muy en especial cuando afecta los recursos
naturales, debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos. Y estas
necesidades no se limitan al consumo. No basta con dejar caer algunas gotas cuando los
pobres agitan esa copa que nunca derrama por sí sola. Los planes asistenciales que
atienden ciertas urgencias sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras,
coyunturales. Nunca podrían sustituir la verdadera inclusión: esa que da el trabajo digno,
libre, creativo, participativo y solidario.

Y, en este camino, los movimientos populares tienen un rol esencial, no sólo exigiendo y
reclamando, sino fundamentalmente creando. Ustedes son poetas sociales: creadores de
trabajo, constructores de viviendas, productores de alimentos, sobre todo para los
descartados por el mercado mundial.

He conocido de cerca distintas experiencias donde los trabajadores unidos en cooperativas
y otras formas de organización comunitaria lograron crear trabajo donde sólo había sobras
de la economía idolátrica. Y vi que algunos están aquí. Las empresas recuperadas, las
ferias francas y las cooperativas de cartoneros son ejemplos de esa economía popular que
surge de la exclusión y, de a poquito, con esfuerzo y paciencia, adopta formas solidarias
que la dignifican. Y, ¡qué distinto es eso a que los descartados por el mercado formal sean
explotados como esclavos!

Los gobiernos que asumen como propia la tarea de poner la economía al servicio de los
pueblos deben promover el fortalecimiento, mejoramiento, coordinación y expansión de
estas formas de economía popular y producción comunitaria. Esto implica mejorar los
procesos de trabajo, proveer infraestructura adecuada y garantizar plenos derechos a los
trabajadores de este sector alternativo. Cuando Estado y organizaciones sociales asumen
juntos la misión de las “tres T”, se activan los principios de solidaridad y subsidiariedad que
permiten edificar el bien común en una democracia plena y participativa.
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3.2. La segunda tarea es unir nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia.

Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz
su marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte
subordina al más débil. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales y
tradiciones religiosas sean respetados. Ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a
privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía y, cuando lo hacen, vemos
nuevas formas de colonialismo que afectan seriamente las posibilidades de paz y de
justicia, porque «la paz se funda no sólo en el respeto de los derechos del hombre, sino
también en los derechos de los pueblos particularmente el derecho a la independencia»
(Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 157).

Los pueblos de Latinoamérica parieron dolorosamente su independencia política y, desde
entonces, llevan casi dos siglos de una historia dramática y llena de contradicciones
intentando conquistar una independencia plena.

En estos últimos años, después de tantos desencuentros, muchos países latinoamericanos
han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos. Los gobiernos de la Región aunaron
esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país, la del conjunto regional, que
tan bellamente, como nuestros padres de antaño, llaman la “Patria Grande”. Les pido a
ustedes, hermanos y hermanas de los movimientos populares, que cuiden y acrecienten
esta unidad. Mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la
región crezca en paz y justicia.

A pesar de estos avances, todavía subsisten factores que atentan contra este desarrollo
humano equitativo y coartan la soberanía de los países de la “Patria Grande” y otras
latitudes del planeta. El nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces, es el poder
anónimo del ídolo dinero: corporaciones, prestamistas, algunos tratados denominados «de
libre comercio» y la imposición de medidas de «austeridad» que siempre ajustan el cinturón
de los trabajadores y los pobres. Los obispos latinoamericanos lo denunciamos con total
claridad en el documento de Aparecida cuando se afirma que «las instituciones financieras y
las empresas transnacionales se fortalecen al punto de subordinar las economías locales,
sobre todo, debilitando a los Estados, que aparecen cada vez más impotentes para llevar
adelante proyectos de desarrollo al servicio de sus poblaciones» (V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano [2007], Documento Conclusivo, Aparecida, 66). En otras
ocasiones, bajo el noble ropaje de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico o el
terrorismo –graves males de nuestros tiempos que requieren una acción internacional
coordinada–, vemos que se impone a los Estados medidas que poco tienen que ver con la
resolución de esas problemáticas y muchas veces empeoran las cosas.

Del mismo modo, la concentración monopólica de los medios de comunicación social, que
pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural, es otra de las
formas que adopta el nuevo colonialismo. Es el colonialismo ideológico. Como dijeron los
Obispos de África en el primer Sínodo continental africano, muchas veces se pretende
convertir a los países pobres en «piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco»
(Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Africa [14 septiembre 1995], 52: AAS 88
[1996], 32-33; Id., Enc. Sollicitudo rei socialis [30 diciembre 1987], 22: AAS 80 [1988], 539).
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Hay que reconocer que ninguno de los graves problemas de la humanidad se puede
resolver sin interacción entre los Estados y los pueblos a nivel internacional. Todo acto de
envergadura realizado en una parte del planeta repercute en todo en términos económicos,
ecológicos, sociales y culturales. Hasta el crimen y la violencia se han globalizado. Por ello,
ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común. Si realmente
queremos un cambio positivo, tenemos que asumir humildemente nuestra interdependencia,
es decir, nuestra sana interdependencia. Pero interacción no es sinónimo de imposición, no
es subordinación de unos en función de los intereses de otros. El colonialismo, nuevo y
viejo, que reduce a los países pobres a meros proveedores de materia prima y trabajo
barato, engendra violencia, miseria, migraciones forzadas y todos los males que vienen de
la mano… precisamente porque, al poner la periferia en función del centro, les niega el
derecho a un desarrollo integral. Y eso, hermanos, es inequidad y la inequidad genera
violencia, que no habrá recursos policiales, militares o de inteligencia capaces de detener.

Digamos “NO”, entonces, a las viejas y nuevas formas de colonialismo. Digamos “SÍ” al
encuentro entre pueblos y culturas. Felices los que trabajan por la paz.

Y aquí quiero detenerme en un tema importante. Porque alguno podrá decir, con derecho,
que, cuando el Papa habla del colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les
digo, con pesar: se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios
de América en nombre de Dios. Lo han reconocido mis antecesores, lo ha dicho el CELAM,
el Consejo Episcopal Latinoamericano, y también quiero decirlo. Al igual que san Juan
Pablo II, pido que la Iglesia –y cito lo que dijo él– «se postre ante Dios e implore perdón por
los pecados pasados y presentes de sus hijos» (Juan Pablo II, Bula Incarnationis
mysterium, 11). Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue san Juan Pablo II: pido
humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia sino por los crímenes
contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Y junto a este
pedido de perdón y para ser justos, también quiero que recordemos a millares de
sacerdotes, obispos, que se opusieron fuertemente a la lógica de la espada con la fuerza de
la cruz. Hubo pecado, hubo pecado y abundante, pero no pedimos perdón, y por eso
pedimos perdón, y pido perdón, pero allí también, donde hubo pecado, donde hubo
abundante pecado, sobreabundó la gracia a través de esos hombres que defendieron la
justicia de los pueblos originarios.

Les pido también a todos, creyentes y no creyentes, que se acuerden de tantos obispos,
sacerdotes y laicos que predicaron y predican la Buena Noticia de Jesús con coraje y
mansedumbre, respeto y en paz –dije obispos, sacerdotes, y laicos, no me quiero olvidar de
las monjitas que anónimamente patean nuestros barrios pobres llevando un mensaje de paz
y de bien–, que en su paso por esta vida dejaron conmovedoras obras de promoción
humana y de amor, muchas veces junto a los pueblos indígenas o acompañando a los
propios movimientos populares incluso hasta el martirio. La Iglesia, sus hijos e hijas, son
una parte de la identidad de los pueblos en latinoamericana. Identidad que, tanto aquí como
en otros países, algunos poderes se empeñan en borrar, tal vez porque nuestra fe es
revolucionaria, porque nuestra fe desafía la tiranía del ídolo dinero. Hoy vemos con espanto
cómo en Medio Oriente y otros lugares del mundo se persigue, se tortura, se asesina a
muchos hermanos nuestros por su fe en Jesús. Eso también debemos denunciarlo: dentro
de esta tercera guerra mundial en cuotas que vivimos, hay una especie –fuerzo la palabra–
de genocidio en marcha que debe cesar.
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A los hermanos y hermanas del movimiento indígena latinoamericano, déjenme trasmitirles
mi más hondo cariño y felicitarlos por buscar la conjunción de sus pueblos y culturas, eso
–conjunción de pueblos y culturas–, eso que a mí me gusta llamar poliedro, una forma de
convivencia donde las partes conservan su identidad construyendo juntas una pluralidad
que no atenta, sino que fortalece la unidad. Su búsqueda de esa interculturalidad que
combina la reafirmación de los derechos de los pueblos originarios con el respeto a la
integridad territorial de los Estados nos enriquece y nos fortalece a todos.

3.3. Y la tercera tarea, tal vez la más importante que debemos asumir hoy, es defender la
madre tierra.

La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente.
La cobardía en su defensa es un pecado grave. Vemos con decepción creciente cómo se
suceden una tras otras las cumbres internacionales sin ningún resultado importante. Existe
un claro, definitivo e impostergable imperativo ético de actuar que no se está cumpliendo.
No se puede permitir que ciertos intereses –que son globales pero no universales– se
impongan, sometan a los Estados y organismos internacionales, y continúen destruyendo la
creación. Los pueblos y sus movimientos están llamados a clamar a movilizarse, a exigir
–pacífica pero tenazmente– la adopción urgente de medidas apropiadas. Yo les pido, en
nombre de Dios, que defiendan a la madre tierra. Sobre éste tema me he expresado
debidamente en la Carta Encíclica Laudato si’, que creo que les será dada al finalizar.

4. Para finalizar, quisiera decirles nuevamente: el futuro de la humanidad no está
únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las elites. Está
fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en
sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio. Los acompaño. Y
cada uno, repitámonos desde el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún campesino
sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin
dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una
venerable vejez. Sigan con su lucha y, por favor, cuiden mucho a la madre tierra. Créanme
–y soy sincero–, de corazón les digo: rezo por ustedes, rezo con ustedes y quiero pedirle a
nuestro Padre Dios que los acompañe y los bendiga, que los colme de su amor y los
defienda en el camino dándoles abundantemente esa fuerza que nos mantiene en pie, esa
fuerza es la esperanza. Y una cosa importante: la esperanza no defrauda. Y, por favor, les
pido que recen por mí. Y si alguno de ustedes no puede rezar, con todo respeto le pido que
me piense bien y me mande buena onda. Gracias.
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III Encuentro Mundial de los Movimientos Populares: discurso del
Santo Padre

Aula Pablo VI
Sábado 5 de noviembre de 2016

Hermanas y hermanos, buenas tardes.

En este nuestro tercer encuentro expresamos la misma sed, la sed de justicia, el mismo
clamor: tierra, techo y trabajo para todos.

Agradezco a los delegados, que han llegado desde las periferias urbanas, rurales y
laborales de los cinco continentes, de más de 60 países, han llegado a debatir una vez más
cómo defender estos derechos que nos convocan. Gracias a los Obispos que vinieron a
acompañarlos. Gracias también a los miles de italianos y europeos que se han unido hoy al
cierre de este Encuentro. Gracias a los observadores y jóvenes comprometidos con la vida
pública que vinieron con humildad a escuchar y aprender. ¡Cuánta esperanza tengo en los
jóvenes! Le agradezco también a Usted, Señor Cardenal Turkson, el trabajo que han hecho
en el Dicasterio; y también quisiera mencionar el aporte del ex Presidente uruguayo José
Mujica que está presente.

En nuestro último encuentro, en Bolivia, con mayoría de latinoamericanos, hablamos de la
necesidad de un cambio para que la vida sea digna, un cambio de estructuras; también de
cómo ustedes, los movimientos populares, son sembradores de cambio, promotores de un
proceso en el que confluyen millones de acciones grandes y pequeñas encadenadas
creativamente, como en una poesía; por eso quise llamarlos “poetas sociales”; y también
enumeramos algunas tareas imprescindibles para marchar hacia una alternativa humana
frente a la globalización de la indiferencia: 1. poner la economía al servicio de los pueblos;
2. construir la paz y la justicia; 3. defender la Madre Tierra.

Ese día, en la voz de una cartonera y de un campesino, se dio lectura a las conclusiones,
los diez puntos de Santa Cruz de la Sierra, donde la palabra cambio estaba preñada de
gran contenido, estaba enlazada a cosas fundamentales que ustedes reivindican: trabajo
digno para los excluidos del mercado laboral; tierra para los campesinos y pueblos
originarios; vivienda para las familias sin techo; integración urbana para los barrios
populares; erradicación de la discriminación, de la violencia contra la mujer y de las nuevas
formas de esclavitud; el fin de todas las guerras, del crimen organizado y de la represión;
libertad de expresión y comunicación democrática; ciencia y tecnología al servicio de los
pueblos. Escuchamos también cómo se comprometían a abrazar un proyecto de vida que
rechace el consumismo y recupere la solidaridad, el amor entre nosotros y el respeto a la
naturaleza como valores esenciales. Es la felicidad de «vivir bien» lo que ustedes reclaman,
la «vida buena», y no ese ideal egoísta que engañosamente invierte las palabras y nos
propone la «buena vida».
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Quienes hoy estamos aquí, de orígenes, creencias e ideas diversas, tal vez no estemos de
acuerdo en todo, seguramente pensamos distinto en muchas cosas, pero ciertamente
coincidimos en estos puntos.

Supe también de encuentros y talleres realizados en distintos países donde multiplicaron los
debates a la luz de la realidad de cada comunidad. Eso es muy importante porque las
soluciones reales a las problemáticas actuales no van a salir de una, tres o mil conferencias:
tienen que ser fruto de un discernimiento colectivo que madure en los territorios junto a los
hermanos, un discernimiento que se convierte en acción transformadora «según los lugares,
tiempos y personas» como diría san Ignacio. Si no, corremos el riesgo de las abstracciones,
de «los nominalismos declaracionistas que son bellas frases pero no logran sostener la vida
de nuestras comunidades». (Carta al Presidente de la Pontificia Comisión Para América
Latina, 19 de marzo de 2016). Son slogans. El colonialismo ideológico globalizante procura
imponer recetas supraculturales que no respetan la identidad de los Pueblos. Ustedes van
por otro camino que es, al mismo tiempo, local y universal. Un camino que me recuerda
cómo Jesús pidió organizar a la multitud en grupos de cincuenta para repartir el pan (Cf.
Homilía en la Solemnidad de Corpus Christi, Buenos Aires, 12 de junio de 2004).

Recién pudimos ver el video que han presentado a modo de conclusión de este tercer
Encuentro. Vimos los rostros de ustedes en los debates sobre qué hacer frente a «la
inequidad que engendra violencia». Tantas propuestas, tanta creatividad, tanta esperanza
en la voz de ustedes que tal vez sean los que más motivos tienen para quejarse, quedar
encerrados en los conflictos, caer en la tentación de lo negativo. Pero, sin embargo, miran
hacia adelante, piensan, discuten, proponen y actúan. Los felicito, los acompaño, y les pido
que sigan abriendo caminos y luchando. Eso me da fuerza, eso nos da fuerza. Creo que
este dialogo nuestro, que se suma al esfuerzo de tantos millones que trabajan
cotidianamente por la justicia en todo el mundo, va echando raíces.

Quisiera tocar algunos temas más específicos, que son los que he recibido de ustedes, que
me han hecho reflexionar y los devuelvo en este momento.

Primero: el terror y los muros.

Sin embargo, esa germinación que es lenta, que tiene sus tiempos como toda gestación,
está amenazada por la velocidad de un mecanismo destructivo que opera en sentido
contrario. Hay fuerzas poderosas que pueden neutralizar este proceso de maduración de un
cambio que sea capaz de desplazar la primacía del dinero y coloque nuevamente en el
centro al ser humano, al hombre y la mujer. Ese «hilo invisible» del que hablamos en
Bolivia, esa estructura injusta que enlaza a todas las exclusiones que ustedes sufren, puede
endurecerse y convertirse en un látigo, un látigo existencial que, como en el Egipto del
Antiguo Testamento, esclaviza, roba la libertad, azota sin misericordia a unos y amenaza
constantemente a otros, para arriar a todos como ganado hacia donde quiere el dinero
divinizado.

¿Quién gobierna entonces? El dinero ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo, de la
inequidad, de la violencia económica, social, cultural y militar que engendra más y más
violencia en una espiral descendente que parece no acabar jamás. ¡Cuánto dolor y cuánto
miedo! Hay -lo dije hace poco-, hay un terrorismo de base que emana del control global del
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dinero sobre la tierra y atenta contra la humanidad entera. De ese terrorismo básico se
alimentan los terrorismos derivados como el narcoterrorismo, el terrorismo de estado y lo
que erróneamente algunos llaman terrorismo étnico o religioso, pero ningún pueblo, ninguna
religión es terrorista. Es cierto, hay pequeños grupos fundamentalistas en todos lados. Pero
el terrorismo empieza cuando «has desechado la maravilla de la creación, el hombre y la
mujer, y has puesto allí el dinero» (Conferencia de prensa en el Vuelo de Regreso del Viaje
Apostólico a Polonia, 31 de julio de 2016). Ese sistema es terrorista.

Hace casi cien años, Pío XI preveía el crecimiento de una dictadura económica mundial que
él llamó «imperialismo internacional del dinero». (Carta Enc. Quadragesimo Anno, 15 de
mayo de 1931, 109). ¡Estoy hablando del año 1931! El aula en la que estamos ahora se
llama “Paolo VI”, y fue Pablo VI quien denunció hace casi cincuenta años la «nueva forma
abusiva de dictadura económica en el campo social, cultural e incluso político» (Carta Ap.
Octogesima adveniens, 14 de mayo de 1971, 44). Son palabras duras pero justas de mis
antecesores que avizoraron el futuro. La Iglesia y los profetas dijeron, hace milenios, lo que
tanto escandaliza que repita el Papa en este tiempo cuando todo aquello alcanza
expresiones inéditas. Toda la doctrina social de la Iglesia y el magisterio de mis antecesores
se rebelan contra el ídolo-dinero que reina en lugar de servir, tiraniza y aterroriza a la
humanidad.

Ninguna tiranía, ninguna tiranía se sostiene sin explotar nuestros miedos. Esto es clave. De
ahí que toda tiranía sea terrorista. Y cuando ese terror, que se sembró en las periferias, son
con masacres, saqueos, opresión e injusticia, explota en los centros con distintas formas de
violencia, incluso con atentados odiosos y cobardes, los ciudadanos que aún conservan
algunos derechos son tentados con la falsa seguridad de los muros físicos o sociales.
Muros que encierran a unos y destierran a otros. Ciudadanos amurallados, aterrorizados, de
un lado; excluidos, desterrados, más aterrorizados todavía, del otro. ¿Es esa la vida que
nuestro Padre Dios quiere para sus hijos?

Al miedo se lo alimenta, se lo manipula… Porque el miedo, además de ser un buen negocio
para los mercaderes de las armas y de la muerte, nos debilita, nos desequilibra, destruye
nuestras defensas psicológicas y espirituales, nos anestesia frente al sufrimiento ajeno y al
final nos hace crueles. Cuando escuchamos que se festeja la muerte de un joven que tal
vez erró el camino, cuando vemos que se prefiere la guerra a la paz, cuando vemos que se
generaliza la xenofobia, cuando constatamos que ganan terreno las propuestas intolerantes;
detrás de esa crueldad que parece masificarse está el frío aliento del miedo. Les pido que
recemos por todos los que tienen miedo, recemos para que Dios les dé el valor y que en
este año de la misericordia podamos ablandar nuestros corazones. La misericordia no es
fácil, no es fácil… requiere coraje. Por eso Jesús nos dice: «No tengan miedo» (Mt 14,27),
pues la misericordia es el mejor antídoto contra el miedo. Es mucho mejor que los
antidepresivos y los ansiolíticos. Mucho más eficaz que los muros, las rejas, las alarmas y
las armas. Y es gratis: es un don de Dios.

Queridos hermanos y hermanas: todos los muros caen. Todos. No nos dejemos engañar.
Como han dicho ustedes: «Sigamos trabajando para construir puentes entre los pueblos,
puentes que nos permitan derribar los muros de la exclusión y la explotación» (Documento
Conclusivo del II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, 11 de julio de 2015,
Cruz de la Sierra, Bolivia). Enfrentemos el Terror con Amor.
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El segundo punto que quisiera tocar es: El amor y los puentes.

Un día como hoy, un sábado, Jesús hizo dos cosas que, nos dice el Evangelio, precipitaron
la conspiración para matarlo. Pasaba con sus discípulos por un campo, un sembradío. Los
discípulos tenían hambre y comieron las espigas. Nada se nos dice del «dueño» de aquel
campo… subyacía el destino universal de los bienes. Lo cierto es que frente al hambre,
Jesús priorizó la dignidad de los hijos de Dios sobre una interpretación formalista,
acomodaticia e interesada de la norma. Cuando los doctores de la ley se quejaron con
indignación hipócrita, Jesús les recordó que Dios quiere amor y no sacrificios, y les explicó
que el sábado está hecho para el ser humano y no el ser humano para el sábado (cf. Mc
2,27). Enfrentó al pensamiento hipócrita y suficiente con la inteligencia humilde del corazón
(cf. Homilía, I Congreso de Evangelización de la Cultura, Buenos Aires, 3 de noviembre de
2006), que prioriza siempre al ser humano y rechaza que determinadas lógicas obstruyan
su libertad para vivir, amar y servir al prójimo.

Y después, ese mismo día, Jesús hizo algo «peor», algo que irritó aún más a los hipócritas
y soberbios que lo estaban vigilando porque buscaban alguna excusa para atraparlo. Curó
la mano atrofiada de un hombre. La mano, ese signo tan fuerte del obrar, del trabajo. Jesús
le devolvió a ese hombre la capacidad de trabajar y con eso le devolvió la dignidad. Cuántas
manos atrofiadas, cuantas personas privadas de la dignidad del trabajo, porque los
hipócritas para defender sistemas injustos, se oponen a que sean sanadas. A veces pienso
que cuando ustedes, los pobres organizados, se inventan su propio trabajo, creando una
cooperativa, recuperando una fábrica quebrada, reciclando el descarte de la sociedad de
consumo, enfrentando las inclemencias del tiempo para vender en una plaza, reclamando
una parcela de tierra para cultivar y alimentar a los hambrientos, cuando hacen esto están
imitando a Jesús porque buscan sanar, aunque sea un poquito, aunque sea precariamente,
esa atrofia del sistema socioeconómico imperante que es el desempleo. No me extraña que
a ustedes también a veces los vigilen o los persigan y tampoco me extraña que a los
soberbios no les interese lo que ustedes digan.

Jesús, ese sábado, se jugó la vida porque después de sanar esa mano, fariseos y
herodianos (cf. Mc 3,6), dos partidos enfrentados entre sí, que temían al pueblo y también al
imperio, hicieron sus cálculos y se confabularon para matarlo. Sé que muchos de ustedes
se juegan la vida. Sé -lo quiero recordar, la quiero recordar- que algunos no están hoy acá
porque se jugaron la vida… pero no hay mayor amor que dar la vida. Eso nos enseña
Jesús.

Las «3-T», ese grito de ustedes que hago mío, tiene algo de esa inteligencia humilde pero a
la vez fuerte y sanadora. Un proyecto-puente de los pueblos frente al proyecto-muro del
dinero. Un proyecto que apunta al desarrollo humano integral. Algunos saben que nuestro
amigo el Cardenal Turkson está presidiendo ahora el Dicasterio que lleva ese nombre:
Desarrollo Humano Integral. Lo contrario al desarrollo, podría decirse, es la atrofia, la
parálisis. Tenemos que ayudar para que el mundo se sane de su atrofia moral. Este sistema
atrofiado puede ofrecer ciertos implantes cosméticos que no son verdadero desarrollo:
crecimiento económico, avances técnicos, mayor «eficiencia» para producir cosas que se
compran, se usan y se tiran englobándonos a todos en una vertiginosa dinámica del
descarte… pero este mundo no permite el desarrollo del ser humano en su integralidad, el

31



desarrollo que no se reduce al consumo, que no se reduce al bienestar de pocos, que
incluye a todos los pueblos y personas en la plenitud de su dignidad, disfrutando
fraternalmente de la maravilla de la Creación. Ese es el desarrollo que necesitamos:
humano, integral, respetuoso de la Creación, de esta casa común.

Otro punto es: La bancarrota y el salvataje.

Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre otros dos
temas que, junto a las «3-T» y la ecología integral, fueron centrales en vuestros debates de
los últimos días y son centrales en este tiempo histórico.

Sé que dedicaron una jornada al drama de los migrantes, refugiados y desplazados. ¿Qué
hacer frente a esta tragedia? En el Dicasterio que tiene a su cargo el Cardenal Turkson hay
un departamento para la atención de esas situaciones. Decidí que, al menos por un tiempo,
ese departamento dependa directamente del Pontífice, porque aquí hay una situación
oprobiosa, que sólo puedo describir con una palabra que me salió espontáneamente en
Lampedusa: vergüenza.

Allí, como también en Lesbos, pude sentir de cerca el sufrimiento de tantas familias
expulsadas de su tierra por razones económicas o violencias de todo tipo, multitudes
desterradas –lo he dicho frente a las autoridades de todo el mundo– como consecuencia de
un sistema socioeconómico injusto y de los conflictos bélicos que no buscaron, que no
crearon quienes hoy padecen el doloroso desarraigo de su suelo patrio sino más bien
muchos de aquellos que se niegan a recibirlos.

Hago mías las palabras de mi hermano el Arzobispo Hieronymus de Grecia: «Quien ve los
ojos de los niños que encontramos en los campos de refugiados es capaz de reconocer de
inmediato, en su totalidad, la “bancarrota” de la humanidad» (Discurso en el Campo de
refugiados de Moria, Lesbos, 16 de abril de 2016) ¿Qué le pasa al mundo de hoy que,
cuando se produce la bancarrota de un banco de inmediato aparecen sumas escandalosas
para salvarlo, pero cuando se produce esta bancarrota de la humanidad no hay casi ni una
milésima parte para salvar a esos hermanos que sufren tanto? Y así el Mediterráneo se ha
convertido en un cementerio, y no sólo el Mediterráneo… tantos cementerios junto a los
muros, muros manchados de sangre inocente. Durante los días de este encuentro, lo
decían en el vídeo: ¿Cuántos murieron en el Mediterráneo?

El miedo endurece el corazón y se transforma en crueldad ciega que se niega a ver la
sangre, el dolor, el rostro del otro. Lo dijo mi hermano el Patriarca Bartolomé: «Quien tiene
miedo de vosotros no os ha mirado a los ojos. Quien tiene miedo de vosotros no ha visto
vuestros rostros. Quien tiene miedo no ve a vuestros hijos. Olvida que la dignidad y la
libertad trascienden el miedo y trascienden la división. Olvida que la migración no es un
problema de Oriente Medio y del norte de África, de Europa y de Grecia. Es un problema del
mundo» (Discurso en el Campo de refugiados de Moria, Lesbos, 16 de abril de 2016).

Es, en verdad, un problema del mundo. Nadie debería verse obligado a huir de su Patria.
Pero el mal es doble cuando, frente a esas circunstancias terribles, el migrante se ve
arrojado a las garras de los traficantes de personas para cruzar las fronteras y es triple si al
llegar a la tierra donde creyó que iba a encontrar un futuro mejor, se lo desprecia, se lo
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explota, incluso se lo esclaviza. Esto se puede ver en cualquier rincón de cientos de
ciudades. O simplemente no se lo deja entrar.

Les pido a ustedes que hagan todo lo que puedan. Nunca se olviden que Jesús, María y
José experimentaron también la condición dramática de los refugiados. Les pido que
ejerciten esa solidaridad tan especial que existe entre los que han sufrido. Ustedes saben
recuperar fábricas de la bancarrota, reciclar lo que otros tiran, crear puestos de trabajo,
labrar la tierra, construir viviendas, integrar barrios segregados y reclamar sin descanso
como esa viuda del Evangelio que pide justicia insistentemente (cf. Lc 18,1-8). Tal vez con
vuestro ejemplo y su insistencia, algunos Estados y Organismos internacionales abran los
ojos y adopten las medidas adecuadas para acoger e integrar plenamente a todos los que,
por una u otra circunstancia, buscan refugio lejos de su hogar. Y también para enfrentar las
causas profundas por las que miles de hombres, mujeres y niños son expulsados cada día
de su tierra natal.

Dar el ejemplo y reclamar es una forma de meterse en política y esto me lleva al segundo
eje que debatieron en su Encuentro: la relación entre pueblo y democracia. Una relación
que debería ser natural y fluida pero que corre el peligro de desdibujarse hasta ser
irreconocible. La brecha entre los pueblos y nuestras formas actuales de democracia se
agranda cada vez más como consecuencia del enorme poder de los grupos económicos y
mediáticos que parecieran dominarlas. Los movimientos populares, lo sé, no son partidos
políticos y déjenme decirles que, en gran medida, en eso radica su riqueza, porque
expresan una forma distinta, dinámica y vital de participación social en la vida pública. Pero
no tengan miedo de meterse en las grandes discusiones, en Política con mayúscula y cito
de nuevo a Pablo VI: «La política ofrece un camino serio y difícil―aunque no el único―para
cumplir el deber grave que cristianos y cristianas tienen de servir a los demás» (Lett. Ap.
Octogesima adveniens, 14 de mayo 1971, 46). O esa frase que repito tantas veces, que
siempre me confundo, no sé si es de Pablo VI o de Pío XII: “La política es una de las formas
más altas de la caridad, del amor”.

Quisiera señalar dos riesgos que giran en torno a la relación entre los movimientos
populares y la política: el riesgo de dejarse encorsetar y el riesgo de dejarse corromper.

Primero, no dejarse encorsetar, porque algunos dicen: la cooperativa, el comedor, la huerta
agroecológica, el microemprendimiento, el diseño de los planes asistenciales… hasta ahí
está bien. Mientras se mantengan en el corsé de las «políticas sociales», mientras no
cuestionen la política económica o la política con mayúscula, se los tolera. Esa idea de las
políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres pero nunca con los pobres,
nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos a
veces me parece una especie de volquete maquillado para contener el descarte del
sistema. Cuando ustedes, desde su arraigo a lo cercano, desde su realidad cotidiana, desde
el barrio, desde el paraje, desde la organización del trabajo comunitario, desde las
relaciones persona a persona, se atreven a cuestionar las «macro-relaciones», cuando
chillan, cuando gritan, cuando pretenden señalarle al poder un planteo más integral, ahí ya
no se lo tolera. No se lo tolera tanto porque se están saliendo del corsé, se están metiendo
en el terreno de las grandes decisiones que algunos pretenden monopolizar en pequeñas
castas. Así la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde
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representatividad, se va desencarnando porque deja afuera al pueblo en su lucha cotidiana
por la dignidad, en la construcción de su destino.

Ustedes, las organizaciones de los excluidos y tantas organizaciones de otros sectores de
la sociedad, están llamados a revitalizar, a refundar las democracias que pasan por una
verdadera crisis. No caigan en la tentación del corsé que los reduce a actores secundarios,
o peor, a meros administradores de la miseria existente. En estos tiempos de parálisis,
desorientación y propuestas destructivas, la participación protagónica de los pueblos que
buscan el bien común puede vencer, con la ayuda de Dios, a los falsos profetas que
explotan el miedo y la desesperanza, que venden fórmulas mágicas de odio y crueldad o de
un bienestar egoísta y una seguridad ilusoria.

Sabemos que «mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres,
renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y
atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del
mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales» (Exhort.
ap. postsin. Evangelii gaudium, 202). Por eso, lo dije y lo repito: «El futuro de la humanidad
no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las elites.
Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y
también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio»
(Discurso en el Segundo Encuentro mundial de los Movimientos Populares, Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia, 9 de julio de 2015). La Iglesia, la Iglesia también puede y debe, sin
pretender el monopolio de la verdad, pronunciarse y actuar especialmente frente a
«situaciones donde se tocan las llagas y el sufrimiento dramático, y en las cuales están
implicados los valores, la ética, las ciencias sociales y la fe» (Discurso a la Cumbre de
Jueces y Magistrados contra el Tráfico de Personas y el Crimen Organizado, Vaticano, 3 de
junio de 2016). Este era el primer riesgo: el riesgo del corsé, y la invitación de meterse en la
gran política.

El segundo riesgo, les decía, es dejarse corromper. Así como la política no es un asunto de
los «políticos», la corrupción no es un vicio exclusivo de la política. Hay corrupción en la
política, hay corrupción en las empresas, hay corrupción en los medios de comunicación,
hay corrupción en las iglesias y también hay corrupción en las organizaciones sociales y los
movimientos populares. Es justo decir que hay una corrupción naturalizada en algunos
ámbitos de la vida económica, en particular la actividad financiera, y que tiene menos
prensa que la corrupción directamente ligada al ámbito político y social. Es justo decir que
muchas veces se manipulan los casos de corrupción con malas intenciones. Pero también
es justo aclarar que quienes han optado por una vida de servicio tienen una obligación
adicional que se suma a la honestidad con la que cualquier persona debe actuar en la vida.
La vara es más alta: hay que vivir la vocación de servir con un fuerte sentido de la
austeridad y la humildad. Esto vale para los políticos pero también vale para los dirigentes
sociales y para nosotros, los pastores. Dije “austeridad”. Quisiera aclarar a qué me refiero
con la palabra austeridad. Puede ser una palabra equívoca. Austeridad moral, austeridad en
el modo de vivir, austeridad en cómo llevo adelante mi vida, mi familia. Austeridad moral y
humana. Porque en el campo más científico, científico-económico si se quiere, o de las
ciencias del mercado, austeridad es sinónimo de ajuste. A esto no me refiero. No estoy
hablando de eso.
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A cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a
quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes
refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y
rece para que Dios lo libere de esas ataduras. Pero, parafraseando al ex Presidente
latinoamericano que está por acá, el que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no
se meta en política, que no se meta en una organización social o en un movimiento popular,
porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo y va a manchar la noble causa que
enarbola. Tampoco que se meta en el seminario.

Frente a la tentación de la corrupción, no hay mejor antídoto que la austeridad; esa
austeridad moral y personal. Y practicar la austeridad es, además, predicar con el ejemplo.
Les pido que no subestimen el valor del ejemplo porque tiene más fuerza que mil palabras,
que mil volantes, que mil likes, que mil retweets, que mil videos de youtube. El ejemplo de
una vida austera al servicio del prójimo es la mejor forma de promover el bien común y el
proyecto-puente de las 3-T. Les pido a los dirigentes que no se cansen de practicar esa
austeridad moral, personal, y les pido a todos que exijan a los dirigentes esa austeridad, la
cual –por otra parte– los va a hacer muy felices.

Queridos hermanas y hermanos

La corrupción, la soberbia, el exhibicionismo de los dirigentes aumenta el descreimiento
colectivo, la sensación de desamparo y retroalimenta el mecanismo del miedo que sostiene
este sistema inicuo.

Quisiera, para finalizar, pedirles que sigan enfrentando el miedo con una vida de servicio,
solidaridad y humildad en favor de los pueblos y en especial de los que más sufren. Se van
a equivocar muchas veces, todos nos equivocamos, pero si perseveramos en este camino,
más temprano que tarde, vamos a ver los frutos. E insisto, contra el terror, el mejor antídoto
es el amor. El amor todo lo cura. Algunos saben que después del Sínodo de la familia
escribí un documento que lleva por título Amoris Laetitia. La alegría del amor. Un
documento sobre el amor en la familia de cada uno, pero también en esa otra familia que es
el barrio, la comunidad, el pueblo, la humanidad. Uno de ustedes me pidió distribuir un
cuadernillo que contiene un fragmento del capítulo cuarto de ese documento. Creo que se
los van a entregar a la salida. Va entonces con mi bendición. Allí hay algunos «consejos
útiles» para practicar el más importante de los mandamientos de Jesús.

En Amoris Laetitia cito a un fallecido dirigente afroamericano, Martin Luther King, el cual
volvía a optar por el amor fraterno aun en medio de las peores persecuciones y
humillaciones. Quiero recordarlo hoy con ustedes, es decir: «Cuando te elevas al nivel del
amor, de su gran belleza y poder, lo único que buscas derrotar es los sistemas malignos. A
las personas atrapadas en ese sistema, las amas, pero tratas de derrotar ese sistema […]
Odio por odio sólo intensifica la existencia del odio y del mal en el universo. Si yo te golpeo
y tú me golpeas, y te devuelvo el golpe y tú me lo devuelves, y así sucesivamente, es
evidente que se llega hasta el infinito. Simplemente nunca termina. En algún lugar, alguien
debe tener un poco de sentido, y esa es la persona fuerte. La persona fuerte es la persona
que puede romper la cadena del odio, la cadena del mal». Esto lo dijo en 1957 (n. 118;
Sermón en la iglesia Bautista de la Avenida Dexter, Montgomery, Alabama, 17 de noviembre
de 1957).
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Les agradezco nuevamente su trabajo y su presencia. Quiero pedirle a nuestro Padre Dios
que los acompañe y los bendiga, que los colme de su amor y los defienda en el camino
dándoles abundantemente esa fuerza que nos mantiene en pie y nos da coraje para romper
la cadena del odio: esa fuerza es la esperanza. Les pido por favor que recen por mí y los
que no pueden rezar, ya saben, piénsenme bien y mándenme buena onda. Gracias.
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Carta del Santo Padre a los Movimientos Populares

12 de abril de 2020, Domingo de Pascua

A los hermanos y hermanas
de los movimientos y organizaciones populares

Queridos amigos:

Con frecuencia recuerdo nuestros encuentros: dos en el Vaticano y uno en Santa Cruz de la
Sierra y les confieso que esta “memoria” me hace bien, me acerca a ustedes, me hace
repensar en tantos diálogos durante esos encuentros y en tantas ilusiones que nacieron y
crecieron allí y muchas de ellas se hicieron realidad. Ahora, en medio de esta pandemia, los
vuelvo a recordar de modo especial y quiero estarles cerca.

En estos días de tanta angustia y dificultad, muchos se han referido a la pandemia que
sufrimos con metáforas bélicas. Si la lucha contra el COVID es una guerra, ustedes son un
verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin más
arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos
días en los que nadie se salva solo. Ustedes son para mí, como les dije en nuestros
encuentros, verdaderos poetas sociales, que desde las periferias olvidadas crean
soluciones dignas para los problemas más acuciantes de los excluidos.

Sé que muchas veces no se los reconoce como es debido porque para este sistema son
verdaderamente invisibles. A las periferias no llegan las soluciones del mercado y escasea
la presencia protectora del Estado. Tampoco ustedes tienen los recursos para realizar su
función. Se los mira con desconfianza por superar la mera filantropía a través la
organización comunitaria o reclamar por sus derechos en vez de quedarse resignados
esperando a ver si cae alguna migaja de los que detentan el poder económico. Muchas
veces mastican bronca e impotencia al ver las desigualdades que persisten incluso en
momentos donde se acaban todas las excusas para sostener privilegios. Sin embargo, no
se encierran en la queja: se arremangan y siguen trabajando por sus familias, por sus
barrios, por el bien común. Esta actitud de Ustedes me ayuda, cuestiona y enseña mucho.

Pienso en las personas, sobre todo mujeres, que multiplican el pan en los comedores
comunitarios cocinando con dos cebollas y un paquete de arroz un delicioso guiso para
cientos de niños, pienso en los enfermos, pienso en los ancianos. Nunca aparecen en los
grandes medios. Tampoco los campesinos y agricultores familiares que siguen labrando
para producir alimentos sanos sin destruir la naturaleza, sin acapararlos ni especular con la
necesidad del pueblo. Quiero que sepan que nuestro Padre Celestial los mira, los valora, los
reconoce y fortalece en su opción.

Qué difícil es quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña vivienda precaria o
que directamente carece de un techo. Qué difícil es para los migrantes, las personas
privadas de libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación por adicciones.
Ustedes están ahí, poniendo el cuerpo junto a ellos, para hacer las cosas menos difíciles,
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menos dolorosas. Los felicito y agradezco de corazón. Espero que los gobiernos
comprendan que los paradigmas tecnocráticos (sean estadocéntricos, sean
mercadocéntricos) no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes
problemas de la humanidad. Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los
pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir.

Sé que ustedes han sido excluidos de los beneficios de la globalización. No gozan de esos
placeres superficiales que anestesian tantas conciencias. A pesar de ello, siempre tienen
que sufrir sus perjuicios. Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente.
Muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja.
Los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los
constructores, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes,
trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario
estable para resistir este momento... y las cuarentenas se les hacen insoportables. Tal vez
sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e
insustituibles tareas que realizan; capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan
humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos.

También quisiera invitarlos a pensar en el “después” porque esta tormenta va a terminar y
sus graves consecuencias ya se sienten. Ustedes no son unos improvisados, tienen la
cultura, la metodología pero principalmente la sabiduría que se amasa con la levadura de
sentir el dolor del otro como propio. Quiero que pensemos en el proyecto de desarrollo
humano integral que anhelamos, centrado en el protagonismo de los Pueblos en toda su
diversidad y el acceso universal a esas tres T que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo.
Espero que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras
conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine con la
idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización, tan
competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos
excesivos y ganancias desmedidas para pocos, necesita bajar un cambio, repensarse,
regenerarse. Ustedes son constructores indispensables de ese cambio impostergable; es
más, ustedes poseen una voz autorizada para testimoniar que esto es posible. Ustedes
saben de crisis y privaciones... que con pudor, dignidad, compromiso, esfuerzo y solidaridad
logran transformar en promesa de vida para sus familias y comunidades.

Sigan con su lucha y cuídense como hermanos. Rezo por ustedes, rezo con ustedes y
quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los bendiga, los colme de su amor y los defienda en
el camino dándoles esa fuerza que nos mantiene en pie y no defrauda: la esperanza. Por
favor, recen por mí que también lo necesito.
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IV Encuentro Mundial de los Movimientos Populares: videomensaje
del Santo Padre

16 de octubre de 2021

Hermanas, hermanos, queridos poetas sociales:

1. Queridos Poetas Sociales

Así me gusta llamarlos, poetas sociales, porque ustedes son poetas sociales, porque tienen
la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde sólo aparece descarte y exclusión.
Poesía quiere decir creatividad, y ustedes crean esperanza; con sus manos saben forjar la
dignidad de cada uno, la de sus familias y la de la sociedad toda con tierra, techo y trabajo,
cuidado, comunidad. Gracias porque la entrega de ustedes es palabra con autoridad capaz
de desmentir las postergaciones silenciosas y tantas veces educadas a las que fueron
sometidos —o a las que son sometidos tantos hermanos nuestros—. Pero al pensar en
ustedes creo que, principalmente, su dedicación es un anuncio de esperanza. Verlos a
ustedes me recuerda que no estamos condenados a repetir ni a construir un futuro basado
en la exclusión y la desigualdad, el descarte o la indiferencia; donde la cultura del privilegio
sea un poder invisible e insuprimible y la explotación y el abuso sea como un método
habitual de sobrevivencia. ¡No! Eso ustedes lo saben anunciar muy bien. Gracias.

Gracias por el vídeo que recién compartimos. He leído las reflexiones del encuentro, el
testimonio de lo que vivieron en estos tiempos de tribulación y angustia, la síntesis de sus
propuestas y sus anhelos. Gracias. Gracias por hacerme parte del proceso histórico que
están transitando y gracias por compartir conmigo este diálogo fraterno que busca ver lo
grande en lo pequeño y lo pequeño en lo grande, un diálogo que nace en las periferias, un
diálogo que llega a Roma y en el que todos podemos sentirnos invitados e interpelados.
«Para encontrarnos y ayudar mutuamente necesitamos dialogar» (FT 198), ¡y cuánto!

Ustedes sintieron que la situación actual ameritaba un nuevo encuentro. Sentí lo mismo.
Aunque nunca perdimos el contacto —y ya pasaron seis años, creo, del último encuentro, el
encuentro general—. Durante este tiempo pasaron muchas cosas; muchas cosas han
cambiado. Son cambios que marcan puntos de no retorno, puntos de inflexión, encrucijadas
en las que la humanidad debe elegir. Se necesitan nuevos momentos de encuentro,
discernimiento y acción conjunta. Cada persona, cada organización, cada país y el mundo
entero necesita buscar estos momentos para reflexionar, discernir y elegir, porque retornar a
los esquemas anteriores sería verdaderamente suicida, y si me permiten forzar un poco las
palabras, ecocida y genocida. Estoy forzando, ¡eh!

En estos meses muchas cosas que ustedes denunciaban quedaron en total evidencia. La
pandemia transparentó las desigualdades sociales que azotan a nuestros pueblos y expuso
—sin pedir permiso ni perdón— la desgarradora situación de tantos hermanos y hermanas,
esa situación que tantos mecanismos de post-verdad no pudieron ocultar.
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Muchas cosas que dábamos por supuestas se cayeron como un castillo de naipes.
Experimentamos cómo, de un día para otro, nuestro modo de vivir puede cambiar
drásticamente impidiéndonos, por ejemplo, ver a nuestros familiares, compañeros y amigos.
En muchos países los Estados reaccionaron. Escucharon a la ciencia y lograron poner
límites para garantizar el bien común y frenaron al menos por un tiempo ese “mecanismo
gigantesco” que opera en forma casi automática donde los pueblos y las personas son
simples piezas (cf. S. Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 22).

Todos hemos sufrido el dolor del encierro, pero a ustedes, como siempre, les tocó la peor
parte: en los barrios que carecen de infraestructura básica (en los que viven muchos de
ustedes y cientos y cientos y millones de personas) es difícil quedarse en casa, no sólo por
no contar con todo lo necesario para llevar adelante las mínimas medidas de cuidado y
protección, sino simplemente porque la casa es el barrio. Los migrantes, los
indocumentados, los trabajadores informales sin ingresos fijos se vieron privados, en
muchos casos, de cualquier ayuda estatal e impedidos de realizar sus tareas habituales
agravando su ya lacerante pobreza. Una de las expresiones de esta cultura de la
indiferencia es que pareciera que este tercio sufriente de nuestro mundo no reviste interés
suficiente para los grandes medios y los formadores de opinión, no aparece. Permanece
escondido, acurrucado.

Quiero referirme también a una pandemia silenciosa que desde hace años afecta a niños,
adolescentes y jóvenes de todas las clases sociales; y creo que, durante este tiempo de
aislamiento, se incrementó aún más. Se trata del estrés y la ansiedad crónica, vinculada a
distintos factores como la hiperconectividad, el desconcierto y la falta de perspectivas de
futuro que se agrava ante el contacto real con los otros —familias, escuelas, centros
deportivos, oratorios, parroquias—; en definitiva, la falta de contacto real con los amigos,
porque la amistad es la forma en que el amor resurge siempre.

Es evidente que la tecnología puede ser un instrumento de bien, y es un instrumento de
bien que permite diálogos como éste y tantas otras cosas, pero nunca puede suplantar el
contacto entre nosotros, nunca puede suplantar una comunidad en la cual enraizarnos y
hacer que nuestra vida se vuelva fecunda.

Y si de pandemia se trata, no podemos dejar de cuestionarnos por el flagelo de la crisis
alimentaria. Pese a los avances de la biotecnología millones de personas fueron privadas
de alimentos, aunque estos estén disponibles. Este año, 20 millones de personas más se
han visto arrastradas a niveles extremos de inseguridad alimentaria, ascendiendo a
[muchos] millones de personas; la indigencia grave se multiplicó, el precio de los alimentos
escaló un altísimo porcentaje. Los números del hambre son horrorosos, y pienso, por
ejemplo, en países como Siria, Haití, Congo, Senegal, Yemen, Sudán del Sur pero el
hambre también se hace sentir en muchos otros países del mundo pobre y, no pocas veces,
también en el mundo rico. Es posible que las muertes por año por causas vinculadas al
hambre puedan superar a las del COVID26. Pero eso no es noticia, eso no genera empatía.

Quiero agradecerles porque ustedes sintieron como propio el dolor de los otros. Ustedes
saben mostrar el rostro de la verdadera humanidad, esa que no se construye dando la

26 “El virus del hambre se multiplica”, Informe de Oxfam del 9 de julio de 2021, en base al Global Report on Food Crises
(GRFC) del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.
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espalda al sufrimiento del que está al lado sino en el reconocimiento paciente,
comprometido y muchas veces hasta doloroso de que el otro es mi hermano (cf. Lc
10,25-37) y que sus dolores, sus alegrías y sus sufrimientos son también los míos (cf. GS
1). Ignorar al que está caído es ignorar nuestra propia humanidad que clama en cada
hermano nuestro.

Cristianos o no, han respondido a Jesús, que dijo a sus discípulos frente al pueblo
hambriento: «Denles ustedes de comer» (Mt 14,16). Y donde había escasez, el milagro de
la multiplicación se repitió en ustedes que lucharon incansablemente para que a nadie le
faltase el pan (cf. Mt 14,13-21). ¡Gracias!

Al igual que los médicos, enfermeros y el personal de salud en las trincheras sanitarias,
ustedes pusieron su cuerpo en la trinchera de los barrios marginados. Tengo presente
muchos, entre comillas, “mártires” de esa solidaridad sobre quienes supe por medio de
muchos de ustedes. El Señor se los tendrá en cuenta.

Si todos los que por amor lucharon juntos contra la pandemia pudieran también soñar juntos
un mundo nuevo, ¡qué distinto sería todo! Soñar juntos.

2. Bienaventurados

Ustedes son, como les dije en la carta que les envié el año pasado27, un verdadero ejército
invisible, son parte fundamental de esa humanidad que lucha por la vida frente a un sistema
de muerte. En esa entrega veo al Señor que se hace presente en medio nuestro para
regalarnos su Reino. Jesús, cuando nos ofreció el protocolo con el cual seremos juzgados
— Mateo 25—, nos dijo que la salvación estaba en cuidar de los hambrientos, los enfermos,
los presos, los extranjeros, en definitiva, en reconocerlo y servirlo a Él en toda la humanidad
sufriente. Por eso me animo a decirles: «Felices los que tienen hambre y sed de justicia
porque serán saciados» ( Mt 5,6), «felices los que trabajan por la paz, porque serán
llamados hijos de Dios» ( Mt 5,9).

Queremos que esa bienaventuranza se extienda, permee y unja cada rincón y cada espacio
donde la vida se vea amenazada. Pero nos sucede, como pueblo, como comunidad, como
familia e inclusive individualmente, tener que enfrentar situaciones que nos paralizan, donde
el horizonte desaparece y el desconcierto, el temor, la impotencia y la injusticia parece que
se apoderan del presente. Experimentamos también resistencias a los cambios que
necesitamos y que anhelamos, resistencias que son profundas, enraizadas, que van más
allá de nuestras fuerzas y decisiones. Esto es lo que la Doctrina social de la Iglesia llamó
“estructuras de pecado”, que estamos llamados también nosotros a convertir y que no
podemos ignorar a la hora de pensar el modo de accionar. El cambio personal es necesario,
pero es imprescindible también ajustar nuestros modelos socio-económicos para que
tengan rostro humano, porque tantos modelos lo han perdido. Y pensando en estas
situaciones, me vuelvo pedigüeño. Y paso a pedir. A pedir a todos. Y a todos quiero pedirles
en nombre de Dios.

27 Carta a los movimientos populares, 12 abril 2020.
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A los grandes laboratorios, que liberen las patentes. Tengan un gesto de humanidad y
permitan que cada país, cada pueblo, cada ser humano tenga acceso a las vacunas. Hay
países donde sólo tres, cuatro por ciento de sus habitantes fueron vacunados.

Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de
crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y
condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos
pueblos.

Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones extractivas —mineras,
petroleras—, forestales, inmobiliarias, agro negocios, que dejen de destruir los bosques,
humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los
pueblos y los alimentos.

Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones alimentarias que dejen de
imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y
terminan quedándose con el pan del hambriento.

Quiero pedirles en nombre de Dios a los fabricantes y traficantes de armas que cesen
totalmente su actividad, una actividad que fomenta la violencia y la guerra, y muchas veces
en el marco de juegos geopolíticos que cuestan millones de vidas y de desplazamientos.

Quiero pedirles en nombre de Dios a los gigantes de la tecnología que dejen de explotar la
fragilidad humana, las vulnerabilidades de las personas, para obtener ganancias, sin
considerar cómo aumentan los discursos de odio, el grooming, las fake news, las teorías
conspirativas, la manipulación política.

Quiero pedirles en nombre de Dios a los gigantes de las telecomunicaciones que liberen el
acceso a los contenidos educativos y el intercambio con los maestros por internet para que
los niños pobres también puedan educarse en contextos de cuarentena.

Quiero pedirles en nombre de Dios a los medios de comunicación que terminen con la
lógica de la post-verdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación
enfermiza por el escándalo y lo sucio, que busquen contribuir a la fraternidad humana y a la
empatía con los más vulnerados.

Quiero pedirles en nombre de Dios a los países poderosos que cesen las agresiones,
bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar de la tierra. No al
neocolonialismo. Los conflictos deben resolverse en instancias multilaterales como las
Naciones Unidas. Ya hemos visto cómo terminan las intervenciones, invasiones y
ocupaciones unilaterales; aunque se hagan bajo los más nobles motivos o ropajes.

Este sistema con su lógica implacable de la ganancia está escapando a todo dominio
humano. Es hora de frenar la locomotora, una locomotora descontrolada que nos está
llevando al abismo. Todavía estamos a tiempo.

A los gobiernos en general, a los políticos de todos los partidos quiero pedirles, junto a los
pobres de la tierra, que representen a sus pueblos y trabajen por el bien común. Quiero
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pedirles el coraje de mirar a sus pueblos, mirar a los ojos de la gente, y la valentía de saber
que el bien de un pueblo es mucho más que un consenso entre las partes (cf. Exhort. ap.
Evangelii gaudium, 218); cuídense de escuchar solamente a las elites económicas tantas
veces portavoces de ideologías superficiales que eluden los verdaderos dilemas de la
humanidad. Sean servidores de los pueblos que claman por tierra, techo, trabajo y una vida
buena. Ese “buen vivir” aborigen que no es lo mismo que la “dolce vita” o el “dolce far
niente”, no. Ese buen vivir humano que nos pone en armonía con toda la humanidad, con
toda la creación.

Quiero pedir también a todos los líderes religiosos que nunca usemos el nombre de Dios
para fomentar guerras ni golpes de Estado. Estemos junto a los pueblos, a los trabajadores,
a los humildes y luchemos junto a ellos para que el desarrollo humano integral sea una
realidad. Tendamos puentes de amor para que la voz de la periferia con sus llantos, pero
también con su canto y también con su alegría, no provoque miedo sino empatía en el resto
de la sociedad.

Y así soy pedigüeño.

Es necesario que juntos enfrentemos los discursos populistas de intolerancia, xenofobia,
aporofobia —que es el odio a los pobres—, como todos aquellos que nos lleve a la
indiferencia, la meritocracia y el individualismo; estas narrativas sólo sirvieron para dividir
nuestros pueblos y minar y neutralizar nuestra capacidad poética, la capacidad de soñar
juntos.

3. Soñemos juntos

Hermanas y hermanos, soñemos juntos. Y así, como pido esto con ustedes, junto a
ustedes, quiero también trasmitirles algunas reflexiones sobre el futuro que debemos
construir y soñar. Dije reflexiones, pero tal vez cabría decir sueños, porque en este
momento no alcanza el cerebro y las manos, necesitamos también el corazón y la
imaginación: necesitamos soñar para no volver atrás. Necesitamos utilizar esa facultad tan
excelsa del ser humano que es la imaginación, ese lugar donde la inteligencia, la intuición,
la experiencia, la memoria histórica se encuentran para crear, componer, aventurar y
arriesgar. Soñemos juntos, porque fueron precisamente los sueños de libertad e igualdad,
de justicia y dignidad, los sueños de fraternidad los que mejoraron el mundo. Y estoy
convencido de que en esos sueños se va colando el sueño de Dios para todos nosotros,
que somos sus hijos.

Soñemos juntos, sueñen entre ustedes, sueñen con otros. Sepan que están llamados a
participar en los grandes procesos de cambio, como les dije en Bolivia: «El futuro de la
humanidad está, en gran medida, en sus manos, en su capacidad de organizarse, de
promover alternativas creativas» (Discurso a los movimientos populares, Santa Cruz de la
Sierra, 9 julio 2015). Está en sus manos.

“Pero esas son cosas inalcanzables”, dirá alguno. Sí. Pero tienen la capacidad de ponernos
en movimiento, de ponernos en camino. Y ahí reside precisamente toda la fuerza de
ustedes, todo el valor de ustedes. Porque son capaces de ir más allá de miopes
autojustificaciones y convencionalismos humanos que lo único que logran es seguir
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justificando las cosas como están. Sueñen. Sueñen juntos. No caigan en esa resignación
dura y perdedora... El tango lo expresa tan bien: “Dale que va, que todo es igual. Que allá
en el horno se vamo a encontrar”. No, no, no caigan en eso por favor. Los sueños son
siempre peligrosos para aquellos que defienden el statu quo porque cuestionan la parálisis
que el egoísmo del fuerte o el conformismo del débil quieren imponer. Y aquí hay como un
pacto no hecho, pero es inconsciente: el egoísmo del fuerte con el conformismo del débil.
Esto no puede funcionar así. Los sueños desbordan los límites estrechos que se nos
imponen y nos proponen nuevos mundos posibles. Y no estoy hablando de ensoñaciones
rastreras que confunden el vivir bien con pasarla bien, que no es más que un pasar el rato
para llenar el vacío de sentido y así quedar a merced de la primera ideología de turno. No,
no es eso, sino soñar, para ese buen vivir en armonía con toda la humanidad y con la
creación.

Pero, ¿cuál es uno de los peligros más grandes que enfrentamos hoy? A lo largo de mi vida
—no tengo quince años, o sea, cierta experiencia tengo—, pude darme cuenta de que de
una crisis nunca se sale igual. De esta crisis de la pandemia no vamos a salir igual: o se
sale mejor o se sale peor, igual que antes, no. Pero nunca saldremos igual. Y hoy día
tenemos que enfrentar juntos, siempre juntos, esta cuestión: ¿Cómo saldremos de estas
crisis? ¿Mejores o peores? Queremos salir ciertamente mejores, pero para eso debemos
romper las ataduras de lo fácil y la aceptación dócil de que no hay otra alternativa, de que
“éste es el único sistema posible”, esa resignación que nos anula, de que sólo podemos
refugiarnos en el “sálvese quien pueda”. Y para eso hace falta soñar. Me preocupa que
mientras estamos todavía paralizados, ya hay proyectos en marcha para rearmar la misma
estructura socioeconómica que teníamos antes, porque es más fácil. Elijamos el camino
difícil, salgamos mejor.

En Fratelli tutti utilicé la parábola del Buen Samaritano como la representación más clara de
esta opción comprometida en el Evangelio. Me decía un amigo que la figura del Buen
Samaritano está asociada por cierta industria cultural a un personaje medio tonto. Es la
distorsión que provoca el hedonismo depresivo con el que se pretende neutralizar la fuerza
transformadora de los pueblos y en especial de la juventud.

¿Saben lo que me viene a la mente a mí ahora, junto a los movimientos populares, cuando
pienso en el Buen Samaritano? ¿Saben lo que me viene a la mente? Las protestas por la
muerte de George Floyd. Está claro que este tipo de reacciones contra la injusticia social,
racial o machista pueden ser manipuladas o instrumentadas para maquinaciones políticas y
cosas por el estilo; pero lo esencial es que ahí, en esa manifestación contra esa muerte,
estaba el “samaritano colectivo” —¡que no era ningún bobeta!—. Ese movimiento no pasó
de largo cuando vio la herida de la dignidad humana golpeada por semejante abuso de
poder. Los movimientos populares son, además de poetas sociales, “samaritanos
colectivos”.

En estos procesos hay tantos jóvenes que yo siento esperanza...; pero hay muchos otros
jóvenes que están tristes, que tal vez para sentir algo en este mundo necesitan recurrir a las
consolaciones baratas que ofrece el sistema consumista y narcotizante. Y otros, es triste,
pero otros optan por salir del sistema. Las estadísticas de suicidios juveniles no se publican
en su total realidad. Lo que ustedes realizan es muy importante, pero también es importante
que logren contagiar a las generaciones presentes y futuras lo mismo que a ustedes les
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hace arder el corazón. Tienen en esto un doble trabajo o responsabilidad. Seguir atentos,
como el buen Samaritano, a todos aquellos que están golpeados por el camino pero, a su
vez, buscar que muchos más se sumen en este sentir: los pobres y oprimidos de la tierra se
lo merecen, nuestra casa común nos lo reclama.

Quiero ofrecer algunas pistas. La Doctrina social de la Iglesia no tiene todas las respuestas,
pero sí algunos principios que pueden ayudar a este camino a concretizar las respuestas y
ayudar tanto a los cristianos como a los no cristianos. A veces me sorprende que cada vez
que hablo de estos principios algunos se admiran y entonces el Papa viene catalogado con
una serie de epítetos que se utilizan para reducir cualquier reflexión a la mera adjetivación
degradatoria. No me enoja, me entristece. Es parte de la trama de la post-verdad que busca
anular cualquier búsqueda humanista alternativa a la globalización capitalista, es parte de la
cultura del descarte y es parte del paradigma tecnocrático.

Los principios que expongo son mesurados, humanos, cristianos, compilados en el
Compendio elaborado por el entonces Pontificio Consejo “Justicia y Paz”28. Es un manualito
de la Doctrina social de la Iglesia. Y a veces cuando los Papas, sea yo, o Benedicto, o Juan
Pablo II decimos alguna cosa, hay gente que se extraña, ¿de dónde saca esto? Es la
doctrina tradicional de la Iglesia. Hay mucha ignorancia en esto. Los principios que
expongo, están en ese libro, en el capítulo cuarto. Quiero aclarar una cosa, están
compilados en este Compendio y este Compendio fue encargado por san Juan Pablo ll. Les
recomiendo a ustedes y a todos los líderes sociales, sindicales, religiosos, políticos y
empresarios que lo lean.

En el capítulo cuarto de este documento encontramos principios como la opción preferencial
por los pobres, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad, la
participación, el bien común, que son mediaciones concretas para plasmar a nivel social y
cultural la Buena Noticia del Evangelio. Y me entristece cuando algunos hermanos de la
Iglesia se incomodan si recordamos estas orientaciones que pertenecen a toda la tradición
de la Iglesia. Pero el Papa no puede dejar de recordar esta doctrina, aunque muchas veces
le moleste a la gente, porque lo que está en juego no es el Papa sino el Evangelio.

Y en este contexto, quisiera rescatar brevemente algunos principios con los que contamos
para llevar adelante nuestra misión. Mencionaré dos o tres, no más. Uno es el principio de
solidaridad. La solidaridad no sólo como virtud moral sino como un principio social, principio
que busca enfrentar los sistemas injustos con el objetivo de construir una cultura de la
solidaridad que exprese —literalmente dice el Compendio— «una determinación firme y
perseverante de empeñarse por el bien común» (n. 193).

Otro principio es estimular y promover la participación y la subsidiariedad entre movimientos
y entre los pueblos capaz de limitar cualquier esquema autoritario, cualquier colectivismo
forzado o cualquier esquema estado céntrico. El bien común no puede utilizarse como
excusa para aplastar la iniciativa privada, la identidad local o los proyectos comunitarios.
Por eso, estos principios promueven una economía y una política que reconozca el rol de
los movimientos populares, «la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades
territoriales locales; en definitiva, aquellas expresiones agregativas de tipo económico,

28 Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 2004.
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social, cultural, deportivo, recreativo, profesional y político, a las que las personas dan vida
espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social». Esto en el número
185 del Compendio.

Como ven, queridos hermanos, queridas hermanas, son principios equilibrados y bien
establecidos en la Doctrina social de la Iglesia. Con estos dos principios creo que podemos
dar el próximo paso del sueño a la acción. Porque es tiempo de actuar.

4. Tiempo de actuar

Muchas veces me dicen: “Padre, estamos de acuerdo, pero, en concreto, ¿qué debemos
hacer?”. Yo no tengo la respuesta, por eso debemos soñar juntos y encontrarla entre todos.
Sin embargo, hay medidas concretas que tal vez permitan algunos cambios significativos.
Son medidas que están presentes en vuestros documentos, en vuestras intervenciones y
que yo he tomado muy en cuenta, sobre las que medité y consulté a especialistas. En
encuentros pasados hablamos de la integración urbana, la agricultura familiar, la economía
popular. A estas, que todavía exigen seguir trabajando juntos para concretarlas, me gustaría
sumarle dos más: el salario universal y la reducción de la jornada de trabajo.

Un ingreso básico (el IBU) o salario universal para que cada persona en este mundo pueda
acceder a los más elementales bienes de la vida. Es justo luchar por una distribución
humana de estos recursos. Y es tarea de los Gobiernos establecer esquemas fiscales y
redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad sin que esto
suponga un peso insoportable, principalmente para la clase media —generalmente, cuando
hay estos conflictos, es la que más sufre—. No olvidemos que las grandes fortunas de hoy
son fruto del trabajo, la investigación científica y la innovación técnica de miles de hombres
y mujeres a lo largo de generaciones.

La reducción de la jornada laboral es otra posibilidad, el ingreso básico uno, es una
posibilidad, la otra es la reducción de la jornada laboral. Y hay que analizarla seriamente. En
el siglo XIX los obreros trabajaban doce, catorce, dieciséis horas por día. Cuando
conquistaron la jornada de ocho horas no colapsó nada como algunos sectores preveían.
Entonces, insisto, trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral es
un aspecto que necesitamos explorar con cierta urgencia. No puede haber tantas personas
agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo.

Considero que son medidas necesarias, pero desde luego no suficientes. No resuelven el
problema de fondo, tampoco garantizan el acceso a la tierra, techo y trabajo en la cantidad y
calidad que los campesinos sin tierras, las familias sin un techo seguro y los trabajadores
precarios merecen. Tampoco van a resolver los enormes desafíos ambientales que tenemos
por delante. Pero quería mencionarlas porque son medidas posibles y marcarían un cambio
positivo de orientación.

Es bueno saber que en esto no estamos solos. Las Naciones Unidas intentaron establecer
algunas metas a través de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero
lamentablemente desconocidas por nuestros pueblos y las periferias; lo que nos recuerda la
importancia de compartir y comprometer a todos en esta búsqueda común.
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Hermanas y hermanos, estoy convencido de que el mundo se ve más claro desde las
periferias. Hay que escuchar a las periferias, abrirle las puertas y permitirles participar. El
sufrimiento del mundo se entiende mejor junto a los que sufren. En mi experiencia, cuando
las personas, hombres y mujeres que han sufrido en carne propia la injusticia, la
desigualdad, el abuso de poder, las privaciones, la xenofobia, en mi experiencia veo que
comprenden mucho mejor lo que viven los demás y son capaces de ayudarlos a abrir,
realísticamente, caminos de esperanza. Qué importante es que vuestra voz sea escuchada,
representada en todos los lugares de toma de decisión. Ofrecerla como colaboración,
ofrecerla como una certeza moral de lo que hay que hacer. Esfuércense para hacer sentir
su voz y también en esos lugares, por favor, no se dejen encorsetar ni se dejen corromper.
Dos palabras que tienen un significado muy grande, que yo no voy a hablar ahora.

Reafirmemos el compromiso que tomamos en Bolivia: poner la economía al servicio de los
pueblos para construir una paz duradera fundada en la justicia social y el cuidado de la
Casa común. Sigan impulsando su agenda de tierra, techo y trabajo. Sigan soñando juntos.
Y gracias, gracias en serio, por dejarme soñar con ustedes.

Pidámosle a Dios que derrame su bendición sobre nuestros sueños. No perdamos las
esperanzas. Recordemos la promesa que Jesús hizo a sus discípulos: “siempre estaré con
ustedes” (cf. Mt 28,20); y recordándola, en este momento de mi vida, quiero decirles
también que yo voy a estar con ustedes. También lo importante es que se den cuenta de
que está Él con ustedes. Gracias.
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Mensaje del papa Francisco con ocasión del 10º aniversario de la
Evangelii gaudium

24 de noviembre de 2023

Queridos hermanos y hermanas:

Agradezco al Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral por haber organizado este
simposio de reflexión sobre Evangelii gaudium a diez años de su publicación.

En aquella ocasión me dirigí a los cristianos para invitarlos a una nueva etapa en el anuncio
del Evangelio. Propuse recuperar la alegría misionera de los primeros cristianos, llenos de
coraje, incansables en el anuncio y capaces de una gran resistencia activa29, aún en
circunstancias que, desde luego, no eran favorables al anuncio del Evangelio, ni a la lucha
por la justicia, ni a la defensa de la dignidad humana30 . Ellos eran difamados, perseguidos,
torturados, asesinados… y sin embargo, en vez de encerrarse, fue el paradigma de una
Iglesia en salida, que sabía tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los
lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos31.

En nuestro tiempo también existen dificultades, menos explícitas pero tal vez más
insidiosas. Al no ser tan visibles, operan como una anestesia o como el monóxido de
carbono de las viejas estufas que mata silenciosamente. En todos los momentos de la
historia están presentes la debilidad humana, la búsqueda enfermiza de sí mismo, el
egoísmo cómodo y, en definitiva, la concupiscencia que nos acecha a todos. Eso está
siempre, con un ropaje o con otro32.

El anuncio del Evangelio en el mundo actual sigue requiriendo de nosotros una resistencia
profética contracultural ante el individualismo hedonista pagano33 como la de los Padres de
la Iglesia, resistencia frente a un sistema que mata, excluye, destruye la dignidad humana;
resistencia frente a una mentalidad que aísla, aliena, clausura la vida interior a los propios
intereses, nos aleja del prójimo, nos aleja de Dios.

En Evangelii gaudium quise mostrar con claridad que, llamados a tener «los mismos
sentimientos de Jesucristo», nuestra misión evangelizadora y nuestra vida cristiana no
puede desentenderse de los pobres. Todo el camino de nuestra redención está signado por
los pobres34. Todo. Desde su propia madre, la Virgen Santa, una muchacha pobre de la
periferia pérdida de un gran imperio. El mismo Jesús que se hizo pobre, que nació en un
establo entre animales y campesinos, que creció entre trabajadores y se ganó el pan con
sus manos, que se rodeó de multitudes de desposeídos, se identificó con ellos, los puso en
el centro de su corazón, les anunció la Buena Noticia primero, les prometió el Reino de los
Cielos y nos envió a todos, discípulos misioneros, a darles de comer, a distribuir con justicia

34 Ibid, 197.
33 Ibid, 193.
32 Ibid, 263.
31 Ibid, 24.
30 Ibid.
29 Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 263.
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los bienes con ellos, a defender su causa a punto tal de indicarnos con claridad que la
misericordia hacia ellos es la llave del cielo (cf. Mt 25,35s)35.

Es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica
eclesial tiene derecho a relativizarlo36, porque además acá se juega nuestra salvación. Por
eso, el Papa no puede dejar de poner a los pobres en el centro. No es política, no es
sociología, no es ideología, es pura y simplemente la exigencia del Evangelio. Las
derivaciones prácticas que este principio innegociable tenga para cada contexto, sociedad,
persona e institución -en los organismos internacionales y gobiernos, en los sindicatos y
movimientos populares, en las empresas e instituciones financieras, en los políticos, jueces
y medios de comunicación- pueden y deben variar, pero de lo que nadie puede evadirse o
excusarse es de la deuda de amor que tiene todo cristiano -y me atrevo a decir, todo ser
humano- con los pobres.

La Iglesia puede encontrar en los pobres el viento que avive la llama de un fervor
menguante, como ese líquido espeso con el que los antiguos sacerdotes de tiempo de
Nehemías reavivaron el fuego del altar después del destierro para que brille “una hoguera
tan grande que todos quedaron maravillados”37. En el amor activo que les debemos a los
pobres está el remedio para el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora
oferta de consumo: una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la
búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada 38.

En Evangelii gaudium, sin pretender el monopolio de la interpretación de la realidad social,
planteé que para resolver radicalmente los problemas de los pobres, condición necesaria
para resolver cualquier otro problema pues la inequidad es raíz de los males sociales,
necesitábamos un cambio profundo de mentalidades y estructuras. Quisiera referirme
brevemente a esos dos aspectos tomando algunos parágrafos de la Exhortación.

Una nueva mentalidad

Una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de
todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos39.

La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la
propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad
privada. La posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de
manera que sirvan mejor al bien común, por lo cual la solidaridad debe vivirse como la
decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde. Estas convicciones y hábitos de
solidaridad, cuando se hacen carne, abren camino a otras transformaciones estructurales y
las vuelven posibles. Un cambio en las estructuras sin generar nuevas convicciones y
actitudes dará lugar a que esas mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan corruptas,
pesadas e ineficaces40.

40 Ibid, 189.
39 Ibid, 188.
38 Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 2.
37 2 Mac, 1, 22.
36 Ibid, 194.
35 Ibid, 197.
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A veces se trata de escuchar el clamor de pueblos enteros, de los pueblos más pobres de la
tierra, porque «la paz se funda no sólo en el respeto de los derechos del hombre, sino
también en el de los derechos de los pueblos». Lamentablemente, aun los derechos
humanos pueden ser utilizados como justificación de una defensa exacerbada de los
derechos individuales o de los derechos de los pueblos más ricos. Respetando la
independencia y la cultura de cada nación, hay que recordar siempre que el planeta es de
toda la humanidad y para toda la humanidad, y que el solo hecho de haber nacido en un
lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con
menor dignidad. Hay que repetir que «los más favorecidos deben renunciar a algunos de
sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás». Para
hablar adecuadamente de nuestros derechos necesitamos ampliar más la mirada y abrir los
oídos al clamor de otros pueblos o de otras regiones del propio país. Necesitamos crecer en
una solidaridad que «debe permitir a todos los pueblos llegar a ser por sí mismos artífices
de su destino»[156], así como «cada hombre está llamado a desarrollarse»41.

Nuevas estructuras sociales

Las nuevas estructuras, fundadas sobre esta nueva mentalidad, deben renunciar a la
autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas
estructurales de la inequidad42.

La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían
estructurar toda política económica, pero a veces parecen sólo apéndices agregados desde
fuera para completar un discurso político sin perspectivas ni programas de verdadero
desarrollo integral. ¡Cuántas palabras se han vuelto molestas para este sistema! Molesta
que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se hable
de distribución de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuentes de trabajo,
molesta que se hable de la dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que
exige un compromiso por la justicia. Otras veces sucede que estas palabras se vuelven
objeto de un manoseo oportunista que las deshonra. La cómoda indiferencia ante estas
cuestiones vacía nuestra vida y nuestras palabras de todo significado. La vocación de un
empresario es una noble tarea, siempre que se deje interpelar por un sentido más amplio de
la vida; esto le permite servir verdaderamente al bien común, con su esfuerzo por multiplicar
y volver más accesibles para todos los bienes de este mundo43.

Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El
crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone,
requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una
mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción
integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Estoy lejos de proponer un
populismo irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un
nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado
laboral y creando así nuevos excluidos44.

44 Ibid, 204.
43 Ibid, 203.
42 Ibid, 202.
41 Ibid, 190.
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Si no logramos este cambio de mentalidad y estructuras, estamos condenados a ver cómo
se profundiza la crisis climática, sanitaria, migratoria y muy particularmente la violencia y las
guerras, poniendo en riesgo al conjunto de la familia humana, pobres y no pobres,
integrados y excluidos, porque “estamos todos en el mismo barco y somos llamados a
remar juntos”.

En Evangelii gaudium intenté advertirlo:

Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la
exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible
erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin
igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un
caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad —local,
nacional o mundial— abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas
políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la
tranquilidad. Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de
los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz.
Así como el bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a
expandir su potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema
político y social por más sólido que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un mal
enquistado en las estructuras de una sociedad tiene siempre un potencial de disolución y de
muerte. Es el mal cristalizado en estructuras sociales injustas, a partir del cual no puede
esperarse un futuro mejor. Estamos lejos del llamado «fin de la historia», ya que las
condiciones de un desarrollo sostenible y en paz todavía no están adecuadamente
planteadas y realizadas45.

Los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del consumo, pero
resulta que el consumismo desenfrenado unido a la inequidad es doblemente dañino del
tejido social. Así la inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras
armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. Sólo sirven para pretender engañar a los
que reclaman mayor seguridad, como si hoy no supiéramos que las armas y la represión
violenta, más que aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos. Algunos
simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios
males, con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la solución en una
«educación» que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Esto
se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la
corrupción profundamente arraigada en muchos países —en sus gobiernos, empresarios e
instituciones— cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes46.

Del mismo modo, las crisis climáticas, sanitarias y migratorias encuentran la misma raíz en
la inequidad de esta economía que mata, descarta y destruye la hermana madre tierra, en la
mentalidad egoísta que la sostiene, a las que me referí con mayor profundidad en Laudato
sí. Quien piensa que puede salvarse solo, en este mundo o en el otro, se equivoca.

46 Ibid, 60.
45 Ibid, 59.

51



A diez años de la publicación de Evangelii gaudium, reafirmemos que sólo si escuchamos el
clamor tantas veces silenciado de la tierra y de los pobres podremos cumplir nuestra misión
evangelizadora, vivir la vida que nos propone Jesús y contribuir a resolver los graves
problemas de la humanidad.

Les agradezco nuevamente por este Simposio;

Gracias por lo que hacen. Los bendigo y acompaño con la oración. Y ustedes, por favor, no
se olviden de rezar por mí.
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Otros documentos del pensamiento social del papa Francisco

Algunos puntos de la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium (2013)

52. La humanidad vive en este momento un giro histórico, que podemos ver en los
adelantos que se producen en diversos campos. Son de alabar los avances que contribuyen
al bienestar de la gente, como, por ejemplo, en el ámbito de la salud, de la educación y de
la comunicación. Sin embargo, no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y
mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día, con consecuencias funestas.
Algunas patologías van en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón
de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. La alegría de vivir
frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada vez
más patente. Hay que luchar para vivir y, a menudo, para vivir con poca dignidad. Este
cambio de época se ha generado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos,
acelerados y acumulativos que se dan en el desarrollo científico, en las innovaciones
tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza y de la
vida. Estamos en la era del conocimiento y la información, fuente de nuevas formas de un
poder muchas veces anónimo.

No a una economía de la exclusión

53. Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor de
la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad».
Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en
situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No
se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es
inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte,
donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes
masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida.
Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y
luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se promueve. Ya no
se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo:
con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se
vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera.
Los excluidos no son «explotados» sino desechos, «sobrantes».

54. En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que suponen
que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por
sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido
confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de
quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema
económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Para poder sostener
un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se
ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos
incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama
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de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que
no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado
ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por falta
de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera.

No a la nueva idolatría del dinero

55. Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido
con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras
sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una
profunda crisis antropológica: ¡la negación de la primacía del ser humano! Hemos creado
nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado una
versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin
un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. La crisis mundial, que afecta a las
finanzas y a la economía, pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave
carencia de su orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus
necesidades: el consumo.

56. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se
quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de
ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación
financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar
por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de
forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses
alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su
poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal
egoísta, que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce
límites. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios,
cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses
del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta.

No a un dinero que gobierna en lugar de servir

57. Tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios. La ética suele
ser mirada con cierto desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado
humana, porque relativiza el dinero y el poder. Se la siente como una amenaza, pues
condena la manipulación y la degradación de la persona. En definitiva, la ética lleva a un
Dios que espera una respuesta comprometida que está fuera de las categorías del
mercado. Para éstas, si son absolutizadas, Dios es incontrolable, inmanejable, incluso
peligroso, por llamar al ser humano a su plena realización y a la independencia de cualquier
tipo de esclavitud. La ética —una ética no ideologizada— permite crear un equilibrio y un
orden social más humano. En este sentido, animo a los expertos financieros y a los
gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad: «No
compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros
los bienes que tenemos, sino suyos»47.

47 San Juan Crisóstomo, De Lazaro Concio II, 6: PG 48, 992D.
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58. Una reforma financiera que no ignore la ética requeriría un cambio de actitud enérgico
por parte de los dirigentes políticos, a quienes exhorto a afrontar este reto con
determinación y visión de futuro, sin ignorar, por supuesto, la especificidad de cada
contexto. ¡El dinero debe servir y no gobernar! El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero
tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben ayudar a los
pobres, respetarlos, promocionarlos. Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una
vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano.

No a la inequidad que genera violencia

59. Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la
exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible
erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin
igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un
caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad —local,
nacional o mundial— abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas
políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la
tranquilidad. Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de
los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz.
Así como el bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a
expandir su potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema
político y social por más sólido que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un mal
enquistado en las estructuras de una sociedad tiene siempre un potencial de disolución y de
muerte. Es el mal cristalizado en estructuras sociales injustas, a partir del cual no puede
esperarse un futuro mejor. Estamos lejos del llamado «fin de la historia», ya que las
condiciones de un desarrollo sostenible y en paz todavía no están adecuadamente
planteadas y realizadas.

60. Los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del consumo,
pero resulta que el consumismo desenfrenado unido a la inequidad es doblemente dañino
del tejido social. Así la inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras
armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. Sólo sirven para pretender engañar a los
que reclaman mayor seguridad, como si hoy no supiéramos que las armas y la represión
violenta, más que aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos. Algunos
simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios
males, con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la solución en una
«educación» que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Esto
se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la
corrupción profundamente arraigada en muchos países —en sus gobiernos, empresarios e
instituciones— cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes.
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Homilía del Santo Padre: "El trabajo es la vocación del hombre"

Capilla de la Casa Santa Marta (Vaticano)
1 de mayo de 2020

«Y Dios creó» (Gn 1,27). Un Creador. Creó el mundo, creó al hombre, y le dio al hombre
una misión: administrar, trabajar, llevar adelante la creación. Y la palabra trabajo es la que
usa la Biblia para describir esta actividad de Dios: «Dio por concluida la labor que había
hecho; puso fin el día séptimo a toda la labor que había hecho» (Gn 2,2). Y le dio esta
actividad al hombre: “Debes hacer esto, cuidar aquello, aquello otro, debes trabajar para
crear conmigo —es como si lo dijera así— este mundo, para que pueda continuar” (cf. Gn
2,15.19-20). Tanto es así que el trabajo no es más que la continuación del trabajo de Dios:
el trabajo humano es la vocación del hombre recibida de Dios al final de la creación del
universo.

Y el trabajo es lo que hace al hombre semejante a Dios, porque con el trabajo el hombre es
un creador, es capaz de crear, de crear muchas cosas, incluso de crear una familia para
seguir adelante. El hombre es un creador y crea con el trabajo. Esta es la vocación. Y dice
la Biblia que «Dios vio lo que había hecho, y todo era algo muy bueno» (Gn 1,31). Es decir,
el trabajo tiene en sí mismo una bondad y crea la armonía de las cosas —belleza, bondad—
e involucra al hombre en todo: en su pensamiento, en su acción, en todo. El hombre está
involucrado en el trabajo. Es la primera vocación del hombre: trabajar. Y esto le da dignidad
al hombre. La dignidad que lo hace parecerse a Dios. La dignidad del trabajo.

Una vez, en una Cáritas, a un hombre que no tenía trabajo e iba a buscar algo para su
familia, un empleado de Cáritas le dijo: “Por lo menos puede llevar el pan a su casa” —
“Pero a mí no me basta con esto, no es suficiente”, fue su respuesta: “Quiero ganarme el
pan para llevarlo a casa”. Le faltaba la dignidad, la dignidad de “hacer” el pan él mismo, con
su trabajo, y llevarlo a casa. La dignidad del trabajo, tan pisoteada por desgracia. En la
historia hemos leído de las brutalidades que cometieron con los esclavos: los llevaban de
África a América —pienso en esa historia que toca a mi tierra— y nosotros decimos “cuánta
barbarie”... Pero aún hoy hay tantos esclavos, tantos hombres y mujeres que no son libres
de trabajar: se ven obligados a trabajar, para sobrevivir, nada más. Son esclavos: trabajo
forzado... son trabajos forzados, injustos, mal pagados y que llevan al hombre a vivir con la
dignidad pisoteada. Hay muchos, muchos en el mundo. Muchos. En los periódicos de hace
unos meses leímos, en un país de Asia, que un señor había matado a palos a uno de sus
empleados que ganaba menos de medio dólar al día, porque había hecho algo mal. La
esclavitud de hoy es nuestra indignidad, porque quita la dignidad al hombre, a la mujer, a
todos nosotros. “No, yo trabajo, tengo mi dignidad”: sí, pero tus hermanos, no. “Sí, padre, es
verdad, pero esto, como está tan lejos, me cuesta entenderlo. Pero aquí, entre nosotros...”:
aquí también, entre nosotros. Aquí, entre nosotros. Piensa en los trabajadores, en los que
trabajan a jornada, que los haces trabajar por un salario ínfimo y no ocho, sino doce,
catorce horas al día: esto sucede hoy, aquí. En todo el mundo, pero también aquí. Piensa
en la empleada del hogar que no tiene un salario justo, que no tiene asistencia de la
seguridad social, que no tiene jubilación: esto no ocurre solo en Asia. Aquí.
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Toda injusticia que se comete contra una persona que trabaja es un atropello a la dignidad
humana, incluso a la dignidad del que comete la injusticia: se baja el nivel y se termina en
esa tensión de dictador-esclavo. En cambio, la vocación que Dios nos da es muy hermosa:
crear, re-crear, trabajar. Pero esto puede hacerse cuando las condiciones son justas y se
respeta la dignidad de la persona.

Hoy nos unimos a muchos hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, que conmemoran
hoy el Día de los Trabajadores, el Día del Trabajo, por aquellos que luchan por la justicia en
el trabajo, por aquellos —buenos empresarios— que realizan el trabajo con justicia, aunque
ellos pierdan. Hace dos meses me llamó por teléfono un empresario, de aquí, de Italia,
pidiéndome que rezara por él porque no quería despedir a nadie, y me decía: “Porque
despedir a uno de ellos es despedirme a mí”. Esta conciencia de tantos empresarios
buenos, que cuidan de los trabajadores como si fueran sus hijos. Recemos por ellos
también. Y pidámosle a San José —en este hermoso icono [una estatua colocada cerca del
altar] con las herramientas en la mano— que nos ayude a luchar por la dignidad del trabajo,
para que haya trabajo para todos y que sea un trabajo digno. No un trabajo de esclavos.
Que esta sea nuestra oración hoy.
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Algunos puntos de la Carta Encíclica Fratelli tutti (2020)

116. Los últimos en general «practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que
sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene
muchas ganas de olvidar. Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría que
algunas veces la hemos transformado en una mala palabra, no se puede decir; pero es una
palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar
y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de
los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la
pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los
derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del Imperio del dinero.
[…] La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso
es lo que hacen los movimientos populares»48.

118. El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra
con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento,
lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los
privilegios de unos sobre los derechos de todos. Por consiguiente, como comunidad
estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga
oportunidades adecuadas a su desarrollo integral.

162. El gran tema es el trabajo. Lo verdaderamente popular —porque promueve el bien del
pueblo— es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto
en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un
pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por ello insisto en que «ayudar a los
pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran
objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo»49. Por más que
cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr
que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus
capacidades y su esfuerzo. Porque «no existe peor pobreza que aquella que priva del
trabajo y de la dignidad del trabajo»50. En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es
una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no sólo es un modo de ganarse el pan,
sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para
expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el
perfeccionamiento del mundo, y en definitiva para vivir como pueblo.

168. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este
dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre
las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se
reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico “derrame” o “goteo” —sin nombrarlo—
como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto

50 Discurso al Cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede (12 enero 2015): AAS 107 (2015), 165; L’Osservatore
Romano, ed. semanal en lengua española (16 enero 2015), p. 10; cf. Discurso a los participantes en el Encuentro mundial de
Movimientos populares (28 octubre 2014): AAS 106 (2014), 851-859.

49 Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015), 128: AAS 107 (2015), 898.

48 Discurso a los participantes en el Encuentro mundial de Movimientos populares (28 octubre 2014): AAS 106 (2014),
851-852.
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derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que
amenazan el tejido social. Por una parte, es imperiosa una política económica activa
orientada a «promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad
empresarial»51, para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de
reducirlos. La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue
causando estragos. Por otra parte, «sin formas internas de solidaridad y de confianza
recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy,
precisamente esta confianza ha fallado»52. El fin de la historia no fue tal, y las recetas
dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles. La fragilidad de
los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con
la libertad de mercado y que, además de rehabilitar una sana política que no esté sometida
al dictado de las finanzas, «tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que
sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos»53.

169. En ciertas visiones economicistas cerradas y monocromáticas, no parecen tener lugar,
por ejemplo, los movimientos populares que aglutinan a desocupados, trabajadores
precarios e informales y a tantos otros que no entran fácilmente en los cauces ya
establecidos. En realidad, estos gestan variadas formas de economía popular y de
producción comunitaria. Hace falta pensar en la participación social, política y económica de
tal manera «que incluya a los movimientos populares y anime las estructuras de gobierno
locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la
incorporación de los excluidos en la construcción del destino común» y a su vez es bueno
promover que «estos movimientos, estas experiencias de solidaridad que crecen desde
abajo, desde el subsuelo del planeta, confluyan, estén más coordinadas, se vayan
encontrando»54. Pero sin traicionar su estilo característico, porque ellos «son sembradores
de cambio, promotores de un proceso en el que confluyen millones de acciones grandes y
pequeñas encadenadas creativamente, como en una poesía»55. En este sentido son “poetas
sociales”, que trabajan, proponen, promueven y liberan a su modo. Con ellos será posible
un desarrollo humano integral, que implica superar «esa idea de las políticas sociales
concebidas como una política hacia los pobres pero nunca con los pobres, nunca de los
pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos»56. Aunque
molesten, aunque algunos “pensadores” no sepan cómo clasificarlos, hay que tener la
valentía de reconocer que sin ellos «la democracia se atrofia, se convierte en un
nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando porque deja
afuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en la construcción de su destino»57.

57 Ibid.
56 Ibid, p.8.

55 Discurso a los participantes en el Encuentro mundial de Movimientos populares (5 noviembre 2016): L’Osservatore Romano,
ed. semanal en lengua española (11 noviembre 2016), p. 6.

54 Ibid.
53 Discurso a los participantes en el Encuentro mundial de Movimientos populares (28 octubre 2014): AAS 106 (2014), 858.
52 Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 35: AAS 101 (2009), 670.
51 Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015), 129: AAS 107 (2015), 899.
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Encuentro internacional en línea: “La economía de Francisco - los jóvenes, un
pacto, el futuro”: videomensaje del Santo Padre.

21 de noviembre de 2020

Queridos jóvenes, buenas tardes.

Gracias por estar allí, por todo lo que trabajaron y se comprometieron estos meses a pesar
de los cambios en el programa; lejos de desanimarse supe del nivel de reflexión, calidad,
seriedad y responsabilidad con que trabajaron: no dejaron afuera nada de lo que les alegra,
preocupa, indigna y moviliza a cambiar.

La idea original era encontrarnos en Asís para inspirarnos en las huellas de san Francisco.
Desde el Crucifijo de San Damián y desde otros rostros —como el del leproso— el Señor le
salió al encuentro, lo convocó y lo envió con una misión; lo despojó de los ídolos que lo
aislaban, de las perplejidades que lo paralizaban y encerraban en la habitual flojera del
“siempre se hizo así” —esta es una debilidad— o de la tristeza dulzona e insatisfecha de los
que viven sólo para sí, para regalarle la capacidad de entonar un canto de alabanza, signo
de alegría, libertad y entrega. Por eso para mí este encuentro virtual en Asís no es un punto
de llegada sino el puntapié inicial de un proceso que estamos invitados a vivir como
vocación, como cultura y como pacto. Como vocación, cultura y pacto.

La vocación de Asís

«Ve, Francisco, repara mi casa que, como ves está en ruinas». Estas fueron las palabras
que movilizaron al joven Francisco y que se vuelven un llamado especial para cada uno de
nosotros. Cuando se sienten convocados, involucrados y protagonistas de la “normalidad” a
construir, ustedes saben decir “sí”, y eso da esperanza. Sé que aceptaron esta convocatoria
de forma inmediata porque son capaces de ver, analizar y experimentar que, así como
vamos, no podemos seguir, lo mostró claramente el nivel de adhesión, inscripción y
participación a este pacto, que ha ido más allá de las capacidades. Ustedes manifiestan una
sensibilidad e inquietud especial para identificar los aspectos cruciales que nos reclaman.
Lo hicieron desde una perspectiva particular: la economía, que es su ámbito de
investigación, estudio y trabajo. Saben que apremia otra narración económica, se necesita
asumir responsablemente que «el actual sistema mundial es insostenible desde diversos
puntos de vista»58 y golpea principalmente a nuestra hermana tierra, tan gravemente
maltratada y expoliada, y a los más pobres y excluidos. Van unidos: tú espolias la tierra y
habrá muchos pobres excluidos. Ellos son los primeros afectados… e incluso, los primeros
olvidados.

Pero cuidado con dejarse convencer de que esto sea sólo un recurrente lugar común.
Ustedes son mucho más que un “rumor” superficial y pasajero que se adormece y narcotiza
con el tiempo. Si no queremos que esto pase, están llamados a incidir concretamente en
vuestras ciudades y universidades, trabajos y sindicatos, emprendimientos y movimientos,

58 Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015), 61. En adelante LS.
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cargos públicos y privados con inteligencia, empeño y convicción para llegar al núcleo y al
corazón donde se gestan y deciden los relatos y paradigmas59. Esto me movilizó a invitarlos
a realizar este pacto. La gravedad de la situación actual, que la pandemia de Covid puso
aún más en evidencia, exige una responsable toma de conciencia de todos los actores
sociales, de todos nosotros, entre los que ustedes tienen un papel primordial: las
consecuencias de nuestras acciones y decisiones los afectarán en primera persona, por
tanto, no pueden quedarse afuera de la gestación no ya de vuestro futuro sino de vuestro
presente. No pueden permanecer fuera de donde se gesta el presente y el futuro. O están
involucrados o la historia los aventajará.

Una nueva cultura

Necesitamos un cambio, queremos un cambio, buscamos un cambio60. El problema surge
cuando nos damos cuenta de que para muchas de las dificultades que nos acucian no
contamos con respuestas suficientes e inclusivas; es más, padecemos de una
fragmentación en los diagnósticos y análisis que terminan por paralizar toda posible
solución. Básicamente nos falta la cultura necesaria que posibilite y estimule la puesta en
marcha de miradas distintas plasmadas en un tipo de pensamiento, de política, de
programas educativos e, incluso, de una espiritualidad que no se deje encerrar por una
única lógica dominante61. Si bien urge encontrar respuestas, es imperioso fomentar y alentar
liderazgos capaces de gestar cultura, iniciar procesos —no se olviden de esta palabra:
iniciar procesos—, marcar caminos, ampliar horizontes, crear pertenencias… toda
búsqueda de administrar, cuidar y mejorar nuestra casa común —si quiere ser
significativa— reclama cambios en «los estilos de vida, los modelos de producción y de
consumo, en las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad»62. Sin
realizar esto, no harán nada.

Necesitamos liderazgos comunitarios e institucionales que puedan asumir los problemas sin
quedar prisioneros de estos y de las propias insatisfacciones y así desafiar el sometimiento
—tantas veces inconsciente— a ciertas lógicas (ideológicas) que terminan por justificar y
paralizar toda acción ante las injusticias. Recordemos, por ejemplo, como bien señaló
Benedicto XVI, que el hambre «no depende tanto de la escasez material, cuanto de la
insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los cuales es de tipo
institucional»63. Si son capaces capaz de resolver esto, tendrán el camino abierto para el
futuro. Repito el pensamiento del papa Benedicto: el hambre no depende tanto de la
escasez material, cuanto de la insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los
cuales es de tipo institucional.

La crisis social y económica que muchos padecen en carne propia y que está hipotecando
el presente y el futuro en el abandono y la exclusión de tantos niños, adolescentes y familias
enteras no tolera que privilegiemos los intereses sectoriales por encima del bien común.
Debemos volver en cierta media a la mística del bien común. En ese sentido, permítanme
resaltar un ejercicio que experimentaron como metodología para una sana y revolucionaria
resolución de conflictos. Durante estos meses compartieron diversas reflexiones y marcos

63 Carta enc. Caritas in veritatis (29 junio 2009), 27.
62 S. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 58.
61 Cf. LS, 111.
60 Cf. Discurso en el Encuentro mundial de los movimientos populares, Santa Cruz de la Sierra (9 julio 2015).
59 Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 74. En adelante EG.
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teóricos valiosos. Tuvieron la capacidad de encontrarse en doce ejes —las “aldeas”, así los
llaman ustedes—: doce temáticas para debatir, discutir y encontrar caminos posibles.
Vivieron la tan necesaria cultura del encuentro, que es lo opuesto a la cultura del descarte,
que está de moda. Y esta cultura de encuentro propicia que muchas voces puedan sentarse
en una misma mesa para dialogar, pensar, discutir y crear desde una perspectiva poliédrica,
las diversas dimensiones y respuestas a los problemas globales que afectan a nuestros
pueblos y democracias64. ¡Qué difícil es avanzar hacia soluciones reales cuando se
desprestigió, calumnió y descontextualizó al interlocutor que no piensa como nosotros! Este
descreditar, calumniar o descontextualizar al interlocutor que no piensa como nosotros es
una forma de defenderse cobardemente de las decisiones que tendría que tomar para
resolver tantos problemas. Nunca nos olvidemos de que «el todo es superior a la parte, y
también es más que la mera suma de ellas»65, y de que «la mera suma de los intereses
individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad»66.

Este ejercicio de encontrarse más allá de todas las legítimas diferencias es el paso
fundamental para cualquier transformación que ayude a la gestación de una nueva
mentalidad cultural y, por tanto, económica, política y social; porque no será posible
comprometerse con grandes cosas sólo desde una perspectiva teórica o individual sin una
mística que los anime, sin unos móviles interiores que den sentido, sin una pertenencia y un
arraigo que dé aliento a la acción personal y comunitaria67.

Así el futuro será un tiempo especial donde nos sintamos convocados a reconocer la
urgencia y la hermosura del desafío que se presenta. Un tiempo que nos recuerda que no
estamos condenados a modelos económicos que centren su interés inmediato en las
ganancias como patrón de medida y en la búsqueda de políticas públicas afines que ignoran
el costo humano, social y ambiental de las mismas68. Como si contáramos con una
disponibilidad absoluta, infinita o neutra de los recursos. No, no estamos forzados a seguir
admitiendo y tolerando silenciosamente con nuestras prácticas «que unos se sientan más
humanos que otros, como si hubieran nacido con mayores derechos»69 o privilegios para el
goce garantido de determinados recursos y servicios fundamentales70. Tampoco alcanza
concentrarse y buscar paliativos en el tercer sector o en modelos filantrópicos. Si bien su
labor es crucial, no siempre son capaces de asumir estructuralmente los actuales
desajustes que afectan a los más excluidos y perpetúan, sin querer, las injusticias que
pretenden revertir. Porque no se trata solo o exclusivamente de socorrer las necesidades
más básicas de nuestros hermanos. Es necesario asumir estructuralmente que los pobres

70 Si bien todos contamos con la misma dignidad, no todos parten del mismo lugar y con las mismas posibilidades a la hora de
pensar el orden social. Esto nos cuestiona y nos exige pensar en caminos para que la libertad y la igualdad no sea un dato
meramente nominal propenso a promover injusticias (cf. FT, 21-23). Nos hará bien preguntarnos: «¿Qué ocurre sin la
fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de fraternidad, traducida en una educación para la fraternidad,
para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo como valores?» (FT, 103).

69 LS, 90. Por ejemplo «culpar al aumento de la población y no al con sumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de
no enfrentar los problemas. Se pretende legitimar así el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho
de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos
de semejante consumo» (LS, 50).

68 Propiciando, si es necesario, la evasión fiscal, el no cumplimiento de los derechos de los trabajadores, así como «la
posibilidad de corrupción por parte de algunas de las empresas más grandes del mundo, no pocas veces en sintonía con el
sector político gobernante» (Discurso al Seminario “Nuevas formas de solidaridad”, cit.).

67 Cf. Ls, 216.
66 Carta. enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020), 105. En adelante FT.
65 EG, 234.

64 Cf. Discurso al Seminario “Nuevas formas de solidaridad” organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales (5
febrero 2020). Recordemos que «la verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre
las personas, no se consigue con una mera acumulación de datos que termina saturando y obnubilando, en una especie de
contaminación mental» (LS, 47).
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tienen la dignidad suficiente para sentarse en nuestros encuentros, participar de nuestras
discusiones y llevar el pan a sus mesas. Y esto es mucho más que asistencialismo.
Estamos hablando de una conversión y transformación de nuestras prioridades y del lugar
del otro en nuestras políticas y en el orden social.

En pleno siglo XXI «ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la
opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la
pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia
o sin poder, sino que se está fuera»71. Pongan cuidado a esto: con la exclusión queda
dañada, en su misma raíz, la pertenencia a la sociedad en la que se vive, desde el
momento en que ya no se está en los suburbios, en la periferia, o sin poder, sino que se
está fuera de ella. Es la cultura del descarte, que no sólo descarta, sino que obliga a vivir en
el propio descarte, que deja invisibles tras el muro de la indiferencia y del confort.

Recuerdo la primera vez que vi un barrio cerrado. No sabía que existían. Fue en 1970. Tuve
que ir a visitar algunos noviciados de la Compañía, y llegué a un país y, luego, pasando por
la ciudad, me dijeron: “No, por ahí no se puede ir, porque es un barrio cerrado”. En el interior
había muros, y dentro estaban las casas, las calles, pero cerrado: es decir, un barrio que
vivía en la indiferencia. Me impresionó mucho ver esto. Pero después esto ha aumentado,
aumentado..., y estaba en todas partes. Pero te pregunto: ¿Tu corazón es como un barrio
cerrado?

El pacto de Asís

No podemos permitirnos seguir postergando algunas cuestiones. Esta enorme e inaplazable
tarea exige un compromiso generoso en el ámbito cultural, en la formación académica y en
la investigación científica, sin perdernos en modas intelectuales o poses ideológicas —que
son islas—, que nos aíslen de la vida y del sufrimiento concreto de la gente72. Es tiempo,
queridos jóvenes economistas, emprendedores, trabajadores y empresarios, de arriesgarse
a propiciar y estimular modelos de desarrollo, progreso y sustentabilidad donde las
personas, pero especialmente los excluidos —en los que incluyo la hermana tierra— dejen
de ser, en el mejor de los casos, una presencia meramente nominal, técnica o funcional
para transformarse en protagonistas de sus vidas como del entero entramado social.

Esto no es algo nominal: están los pobres, los excluidos... No, no: que esa presencia no sea
nominal, ni técnica, ni funcional, no. Es hora de que se conviertan en protagonistas de su
vida y de todo el tejido social. No pensemos por ellos, pensemos con ellos. Recuerden el
legado de la Ilustración, de las elites iluminadas. Todo por el pueblo, nada con el pueblo. Y
eso no es bueno. No pensamos por ellos, pensamos con ellos. Y desde ellos aprendamos a
dar el paso a modelos económicos que nos beneficiarán a todos porque el eje estructurante
y decisional será determinado por el desarrollo humano integral, tan bien desarrollado por la
doctrina social de la Iglesia. La política y la economía no deben «someterse a los
dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común,
necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen

72 Cf. Const. ap. Veritatis gaudium (8 diciembre 2017), 3.

71 EG, 53. En un mundo de virtualidades, cambios y fragmentación, los derechos sociales no pueden ser solamente
exhortativos o apelativos nominales, sino que han de ser faro y brújula para el camino porque «la salud institucional de una
sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana» (LS, 142).
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decididamente al servicio de la vida humana»73. Sin esta centralidad y direccionalidad
quedaremos presos de una circularidad alienante que lo único que perpetuará será
dinámicas de degrado, exclusión, violencia y polarización: «La producción, al fin y al cabo,
no tiene otra razón de ser que el servicio a la persona. Si existe, es para reducir las
desigualdades, combatir las discriminaciones, librar de la esclavitud. […] No basta aumentar
la riqueza común para que sea repartida equitativamente —no, no es suficiente esto—, no
basta promover la técnica para que la tierra sea más habitable»74. Tampoco esto es
suficiente.

La perspectiva del desarrollo humano integral es una buena noticia a profetizar y efectivizar
—y estos no son sueños: este es el camino— una buena noticia de profetizar y de
efectivizar, porque nos propone reencontrarnos como humanidad en lo mejor de nosotros
mismos: el sueño de Dios de aprender a hacernos cargo del hermano y del hermano más
vulnerable (cf. Gn 4,9). «La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por
su relación con el sufrimiento y con el que sufre —la medida de la humanidad—. Esto es
válido tanto para el individuo como para la sociedad»75; grandeza que debe encarnarse
también en nuestras decisiones y modelos económicos.

Cuánto bien hace dejar resonar las palabras de san Pablo VI, cuando buscando que el
mensaje evangélico permeara y guiara todas las realidades humanas escribía: «El
desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser
integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre —a todos los hombres y
a todo el hombre—. […] Nosotros no aceptamos la separación de la economía de lo
humano, el desarrollo de las civilizaciones en que está inscrito. Lo que cuenta para nosotros
es el hombre, cada hombre, cada agrupación de hombres, hasta la humanidad entera»76.

En este sentido, muchos de ustedes tendrán la posibilidad de actuar e incidir en decisiones
macroeconómicas donde se juega el destino de muchas naciones. Estos escenarios
también necesitan de personas preparadas, «mansas como palomas y astutas como
serpientes» (Mt 10,16), capaces de «velar por el desarrollo sustentable de los países y la no
sumisión asfixiante de éstos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso,
someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia»77.
Los sistemas de crédito son por sí solos un camino hacia la pobreza y la dependencia. Este
legítimo clamor requiere suscitar y acompañar un modelo de solidaridad internacional que
reconozca y respete la interdependencia entre las naciones y favorezca los mecanismos de
control capaces de evitar todo tipo de sometimiento, así como velar por la promoción
especialmente de los países sumergidos y emergentes; cada pueblo está llamado a
volverse artífice de su destino y del mundo entero78.

***

Queridos jóvenes: «Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia
fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en

78 Cf. PP, 65.
77 Discurso a la Asamblea General de la ONU (25 septiembre 2015).
76 PP, 14.
75 Benedicto XVI, Carta enc. Spe Salvi (30 noviembre 2007), 38.
74 S. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 34. En adelante PP.
73 LS, 189.

64



vez de acentuar odios y resentimientos»79. Un futuro imprevisible ya está en gestación; cada
uno de ustedes, desde su lugar de acción y decisión puede aportar mucho; no elijan los
atajos que seducen y les impide mezclarse para ser levadura allí donde se encuentran (cf.
Lc 13,20-21). Nada de atajos, levadura, ensuciarse las manos. Pasada la crisis sanitaria en
la que nos encontramos, la peor reacción sería de caer aún más en una fiebre consumista y
en nuevas formas de autopreservación egoísta. No se olviden que de una crisis no se sale
igual: salimos mejor o peor. Alimentemos lo bueno, aprovechemos la oportunidad y
pongámonos todos al servicio del bien común. Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino
aprendamos a desarrollar un estilo de vida capaz de decir “nosotros”80. Pero un “nosotros”
grande, no un “nosotros” pequeño y después “los demás”, no; esto no va.

La historia nos enseña que no hay sistemas ni crisis que hayan podido anular por completo
la capacidad, el ingenio y la creatividad que Dios sigue alentando en los corazones. Con
dedicación y fidelidad a vuestros pueblos, a vuestro presente y a vuestro futuro, ustedes
pueden unirse a otros para tejer una nueva manera de forjar la historia. No teman
involucrarse y tocar el alma de las ciudades con la mirada de Jesús; no teman habitar sin
miedo los conflictos y encrucijadas de la historia para ungirlos con el aroma de las
bienaventuranzas. No teman, porque nadie se salva solo. Nadie se salva solo. A ustedes
jóvenes provenientes de 115 países, los invito a reconocer que nos necesitamos para gestar
esta cultura económica capaz de «hacer que germinen sueños, suscitar profecías y
visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer
relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, a crear un
imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las
manos, e inspire a los jóvenes —a todos los jóvenes, sin excepción— la visión de un futuro
lleno de la alegría del Evangelio»81. Gracias.

81 Discurso al inicio del Sínodo dedicado a los jóvenes (3 octubre 2018).
80 Cf. ibíd., 35.
79 FT, 77.
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A los miembros de la Fundación “Centesimus Annus Pro Pontifice” Discurso
del Santo Padre

Sala Clementina
Sábado, 23 de octubre de 2021

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Me complace encontrarme con vosotros en el marco de vuestro congreso internacional.
Gracias, señora presidenta, por sus palabras amables y claras, como siempre hace Usted,
claras. En estos días estáis tratando temas grandes y esenciales: la solidaridad, la
cooperación y la responsabilidad como antídotos contra la injusticia, la desigualdad y la
exclusión.

Son reflexiones importantes en un momento en que la incertidumbre y la precariedad que
marcan la existencia de tantas personas y comunidades se ven agravadas por un sistema
económico que sigue descartando vidas en nombre del dios dinero, instilando actitudes
rapaces hacia los recursos de la Tierra y alimentando tantas formas de desigualdad. No
podemos permanecer indiferentes. Pero la respuesta a la injusticia y a la explotación no es
sólo la denuncia: es sobre todo la promoción activa del bien: denunciar el mal, pero
promover el bien. Y por ello os expreso mi agradecimiento: por las actividades que lleváis a
cabo, especialmente en el campo de la educación y la formación, sobre todo por vuestro
compromiso de financiar estudios e investigaciones para los jóvenes sobre nuevos modelos
de desarrollo económico y social inspirados en la doctrina social de la Iglesia. Es
importante, lo necesitamos: en el terreno contaminado por el dominio de las finanzas
necesitamos muchas pequeñas semillas para que brote una economía justa y beneficiosa, a
escala humana y digna del ser humano. Necesitamos posibilidades que se conviertan en
realidades, realidades que den esperanza. Esto significa poner en práctica la enseñanza
social de la Iglesia.

Retomo la palabra "predominio de las finanzas". Hace cuatro años vino a verme una gran
economista, que también trabajaba en un gobierno. Y me dijo que había intentado entablar
un diálogo entre economía, humanismo y fe, y religión, y que salió bien; un diálogo que
empezó bien y sigue yendo bien, en un grupo de reflexión. Intenté lo mismo —me dijo— con
las finanzas, el humanismo y la religión, y no pudimos ni siquiera empezar. Interesante. Me
da qué pensar. Aquella mujer me hacía sentir que las finanzas eran algo inasible, algo
“líquido”, “gaseoso” que al final acaba como la carta en cadena ... Os cuento esa
experiencia: tal vez os puede servir.

Precisamente las tres palabras que habéis elegido —solidaridad, cooperación y
responsabilidad— son las tres piedras angulares de la doctrina social de la Iglesia, que
considera a la persona humana, naturalmente abierta a la relación, como la cumbre de la
creación y el centro del orden social, económico y político. Con esta mirada, atenta al ser
humano y sensible a la concreción de las dinámicas históricas, la doctrina social contribuye
a una visión del mundo opuesta a la visión individualista, en la medida en que se basa en la
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interconexión entre las personas y tiene como meta el bien común. Al mismo tiempo, se
opone a la visión colectivista, que hoy resurge en una nueva versión, oculta en los
proyectos de normalización tecnocrática. Pero no se trata de un "asunto político". La
doctrina social está anclada en la Palabra de Dios, para orientar los procesos de promoción
humana a partir de la fe en el Dios hecho hombre. Por eso hay que seguirla, amarla y
desarrollarla: retomemos la doctrina social, démosla a conocer: ¡es un tesoro de la tradición
de la Iglesia! Precisamente, al estudiarla, vosotros también os habéis sentido llamados a
comprometeros contra las desigualdades, que perjudican sobre todo a los más débiles, y a
trabajar por una fraternidad real y efectiva.

Solidaridad, cooperación, responsabilidad: son tres palabras que situáis en el centro de
vuestras reflexiones en estos días y que recuerdan el misterio de Dios mismo, que es
Trinidad. Dios es una comunión de Personas y nos orienta a realizarnos a través de la
apertura generosa a los demás (solidaridad), de la colaboración con los demás
(cooperación), del compromiso por los demás (responsabilidad). Y a hacerlo en todas las
expresiones de la vida social, a través de las relaciones, el trabajo, el compromiso civil, la
relación con la creación, la política: en todos los ámbitos estamos hoy más que nunca
obligados a dar testimonio de la preocupación por los demás, a salir de nosotros mismos, a
comprometernos con gratuidad en el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa,
donde no prevalezcan el egoísmo y los intereses partidistas. Y, al mismo tiempo, estamos
llamados a velar por el respeto de la persona humana, su libertad y la protección de su
dignidad inviolable. He aquí la misión de aplicar la enseñanza social de la Iglesia.

Queridos amigos, sabemos que al promover estos valores y este modo de vida, a menudo
vamos a contracorriente, pero —recordemos siempre— no estamos solos. Dios se ha
acercado a nosotros. No con palabras, sino con su presencia: Dios se encarnó en Jesús. Y
con Jesús, que se hizo hermano nuestro, reconocemos en cada hombre un hermano, en
cada mujer una hermana. Animados por esta comunión universal, como comunidad
creyente podemos colaborar sin miedo con cada uno por el bien de todos: sin cerrazones,
sin visiones excluyentes, sin prejuicios. Como cristianos estamos llamados a un amor sin
fronteras y sin límites, signo y testimonio de que podemos ir más allá de los muros del
egoísmo y de los intereses personales y nacionales; más allá del poder del dinero que a
menudo decide las causas de los pueblos; más allá de las vallas de las ideologías, que
dividen y amplifican el odio; más allá de todas las barreras históricas y culturales y, sobre
todo, más allá de la indiferencia: esa cultura de la indiferencia que, desgraciadamente es
cotidiana. Todos podemos ser hermanos y, por tanto, podemos y debemos pensar y actuar
como hermanos de todos. Puede parecer una utopía inalcanzable. Preferimos creer, en
cambio, que es un sueño posible, porque es el mismo sueño del Dios uno y trino. Con su
ayuda, es un sueño que puede empezar a realizarse también en este mundo.

Por lo tanto, construir un mundo más solidario, justo y equitativo es una gran tarea. Para un
creyente no es algo práctico desligado de la doctrina, sino que es dar contenido a la fe, una
alabanza a Dios amante del ser humano, amante de la vida. Sí, queridos hermanos y
hermanas, el bien que hacéis a cada persona en la tierra alegra el corazón de Dios en el
cielo. Continuad vuestro camino con valentía. Os acompaño en la oración y os bendigo a
vosotros y a vuestros esfuerzos. Y, por favor, no os olvidéis de rezar por mí. Gracias.
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Encuentro “Economy of Francesco”: discurso del Santo Padre

Pala-Eventi de Santa María de los Ángeles (Asís)
24 de septiembre de 2022

Queridos y queridas jóvenes, ¡buenos días! Os saludo a todos vosotros que habéis venido,
que habéis tenido la posibilidad de estar aquí, pero también quisiera saludar a todos
aquellos que no han podido llegar aquí, que se han quedado en casa: ¡un recuerdo a todos!
Estamos unidos, todos: ellos desde su lugar, nosotros aquí.

Llevo más de tres años esperando este momento, desde que, el 1 de mayo de 2019, os
escribí la carta que os ha llamado y después os ha traído aquí a Asís. Para muchos de
vosotros —acabamos de escucharlo— el encuentro con la Economía de Francisco ha
despertado algo que ya teníais dentro. Ya estabais ocupados creando una nueva economía;
esa carta os unió, os dio un horizonte más amplio, os hizo sentir parte de una comunidad
mundial de jóvenes que tenían vuestra misma vocación. Y cuando un joven ve en otro joven
su misma llamada, y después esta experiencia se repite con cientos, miles de otros jóvenes,
entonces se convierten en grandes cosas posibles, incluso tratar de cambiar un sistema
enorme, un sistema complejo como la economía mundial. Es más, hoy hablar de economía
casi parece algo viejo: hoy se habla de finanza, y la finanza es algo aguado, una cosa
gaseosa, no se puede coger. Una vez, una buena economista a nivel mundial me dijo que
ella hizo una experiencia de encuentro entre economía, humanismo y religión. Y ese
encuentro fue bien. Quiso hacer lo mismo con la finanza y no lo logró. Estad atentos a esta
característica gaseosa de las finanzas: vosotros tenéis que retomar la actividad económica
desde las raíces, desde las raíces humanas, tal como fueron hechas. Vosotros jóvenes, con
la ayuda de Dios, lo sabéis hacer, lo podéis hacer; los jóvenes han hecho muchas cosas
otras veces a lo largo de la historia.

Estáis viviendo vuestra juventud en una época que no es fácil: la crisis ambiental, después
la pandemia y ahora la guerra en Ucrania y las otras guerras que siguen desde hace años
en varios países, están marcando nuestra vida. Nuestra generación os ha dejado en
herencia muchas riquezas, pero no hemos sabido custodiar el planeta y no estamos
custodiando la paz. Cuando vosotros escucháis que los pescadores de San Benedetto del
Tronto en un año han sacado del mar 12 toneladas de basura y plásticos y cosas así, veis
como no sabemos custodiar el ambiente. Y como consecuencia no custodiamos tampoco la
paz. Vosotros estáis llamados a convertirnos en artesanos y constructores de la casa
común, una casa común que “está yendo a la ruina”. Digámoslo: es así. Una nueva
economía, inspirada en Francisco de Asís, hoy puede y debe ser una economía amiga de la
tierra, una economía de paz. Se trata de transformar una economía que mata (cf. Exhort.
ap. Evangelii gaudium, 53) en una economía de la vida, en todas sus dimensiones. Llegar a
ese “buen vivir”, que no es la dolce vita o pasarlo bien, no. El buen vivir es esa mística que
los pueblos aborígenes nos enseñan a tener en relación con la tierra.

Aprecio vuestra elección de modelar este encuentro de Asís sobre la profecía. Me ha
gustado lo que habéis dicho sobre las profecías. La vida de Francisco de Asís, después de
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su conversión, fue una profecía, que sigue también en nuestro tiempo. En la Biblia la
profecía tiene mucho que ver con los jóvenes. Samuel cuando fue llamado era un niño,
Jeremías y Ezequiel eran jóvenes; Daniel era un muchacho cuando profetizó la inocencia de
Susana y la salvó de la muerte (cf. Dn 13,45-50); y el profeta Joel anuncia al pueblo que
Dios derramará su Espíritu y «vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán» (3,1). Según las
Escrituras, los jóvenes son portadores de un espíritu de ciencia y de inteligencia. Fue el
joven David quien humilló la arrogancia del gigante Goliat (cf. 1 Sam 17,49-51). En efecto,
cuando a la comunidad civil y a las empresas les faltan las capacidades de los jóvenes es
toda la sociedad la que marchita, se apaga la vida de todos. Falta creatividad, falta
optimismo, falta entusiasmo, falta la valentía para arriesgar. Una sociedad y una economía
sin jóvenes son tristes, pesimistas, cínicas. Si vosotros queréis ver esto, id a esas
universidades ultra-especializadas en economía liberal, y mirad la cara de los jóvenes y de
las jóvenes que estudian allí. Pero gracias a Dios vosotros estáis: no solo estaréis mañana,
estáis hoy; vosotros no sois solamente el “no todavía”, sois también el “ya”, sois el presente.

Una economía que se deja inspirar por la dimensión profética se expresa hoy en una visión
nueva del medioambiente y de la tierra. Tenemos que ir hacia esta armonía con el
medioambiente, con la tierra. Son muchas las personas, las empresas y las instituciones
que están trabajando en una conversión ecológica. Es necesario ir adelante por este
camino, y hacer más. Este “más” vosotros lo estáis haciendo y lo estáis pidiendo a todos.
No basta con hacer el maquillaje, es necesario cuestionar el modelo de desarrollo. La
situación es tal que no podemos solamente esperar la próxima cumbre internacional, que
puede no servir: la tierra se quema hoy, y es hoy que debemos cambiar, a todos los niveles.
En este último año vosotros habéis trabajado sobre la economía de las plantas, un tema
innovador. Habéis visto que el paradigma vegetal contiene un enfoque diferente de la tierra
y el medioambiente. Las plantas saben cooperar con todo el ambiente circunstante, y
también cuando compiten, en realidad están cooperando por el bien del ecosistema.
Aprendamos de la mansedumbre de las plantas: su humildad y su silencio pueden
ofrecernos un estilo diferente que necesitamos urgentemente. Porque, si hablamos de
transición ecológica, pero permanecemos dentro del paradigma económico del siglo XX,
que ha saqueado los recursos naturales y la tierra, las maniobras que adoptaremos
seguirán siendo insuficientes o enfermas en las raíces. La Biblia está llena de árboles y de
plantas, desde el árbol de la vida hasta el grano de mostaza. Y san Francisco nos ayuda
con su fraternidad cósmica con todas las criaturas vivientes. Nosotros, los hombres, en
estos últimos dos siglos, hemos crecido a expensas de la tierra. ¡Ella ha pagado la cuenta!
A menudo la hemos saqueado para aumentar nuestro bienestar, y ni siquiera el bienestar de
todos, sino de un grupito. Este es el tiempo de una nueva valentía en el abandono de las
fuentes de energía fósil, de acelerar el desarrollo de fuentes a impacto cero o positivo.

Y después debemos aceptar el principio ético universal —aunque no gusta— que los daños
deben ser reparados. Este es un principio ético, universal: los daños deben ser reparados.
Si hemos crecido abusando del planeta y de la atmósfera, hoy tenemos que aprender a
hacer también sacrificios en los estilos de vida aún insostenibles. De lo contrario, serán
nuestros hijos y nuestros nietos los que paguen la cuenta, una cuenta que será demasiado
alta y demasiado injusta. Escuché a un científico muy importante a nivel mundial, hace seis
meses, que dijo: “Ayer nació una nieta mía. Si seguimos así, pobrecilla, dentro de treinta
años tendrá que vivir en un mundo inhabitable”. Serán los hijos y los nietos los que paguen
la cuenta, una cuenta que será demasiado alta y demasiado injusta. Es necesario un
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cambio rápido y decidido. Esto lo digo de verdad: ¡cuento con vosotros! ¡Por favor, no nos
dejéis tranquilos, dadnos el ejemplo! Y yo os digo la verdad: para vivir en este camino es
necesario coraje y a veces es necesario alguna pizca de heroicidad. Escuché, en un
encuentro, a un chico, de 25 años, que acababa de salir como ingeniero de alto nivel, y que
no encontraba trabajo; al final lo encontró en una industria que no sabía bien qué era;
cuando supo qué tenía que hacer —él sin trabajo y en condiciones de trabajar— lo rechazó,
porque se fabricaban armas. Estos son los héroes de hoy, estos.

La sostenibilidad, además, es una palabra de varias dimensiones. Además de la
medioambiental están también la dimensión social, relacional y espiritual. La social empieza
lentamente a ser reconocida: nos estamos dando cuenta de que el grito de los pobres y el
grito de la tierra son el mismo grito (cf. Enc. Laudato si’, 49). Por tanto, cuando trabajamos
para la transformación ecológica, debemos tener presente los efectos que algunas
elecciones ambientales producen sobre la pobreza. No todas las soluciones
medioambientales tienen los mismos efectos sobre los pobres, y por tanto deben preferirse
las que reducen la miseria y las desigualdades. Mientras tratamos de salvar el planeta, no
podemos descuidar al hombre y a la mujer que sufren. La contaminación que mata no es
solo la del dióxido de carbono, también la desigualdad contamina mortalmente nuestro
planeta. No podemos permitir que las nuevas calamidades ambientales cancelen de la
opinión pública las antiguas y siempre actuales calamidades de la injusticia social, también
de las injusticias políticas. Pensemos, por ejemplo, en una injusticia política; el pobre pueblo
martirizado de los rohinyás que vaga de un lado a otro porque no puede vivir en la propia
patria: una injusticia política.

Después está una insostenibilidad de nuestras relaciones: en muchos países las relaciones
de las personas se están empobreciendo. Sobre todo en Occidente, las comunidades se
vuelven cada vez más frágiles y fragmentadas. La familia, en algunas regiones del mundo,
sufre una grave crisis, y con ella la acogida y la custodia de la vida. El consumismo actual
trata de llenar el vacío de las relaciones humanas con mercancías cada vez más
sofisticadas —¡las soledades son un gran negocio de nuestro tiempo! —, pero así genera
una carestía de felicidad. Y esto es algo malo. Pensad en el invierno demográfico, por
ejemplo, como está relacionado con todo esto. El invierno demográfico donde todos los
países están disminuyendo gradualmente, porque no se tienen hijos, sino que cuenta más
tener una relación afectiva con los perros, con los gatos e ir adelante así. Es necesario
volver a procrear. Pero también en esta línea del invierno demográfico está la esclavitud de
la mujer: una mujer que no puede ser madre porque apenas le empieza a crecer la tripa, la
despiden; a las mujeres embarazadas no siempre se les consiente trabajar.

Finalmente hay una insostenibilidad espiritual de nuestro capitalismo. El ser humano,
creado a imagen y semejanza de Dios, antes de ser un buscador de bienes es un buscador
de sentido. Todos nosotros somos buscadores de sentido. Es por esto por lo que el primer
capital de toda sociedad es el espiritual, porque es el que nos da las razones para
levantarnos cada día e ir al trabajo, y genera esa alegría de vivir necesaria también en la
economía. Nuestro mundo está consumiendo rápidamente esta forma esencial de capital
acumulada a lo largo de los siglos por las religiones, las tradiciones sapienciales, la piedad
popular. Y así, sufren sobre todo los jóvenes por esta falta de sentido: a menudo frente al
dolor y las incertidumbres de la vida se encuentran con un alma empobrecida de recursos
espirituales para procesar sufrimientos, frustraciones, desilusiones y luchas. Mirad cómo ha

70



subido el porcentaje de suicidios juveniles: y no los publican todos, esconden la cifra. La
fragilidad de muchos jóvenes deriva de la carencia de este precioso capital espiritual —yo
digo: ¿vosotros tenéis un capital espiritual? Que cada uno se responda dentro—, un capital
invisible pero más real que los capitales financieros o tecnológicos. Hay una urgente
necesidad de reconstruir este patrimonio espiritual esencial. La técnica puede hacer mucho;
nos enseña el “qué” y el “cómo” hacer: pero no nos dice el “por qué”; y así nuestras
acciones se vuelven estériles y no llenan la vida, ni siquiera la vida económica.

Encontrándome en la ciudad de Francisco, no puedo no detenerme sobre la pobreza. Hacer
economía inspirándose en él significa comprometerse a poner en el centro a los pobres. A
partir de ellos mirar la economía, a partir de ellos mirar al mundo. Sin la estima, el cuidado,
el amor por los pobres, por cada persona pobre, por cada persona frágil y vulnerable, desde
el concebido en el vientre materno a la persona enferma y con discapacidad, al anciano en
dificultad, no hay “Economía de Francisco”. Diría más: una economía de Francisco no
puede limitarse a trabajar por y con los pobres. Hasta cuando nuestro sistema produzca
descartes y nosotros trabajemos según este sistema, seremos cómplices de una economía
que mata. Preguntémonos entonces: ¿estamos haciendo lo suficiente por cambiar esta
economía, o nos conformamos con pintar una pared cambiando color, sin cambiar la
estructura de la casa? No se trata de dar pinceladas de pintura, no: es necesario cambiar la
estructura. Quizá la respuesta no es cuánto podemos hacer, sino cómo logramos abrir
nuevos caminos para que los mismos pobres puedan convertirse en los protagonistas del
cambio. En este sentido hay experiencias muy grandes, muy desarrolladas en India y en
Filipinas.

San Francisco amó no solo a los pobres, amó también la pobreza. Esa forma de vivir
austera, digamos así. Francisco iba donde los leprosos no solo para ayudarlos, iba porque
quería hacerse pobre como ellos. Siguiendo a Jesucristo, se despojó de todo para ser pobre
con los pobres. Pues bien, la primera economía de mercado nació en el siglo XIII en Europa
en contacto cotidiano con los frailes franciscanos, que eran amigos de esos primeros
comerciantes. Esa economía creaba riqueza, ciertamente, pero no despreciaba la pobreza.
Crear riqueza sin despreciar la pobreza. Nuestro capitalismo, sin embargo, quiere ayudar a
los pobres, pero no les estima, no entiende la bienaventuranza paradójica: “bienaventurados
los pobres” (cf. Lc 6,20). Nosotros no debemos amar la miseria, es más debemos
combatirla, sobre todo creando trabajo, trabajo digno. Pero el Evangelio nos dice que sin
estimar a los pobres no se puede combatir ninguna miseria. Y es, sin embargo, desde aquí
de donde debemos empezar, también vosotros empresarios y economistas: habitando estas
paradojas evangélicas de Francisco. Cuando yo hablo con la gente o confieso, yo pregunto
siempre: “¿Usted da limosna a los pobres?” — “¡Sí, sí, sí!” — “Y cuando usted da la limosna
al pobre, ¿le mira a los ojos? — “Eh, no lo sé…” — “Y cuando tú das la limosna, ¿tú tiras la
moneda o tocas la mano del pobre?”. No miran a los ojos y no tocan; y esto es alejarse del
espíritu de la pobreza, alejarse de la verdadera realidad de los pobres, alejarse de la
humanidad que debe tener toda relación humana. Alguno me dirá: “Papa, es tarde, ¿cuándo
terminas?”: termino ahora.

Y a la luz de esta reflexión, quisiera dejaros tres indicaciones de camino para ir adelante.

La primera: mirar al mundo con los ojos de los más pobres. El movimiento franciscano ha
sabido inventar en la Edad Media las primeras teorías económicas e incluso los primeros
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bancos solidarios (los Montes de Piedad), porque miraba al mundo con los ojos de los más
pobres. También vosotros mejoraréis la economía si miráis las cosas desde la perspectiva
de las víctimas y de los descartados. Pero para tener los ojos de los pobres y de las
víctimas es necesario conocerlos, es necesario ser sus amigos. Y, creedme, si os hacéis
amigos de los pobres, si compartís su vida, compartiréis también algo del Reino de Dios,
porque Jesús dijo que de ellos es el Reino de los cielos, y por eso son bienaventurados (cf.
Lc 6,20). Y lo repito: que vuestras decisiones cotidianas no produzcan descartes.

La segunda: vosotros sois sobre todo estudiantes, estudiosos y empresarios, pero no os
olvidéis del trabajo, no os olvidéis de los trabajadores. El trabajo de las manos. El trabajo ya
es el desafío de nuestro tiempo, y será aún más el desafío de mañana. Sin trabajo digno y
bien remunerado los jóvenes no se convierten verdaderamente en adultos, las
desigualdades aumentan. A veces se puede sobrevivir sin trabajo, pero no se vive bien. Por
eso, mientras creáis bienes y servicios, no os olvidéis de crear trabajo, buen trabajo y
trabajo para todos.

La tercera indicación es: encarnación. En los momentos cruciales de la historia, quien ha
sabido dejar una buena huella lo ha hecho porque ha traducido los ideales, los deseos, los
valores en obras concretas. Es decir, los ha encarnado. Además de escribir y hacer
congresos, estos hombres y mujeres han dado vida a escuelas y universidades, a bancos, a
sindicatos, a cooperativas, a instituciones. El mundo de la economía lo cambiaréis si junto al
corazón y a la cabeza usáis también las manos. Los tres lenguajes. Se piensa: la cabeza, el
lenguaje del pensamiento, pero no solo, unido al lenguaje del sentimiento, del corazón. Y no
solo: unido al lenguaje de las manos. Y tú debes hacer lo que sientes y piensas, sentir lo
que haces y pensar lo que sientes y haces. Esta es la unión de los tres lenguajes. Las ideas
son necesarias, nos atraen sobre todo cuando somos jóvenes, pero pueden transformarse
en trampas si no se convierten en “carne”, es decir concreción, compromiso cotidiano: los
tres lenguajes. Las ideas solas se enferman y nosotros terminaremos en órbita, todos, si
son solo ideas. Las ideas son necesarias, pero se tienen que convertir en “carne”. La Iglesia
siempre ha rechazado la tentación gnóstica —gnosis, solo la idea—, que piensa cambiar el
mundo solo con un conocimiento diferente, sin la fatiga de la carne. Las obras son menos
“luminosas” que las grandes ideas, porque son concretas, particulares, limitadas, con luz y
sombra juntas, pero fecundan día tras día la tierra: la realidad es superior a la idea (cf.
Exhort. ap. Evangelii gaudium, 233). Queridos jóvenes, la realidad siempre es superior a la
idea: estad atentos a esto.

Queridos hermanos y hermanas, os doy las gracias por vuestro compromiso: gracias.
Seguid adelante, con la inspiración y la intercesión de san Francisco. Y yo —si estáis de
acuerdo— quisiera concluir con una oración. Yo la leo y vosotros con el corazón la seguís.

Padre, Te pedimos perdón por haber herido gravemente la tierra, por no haber respetado las
culturas indígenas, por no haber estimado y amado a los más pobres, por haber creado
riqueza sin comunión. Dios viviente, que con tu Espíritu has inspirado el corazón, los brazos
y la mente de estos jóvenes y les ha hecho partir hacia una tierra prometida, mira con
benevolencia su generosidad, su amor, sus ganas de gastar la vida por un ideal grande.
Bendíceles, Padre, en sus empresas, en sus estudios, en sus sueños; acompáñales en las
dificultades y en los sufrimientos, ayúdales a transformarlos en virtud y en sabiduría. Apoya
sus deseos de bien y de vida, apóyales en sus decepciones frente a los malos ejemplos,
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haz que no se desanimen y sigan en el camino. Tú, cuyo Hijo unigénito se hizo carpintero,
dónales la alegría de transformar el mundo con el amor, con el ingenio y con las manos.
Amén.

Y muchas gracias.
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¿Qué han dicho otros Papas sobre Tierra, Techo y Trabajo?
Los Movimientos Populares en continuidad con el Magisterio Social de la Iglesia

La lucha por la tierra, el techo y el trabajo no es una invención reciente, ni un grito aislado
de los movimientos populares de nuestro tiempo. Más bien, es un eco profundo que
resuena a lo largo de la historia de la Iglesia y su Doctrina Social, una continuidad viva que
atraviesa el magisterio de numerosos Papas. Responden al latido de justicia, de
misericordia y de caridad presente en el corazón del Evangelio. Es una enseñanza que
desafía constantemente a los cristianos a responder a la injusticia, a reconocer la dignidad
de todo ser humano y a actuar en consecuencia.

A continuación, presentamos una selección de textos de Papas anteriores que, al igual que
Francisco, han defendido estos derechos fundamentales a lo largo de su magisterio. Desde
la "Rerum novarum" (1891) de León XIII hasta la "Caritas in veritate" (2009) de Benedicto
XVI, estos documentos muestran cómo la defensa de la tierra, el techo y el trabajo han sido
una constante en la enseñanza social de la Iglesia. Lejos de ser una idea revolucionaria de
una época específica, es una llamada a la justicia que, a lo largo de los años, ha mantenido
viva la esperanza de un mundo donde cada persona pueda vivir con la dignidad de los Hijos
de Dios.
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Algunos puntos de la Exhortación Apostólica Rerum novarum (1891) del papa
León XIII

15. Ahora bien: para acabar con la lucha y cortar hasta sus mismas raíces, es admirable y
varia la fuerza de las doctrinas cristianas. En primer lugar, toda la doctrina de la religión
cristiana, de la cual es intérprete y custodio la Iglesia, puede grandemente arreglar entre sí y
unir a los ricos con los proletarios, es decir, llamando a ambas clases al cumplimiento de
sus deberes respectivos y, ante todo, a los deberes de justicia. De esos deberes, los que
corresponden a los proletarios y obreros son: cumplir íntegra y fielmente lo que por propia
libertad y con arreglo a justicia se haya estipulado sobre el trabajo; no dañar en modo
alguno al capital; no ofender a la persona de los patronos; abstenerse de toda violencia al
defender sus derechos y no promover sediciones; no mezclarse con hombres depravados,
que alientan pretensiones inmoderadas y se prometen artificiosamente grandes cosas, lo
que lleva consigo arrepentimientos estériles y las consiguientes pérdidas de fortuna.

Y éstos, los deberes de los ricos y patronos: no considerar a los obreros como esclavos;
respetar en ellos, como es justo, la dignidad de la persona, sobre todo ennoblecida por lo
que se llama el carácter cristiano. Que los trabajos remunerados, si se atiende a la
naturaleza y a la filosofa cristiana, no son vergonzosos para el hombre, sino de mucha
honra, en cuanto dan honesta posibilidad de ganarse la vida. Que lo realmente vergonzoso
e inhumano es abusar de los hombres como de cosas de lucro y no estimarlos en más que
cuanto sus nervios y músculos pueden dar de sí. E igualmente se manda que se tengan en
cuenta las exigencias de la religión y los bienes de las almas de los proletarios. Por lo cual
es obligación de los patronos disponer que el obrero tenga un espacio de tiempo idóneo
para atender a la piedad, no exponer al hombre a los halagos de la corrupción y a las
ocasiones de pecar y no apartarlo en modo alguno de sus atenciones domésticas y de la
afición al ahorro. Tampoco debe imponérseles más trabajo del que puedan soportar sus
fuerzas, ni de una clase que no esté conforme con su edad y su sexo. Pero entre los
primordiales deberes de los patronos se destaca el de dar a cada uno lo que sea justo.

Cierto es que para establecer la medida del salario con justicia hay que considerar muchas
razones; pero, generalmente, tengan presente los ricos y los patronos que oprimir para su
lucro a los necesitados y a los desvalidos y buscar su ganancia en la pobreza ajena no lo
permiten ni las leyes divinas ni las humanas. Y defraudar a alguien en el salario debido
es un gran crimen, que llama a voces las iras vengadoras del cielo. «He aquí que el
salario de los obreros... que fue defraudado por vosotras, clama; y el clamor de ellos ha
llegado a los oídos del Dios de los ejércitos»82.

Por último, han de evitar cuidadosamente los ricos perjudicar en lo más mínimo los
intereses de los proletarios ni con violencias, ni con engaños, ni con artilugios usurarios;
tanto más cuanto que no están suficientemente preparados contra la injusticia y el atropello,
y, por eso mismo, mientras más débil sea su economía, tanto más debe considerarse
sagrada.

82 Sant 5,4.
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25. Mas, aunque todos los ciudadanos, sin excepción alguna, deban contribuir
necesariamente a la totalidad del bien común, del cual deriva una parte no pequeña a los
individuos, no todos, sin embargo, pueden aportar lo mismo ni en igual cantidad.
Cualesquiera que sean las vicisitudes en las distintas formas de gobierno, siempre existirá
en el estado de los ciudadanos aquella diferencia sin la cual no puede existir ni concebirse
sociedad alguna. Es necesario en absoluto que haya quienes se dediquen a las funciones
de gobierno, quienes legislen, quienes juzguen y, finalmente, quienes con su dictamen y
autoridad administren los asuntos civiles y militares. Aportaciones de tales hombres que
nadie dejará de ver que son principales y que ellos deben ser considerados como
superiores en toda sociedad por el hecho de que contribuyen al bien común más de cerca y
con más altas razones. Los que ejercen algún oficio, por el contrario, no aprovechan a la
sociedad en el mismo grado y con las mismas funciones que aquellos, mas también ellos
concurren al bien común de modo notable, aunque menos directamente. Y, teniendo que ser
el bien común de naturaleza tal que los hombres, consiguiéndolo, se hagan mejores, debe
colocarse principalmente en la virtud. De todos modos, para la buena constitución de una
nación es necesaria también la abundancia de los bienes del cuerpo y externos, «cuyo uso
es necesario para que se actualice el acto de virtud». Y para la obtención de estos bienes
es sumamente eficaz y necesario el trabajo de los proletarios, ya ejerzan sus habilidades y
destreza en el cultivo del campo, ya en los talleres e industrias. Más aún: llega a tanto la
eficacia y poder de los mismos en este orden de cosas, que es verdad incuestionable que
la riqueza nacional proviene no de otra cosa que del trabajo de los obreros. La
equidad exige, por consiguiente, que las autoridades públicas prodiguen sus cuidados al
proletario para que éste reciba algo de lo que aporta al bien común, como la casa, el vestido
y el poder sobrellevar la vida con mayor facilidad. De donde se desprende que se habrán de
fomentar todas aquellas cosas que de cualquier modo resulten favorables para los obreros.
Cuidado que dista mucho de perjudicar a nadie, antes bien aprovechará a todos, ya que
interesa mucho al Estado que no vivan en la miseria aquellos de quienes provienen unos
bienes tan necesarios.

27. Los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente; y para que
cada uno disfrute del suyo deberá proveer el poder civil, impidiendo o castigando las
injurias. Sólo que en la protección de los derechos individuales se habrá de mirar
principalmente por los débiles y los pobres. La gente rica, protegida por sus propios
recursos, necesita menos de la tutela pública; la clase humilde, por el contrario, carente de
todo recurso, se confía principalmente al patrocinio del Estado. Este deberá, por
consiguiente, rodear de singulares cuidados y providencia a los asalariados, que se cuentan
entre la muchedumbre desvalida.

38. Son dignos de encomio, ciertamente, muchos de los nuestros que, examinando
concienzudamente lo que piden los tiempos, experimentan y ensayan los medios de mejorar
a los obreros con oficios honestos. Tomado a pechos el patrocinio de los mismos, se afanan
en aumentar su prosperidad tanto familiar como individual; de moderar igualmente, con la
justicia, las relaciones entre obreros y patronos; de formar y robustecer en unos y otros la
conciencia del deber y la observancia de los preceptos evangélicos, que, apartando al
hombre de todo exceso, impiden que se rompan los límites de la moderación y defienden la
armonía entre personas y cosas de tan distinta condición. Vemos por esta razón que con
frecuencia se congregan en un mismo lugar hombres egregios para comunicarse sus
inquietudes, para coadunar sus fuerzas y para llevar a la realidad lo que se estime más
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conveniente. Otros se dedican a encuadrar en eficaces organizaciones a los obreros,
ayudándolos de palabra y de hecho y procurando que no les falte un trabajo honesto y
productivo. Suman su entusiasmo y prodigan su protección los obispos, y, bajo su autoridad
y dependencia, otros muchos de ambos cleros cuidan celosamente del cultivo del espíritu
en los asociados. Finalmente, no faltan católicos de copiosas fortunas que, uniéndose
voluntariamente a los asalariados, se esfuerzan en fundar y propagar estas asociaciones
con su generosa aportación económica, y con ayuda de las cuales pueden los obreros
fácilmente procurarse no sólo los bienes presentes, sino también asegurarse con su trabajo
un honesto descanso futuro. Cuánto haya contribuido tan múltiple y entusiasta diligencia al
bien común, es demasiado conocido para que sea necesario repetirlo. De aquí que Nos
podamos alentar sanas esperanzas para el futuro, siempre que estas asociaciones se
incrementen de continuo y se organicen con prudente moderación. Proteja el Estado
estas asociaciones de ciudadanos, unidos con pleno derecho; pero no se inmiscuya
en su constitución interna ni en su régimen de vida; el movimiento vital es producido
por un principio interno, y fácilmente se destruye con la injerencia del exterior.
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Algunos puntos de la Exhortación Apostólica Quadragesimo anno (1931) del
papa Pio XI

54. Durante mucho tiempo, en efecto, las riquezas o "capital" se atribuyeron demasiado a sí
mismos. El capital reivindicaba para sí todo el rendimiento, la totalidad del producto,
dejando al trabajador apenas lo necesario para reparar y restituir sus fuerzas.

Pues se decía que, en virtud de una ley económica absolutamente incontrastable, toda
acumulación de capital correspondía a los ricos, y que, en virtud de esa misma ley, los
trabajadores estaban condenados y reducidos a perpetua miseria o a un sumamente
escaso bienestar. Pero es lo cierto que ni siempre ni en todas partes la realidad de los
hechos estuvo de acuerdo con esta opinión de los liberales vulgarmente llamados
manchesterianos, aun cuando tampoco pueda negarse que las instituciones
económico-sociales se inclinaban constantemente a este principio.

Por consiguiente, nadie deberá extrañarse que esas falsas opiniones, que tales engañosos
postulados haya sido atacados duramente y no sólo por aquellos que, en virtud de tales
teorías, se veían privados de su natural derecho a conseguir una mejor fortuna.

Injustas reivindicaciones del trabajo

55. Fue debido a esto que se acercaran a los oprimidos trabajadores los llamados
"intelectuales", proponiéndoles contra esa supuesta ley un principio moral no menos
imaginario que ella, es decir, que, quitando únicamente lo suficiente para amortizar y
reconstruir el capital, todo el producto y el rendimiento restante corresponde en derecho a
los obreros.

El cual error, mientras más tentador se muestra que el de los socialistas, según los cuales
todos los medios de producción deben transferirse al Estado, esto es, como vulgarmente se
dice, "socializarse", tanto es más peligroso e idóneo para engañar a los incautos: veneno
suave que bebieron ávidamente muchos, a quienes un socialismo desembozado no había
podido seducir.

Principio regulador de la justa distribución

56. Indudablemente, para que estas falsas doctrinas no cerraran el paso a la paz y a la
justicia, unos y otros tuvieron que ser advertidos por las palabras de nuestro sapientísimo
predecesor: "A pesar de que se halle repartida entre los particulares, la tierra no deja por
ello de servir a la común utilidad de todos".

Y Nos hemos enseñado eso mismo también poco antes, cuando afirmamos que esa
participación de los bienes que se opera por medio de la propiedad privada, para que las
cosas creadas pudieran prestar a los hombres esa utilidad de un modo seguro y estable, ha
sido establecida por la misma naturaleza. Lo que siempre se debe tener ante los ojos para
no apartarse del recto camino de la verdad.
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57. Ahora bien, no toda distribución de bienes y riquezas entre los hombres es idónea para
conseguir, o en absoluto o con la perfección requerida, el fin establecido por Dios. Es
necesario, por ello, que las riquezas, que se van aumentando constantemente merced al
desarrollo económico-social, se distribuyan entre cada una de las personas y clases de
hombres, de modo que quede a salvo esa común utilidad de todos, tan alabada por León
XIII, o, con otras palabras, que se conserve inmune el bien común de toda la sociedad.

Por consiguiente, no viola menos está ley la clase rica cuando, libre de preocupación por la
abundancia de sus bienes, considera como justo orden de cosas aquel en que todo va a
parar a ella y nada al trabajador; que la viola la clase proletaria cuando, enardecida por la
conculcación de la justicia y dada en exceso a reivindicar inadecuadamente el único
derecho que a ella le parece defendible, el suyo, lo reclama todo para sí en cuanto fruto de
sus manos e impugna y trata de abolir, por ello, sin más razón que por se tales, el dominio y
réditos o beneficios que no se deben al trabajo, cualquiera que sea el género de éstos y la
función que desempeñen en la convivencia humana.

Y no deben pasarse por alto que a este propósito algunos apelan torpe e infundadamente al
Apóstol, que decía: Si alguno no quiere trabajar, que no coma (2Tes 3, 10); pues el Apóstol
se refiere en esa frase a quienes, pudiendo y debiendo trabajar, no lo hacen, y nos exhorta
a que aprovechemos diligentemente el tiempo, así como las energías del cuerpo y del
espíritu, para nos ser gravosos a los demás, pudiendo valernos por nosotros mismos. Pero
el Apóstol no enseña en modo alguno que el único título que da derecho a alimento o a
rentas sea el trabajo (Ibíd., 3,8-10).

58. A cada cual, por consiguiente, debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes,
siendo necesario que la partición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas
del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuán gravísimo
trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de
fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados.
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Algunos puntos de la Encíclica Mater et magistra (1961) del papa Juan XXIII

20. Por lo que toca al Estado, cuyo fin es proveer al bien común en el orden temporal, no
puede en modo alguno permanecer al margen de las actividades económicas de los
ciudadanos, sino que, por el contrario, la de intervenir a tiempo, primero, para que aquellos
contribuyan a producir la abundancia de bienes materiales, «cuyo uso es necesario para el
ejercicio de la virtud» (Santo Tomás de Aquino, De regimine principum, I, 15), y, segundo,
para tutelar los derechos de todos los ciudadanos, sobre todo de los más débiles, cuales
son los trabajadores, las mujeres y los niños.

Por otra parte, el Estado nunca puede eximirse de la responsabilidad que le incumbe de
mejorar con todo empeño las condiciones de vida de los trabajadores.

21. Además, constituye una obligación del Estado vigilar que los contratos de trabajo se
regulen de acuerdo con la justicia y la equidad, y que, al mismo tiempo, en los ambientes
laborales no sufra mengua, ni en el cuerpo ni en el espíritu, la dignidad de la persona
humana.

83. De donde se sigue que si el funcionamiento y las estructuras económicas de un sistema
productivo ponen en peligro la dignidad humana del trabajador, o debilitan su sentido de
responsabilidad, o le impiden la libre expresión de su iniciativa propia, hay que afirmar que
este orden económico es injusto, aun en el caso de que, por hipótesis, la riqueza producida
en él alcance un alto nivel y se distribuya según criterios de justicia y equidad.

84. No es posible definir de manera genérica en materia económica las estructuras más
acordes con la dignidad del hombre y más idóneas para estimular en el trabajador el sentido
de su responsabilidad. Esto no obstante, nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII trazó
con acierto tales normas prácticas: «La pequeña y la mediana propiedad en la agricultura,
en el artesanado, en el comercio y en la industria deben protegerse y fomentarse; las
uniones cooperativas han de asegurar a estas formas de propiedad las ventajas de la gran
empresa; y por lo que a las grandes empresas se refiere, ha de lograrse que el contrato de
trabajo se suavice con algunos elementos del contrato de sociedad» (Radiomensaje del 1
de sept. de 1944; cf Acta Apostolicae sedis 36 81944) p. 254).

147. Con todo, los trabajadores agrícolas, de la misma manera que los de los restantes
sectores de la producción, al hacer sentir todo el peso de su importancia económica deben
proceder necesariamente sin quebranto alguno del orden moral y del derecho establecido,
procurando armonizar sus derechos y sus intereses con los derechos y los intereses de las
demás categorías económicas profesionales, y subordinar los unos y los otros a las
exigencias del bien común.

Más aún, los agricultores que viven consagrados a elevar la riqueza del campo, pueden
pedir con todo derecho que los gobernantes ayuden y completen sus esfuerzos, con tal que
ellos, por su parte, se muestren sensibles a las exigencias del bien común y contribuyan a
su realización efectiva.
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148. Por esta razón, nos es grato expresar nuestra complacencia a aquellos hijos nuestros
que, en diversas partes del mundo, se esfuerzan por crear y consolidar empresas
cooperativas y asociaciones profesionales para que todos los que cultivan la tierra, al igual
que los demás ciudadanos, disfruten del debido nivel de vida económico y de una justa
dignidad social.
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Algunos puntos de la Encíclica Populorum progressio (1967) del papa Pablo
VI

26. Pero, por desgracia, sobre estas nuevas condiciones de la sociedad ha sido construido
un sistema que considera el lucro como motor esencial del progreso económico; la
concurrencia, como ley suprema de la economía; la prosperidad privada de los medios de
producción, como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales
correspondientes. Este liberalismo sin freno, que conduce a la dictadura, justamente fue
denunciado por Pío XI como generador del «imperialismo internacional del dinero». No hay
mejor manera de reprobar tal abuso que recordando solemnemente una vez más que la
economía está al servicio del hombre. Pero si es verdadero que un cierto capitalismo ha
sido la causa de muchos sufrimientos, de injusticias y luchas fratricidas, cuyos efectos duran
todavía, sería injusto que se atribuyera a la industrialización misma los males que son
debidos al nefasto sistema que la acompaña. Por el contrario, es justo reconocer la
aportación irremplazable de la organización del trabajo y del progreso industrial a la obra del
desarrollo.

29. Hay que darse prisa. Muchos hombres sufren y aumenta la distancia que separa el
progreso de los unos del estancamiento y aún retroceso de los otros. Sin embargo, es
necesario que la labor que hay que realizar progrese armoniosamente, so pena de ver roto
el equilibrio que es indispensable. Una reforma agraria improvisada puede frustrar su
finalidad. Una industrialización brusca puede dislocar las estructuras que todavía son
necesarias, y engendrar miserias sociales, que serían un retroceso para la humanidad.

34. Porque todo programa concebido para aumentar la producción, al fin y al cabo, no tiene
otra razón de ser que el servicio de la persona. Si existe, es para reducir las desigualdades,
combatir las discriminaciones, librar al hombre de la esclavitud, hacerle capaz de ser por sí
mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo
espiritual. Decir desarrollo es, efectivamente, preocuparse tanto por el progreso social como
por el crecimiento económico. No basta aumentar la riqueza común para que sea repartida
equitativamente. No basta promover la técnica para que la tierra sea humanamente más
habitable. Los errores de los que han ido por delante deben advertir a los que están en vía
de desarrollo de cuáles son los peligros que hay que evitar en este terreno. La tecnocracia
del mañana puede engendrar males no menos temibles que los del liberalismo de ayer.
Economía y técnica no tienen sentido si no es por el hombre, a quien deben servir. El
hombre no es verdaderamente hombre, más que en la medida en que, dueño de sus
acciones y juez de la importancia de éstas, se hace él mismo autor de su progreso, según la
naturaleza que le ha sido dada por su Creador, y de la cual asume libremente las
posibilidades y las exigencias.

44. Este deber [el de la fraternidad de los pueblos] concierne en primer lugar a los más
favorecidos.

Sus obligaciones tienen sus raíces en la fraternidad humana y sobrenatural y se presentan
bajo un triple aspecto: deber de solidaridad, en la ayuda que las naciones ricas deben
aportar a los países en vías de desarrollo; deber de justicia social, enderezando las
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relaciones comerciales defectuosas entre los pueblos fuertes y débiles; deber de caridad
universal, por la promoción de un mundo más humano para todos, en donde todos tengan
que dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los
otros. La cuestión es grave, ya que el porvenir de la civilización mundial depende de ello.

86. Vosotros todos los que habéis oído la llamada de los pueblos que sufren, vosotros los
que trabajáis para darles una respuesta, vosotros sois los apóstoles del desarrollo auténtico
y verdadero que no consiste en la riqueza egoísta y deseada por sí misma, sino en la
economía al servicio del hombre, el pan de cada día distribuido a todos, como fuente de
fraternidad y signo de la Providencia.
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Algunos puntos de la Encíclica Laborem exercens (1981) del papa Juan
Pablo II

8. Solidaridad de los hombres del trabajo

Si se trata del trabajo humano en la fundamental dimensión de su sujeto, o sea del
hombre-persona que ejecuta un determinado trabajo, se debe bajo este punto de vista
hacer por lo menos una sumaria valoración de las transformaciones que, en los 90 años que
nos separan de la Rerum Novarum, han acaecido en relación con el aspecto subjetivo del
trabajo. De hecho aunque el sujeto del trabajo sea siempre el mismo, o sea el hombre, sin
embargo en el aspecto objetivo se verifican transformaciones notables. Aunque se pueda
decir que el trabajo, a causa de su sujeto, es uno (uno y cada vez irrepetible) sin embargo,
considerando sus direcciones objetivas, hay que constatar que existen muchos trabajos:
tantos trabajos distintos. El desarrollo de la civilización humana conlleva en este campo un
enriquecimiento continuo. Al mismo tiempo, sin embargo, no se puede dejar de notar cómo
en el proceso de este desarrollo no sólo aparecen nuevas formas de trabajo, sino que
también otras desaparecen. Aun concediendo que en línea de máxima sea esto un
fenómeno normal, hay que ver todavía si no se infiltran en él, y en qué manera, ciertas
irregularidades, que por motivos ético-sociales pueden ser peligrosas.

Precisamente, a raíz de esta anomalía de gran alcance surgió en el siglo pasado la llamada
cuestión obrera, denominada a veces «cuestión proletaria». Tal cuestión —con los
problemas anexos a ella— ha dado origen a una justa reacción social, ha hecho surgir y
casi irrumpir un gran impulso de solidaridad entre los hombres del trabajo y, ante todo, entre
los trabajadores de la industria. La llamada a la solidaridad y a la acción común, lanzada a
los hombres del trabajo —sobre todo a los del trabajo sectorial, monótono,
despersonalizador en los complejos industriales, cuando la máquina tiende a dominar sobre
el hombre— tenía un importante valor y su elocuencia desde el punto de vista de la ética
social. Era la reacción contra la degradación del hombre como sujeto del trabajo, y contra la
inaudita y concomitante explotación en el campo de las ganancias, de las condiciones de
trabajo y de previdencia hacia la persona del trabajador. Semejante reacción ha reunido al
mundo obrero en una comunidad caracterizada por una gran solidaridad.

Tras las huellas de la Encíclica Rerum novarum y de muchos documentos sucesivos del
Magisterio de la Iglesia se debe reconocer francamente que fue justificada, desde la óptica
de la moral social, la reacción contra el sistema de injusticia y de daño, que pedía venganza
al cielo,13 y que pesaba sobre el hombre del trabajo en aquel período de rápida
industrialización. Esta situación estaba favorecida por el sistema socio-político liberal que,
según sus premisas de economismo, reforzaba y aseguraba la iniciativa económica de los
solos poseedores del capital, y no se preocupaba suficientemente de los derechos del
hombre del trabajo, afirmando que el trabajo humano es solamente instrumento de
producción, y que el capital es el fundamento, el factor eficiente, y el fin de la producción.

Desde entonces la solidaridad de los hombres del trabajo, junto con una toma de conciencia
más neta y más comprometida sobre los derechos de los trabajadores por parte de los
demás, ha dado lugar en muchos casos a cambios profundos. Se han ido buscando
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diversos sistemas nuevos. Se han desarrollado diversas formas de neocapitalismo o de
colectivismo. Con frecuencia los hombres del trabajo pueden participar, y efectivamente
participan, en la gestión y en el control de la productividad de las empresas. Por medio de
asociaciones adecuadas, ellos influyen en las condiciones de trabajo y de remuneración, así
como en la legislación social. Pero al mismo tiempo, sistemas ideológicos o de poder, así
como nuevas relaciones surgidas a distintos niveles de la convivencia humana, han dejado
perdurar injusticias flagrantes o han provocado otras nuevas. A escala mundial, el desarrollo
de la civilización y de las comunicaciones ha hecho posible un diagnóstico más completo de
las condiciones de vida y del trabajo del hombre en toda la tierra, y también ha manifestado
otras formas de injusticia mucho más vastas de las que, en el siglo pasado, fueron un
estímulo a la unión de los hombres del trabajo para una solidaridad particular en el mundo
obrero. Así ha ocurrido en los Países que han llevado ya a cabo un cierto proceso de
revolución industrial; y así también en los Países donde el lugar primordial de trabajo sigue
estando en el cultivo de la tierra u otras ocupaciones similares.

Movimientos de solidaridad en el campo del trabajo —de una solidaridad que no debe ser
cerrazón al diálogo y a la colaboración con los demás —pueden ser necesarios incluso con
relación a las condiciones de grupos sociales que antes no estaban comprendidos en tales
movimientos, pero que sufren, en los sistemas sociales y en las condiciones de vida que
cambian, una «proletarización» efectiva o, más aún, se encuentran ya realmente en la
condición de «proletariado», la cual, aunque no es conocida todavía con este nombre, lo
merece de hecho. En esa condición pueden encontrarse algunas categorías o grupos de la
«inteligencia» trabajadora, especialmente cuando junto con el acceso cada vez más amplio
a la instrucción, con el número cada vez más numeroso de personas, que han conseguido
un diploma por su preparación cultural, disminuye la demanda de su trabajo. Tal
desocupación de los intelectuales tiene lugar o aumenta cuando la instrucción accesible no
está orientada hacia los tipos de empleo o de servicios requeridos por las verdaderas
necesidades de la sociedad, o cuando el trabajo para el que se requiere la instrucción, al
menos profesional, es menos buscado o menos pagado que un trabajo manual. Es obvio
que la instrucción de por sí constituye siempre un valor y un enriquecimiento importante de
la persona humana; pero no obstante, algunos procesos de «proletarización» siguen siendo
posibles independientemente de este hecho.

Por eso, hay que seguir preguntándose sobre el sujeto del trabajo y las condiciones en las
que vive. Para realizar la justicia social en las diversas partes del mundo, en los distintos
Países, y en las relaciones entre ellos, son siempre necesarios nuevos movimientos de
solidaridad de los hombres del trabajo y de solidaridad con los hombres del trabajo. Esta
solidaridad debe estar siempre presente allí donde lo requiere la degradación social del
sujeto del trabajo, la explotación de los trabajadores, y las crecientes zonas de miseria e
incluso de hambre. La Iglesia está vivamente comprometida en esta causa, porque la
considera como su misión, su servicio, como verificación de su fidelidad a Cristo, para poder
ser verdaderamente la «Iglesia de los pobres». Y los «pobres» se encuentran bajo diversas
formas; aparecen en diversos lugares y en diversos momentos; aparecen en muchos casos
come resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano: bien sea porque se limitan
las posibilidades del trabajo —es decir por la plaga del desempleo—, bien porque se
deprecian el trabajo y los derechos que fluyen del mismo, especialmente el derecho al justo
salario, a la seguridad de la persona del trabajador y de su familia.
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2. En la Encíclica Caritas in veritate he subrayado que el desarrollo humano integral está
estrechamente relacionado con los deberes que se derivan de la relación del hombre con el
entorno natural, considerado como un don de Dios para todos, cuyo uso comporta una
responsabilidad común respecto a toda la humanidad, especialmente a los pobres y a las
generaciones futuras. He señalado, además, que cuando se considera a la naturaleza, y al
ser humano en primer lugar, simplemente como fruto del azar o del determinismo evolutivo,
se corre el riesgo de que disminuya en las personas la conciencia de la responsabilidad. En
cambio, valorar la creación como un don de Dios a la humanidad nos ayuda a comprender
la vocación y el valor del hombre. En efecto, podemos proclamar llenos de asombro con el
Salmista: «Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has
creado, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder?»
(Sal 8,4-5). Contemplar la belleza de la creación es un estímulo para reconocer el amor del
Creador, ese amor que «mueve el sol y las demás estrellas».

7. Se ha de constatar por desgracia que numerosas personas, en muchos países y regiones
del planeta, sufren crecientes dificultades a causa de la negligencia o el rechazo por parte
de tantos a ejercer un gobierno responsable respecto al medio ambiente. El Concilio
Ecuménico Vaticano II ha recordado que «Dios ha destinado la tierra y todo cuanto ella
contiene para uso de todos los hombres y pueblos». Por tanto, la herencia de la creación
pertenece a la humanidad entera. En cambio, el ritmo actual de explotación pone en serio
peligro la disponibilidad de algunos recursos naturales, no sólo para la presente generación,
sino sobre todo para las futuras. Así, pues, se puede comprobar fácilmente que el deterioro
ambiental es frecuentemente el resultado de la falta de proyectos políticos de altas miras o
de la búsqueda de intereses económicos miopes, que se transforman lamentablemente en
una seria amenaza para la creación. Para contrarrestar este fenómeno, teniendo en cuenta
que «toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral», es también
necesario que la actividad económica respete más el medio ambiente. Cuando se utilizan
los recursos naturales, hay que preocuparse de su salvaguardia, previendo también sus
costes —en términos ambientales y sociales—, que han de ser considerados como un
capítulo esencial del costo de la misma actividad económica. Compete a la comunidad
internacional y a los gobiernos nacionales dar las indicaciones oportunas para contrarrestar
de manera eficaz una utilización del medio ambiente que lo perjudique. Para proteger el
ambiente, para tutelar los recursos y el clima, es preciso, por un lado, actuar respetando
unas normas bien definidas incluso desde el punto de vista jurídico y económico y, por otro,
tener en cuenta la solidaridad debida a quienes habitan las regiones más pobres de la tierra
y a las futuras generaciones.

14. Si quieres promover la paz, protege la creación. La búsqueda de la paz por parte de
todos los hombres de buena voluntad se verá facilitada sin duda por el reconocimiento
común de la relación inseparable que existe entre Dios, los seres humanos y toda la
creación. Los cristianos ofrecen su propia aportación, iluminados por la divina Revelación y
siguiendo la Tradición de la Iglesia. Consideran el cosmos y sus maravillas a la luz de la
obra creadora del Padre y de la redención de Cristo, que, con su muerte y resurrección, ha
reconciliado con Dios «todos los seres: los del cielo y los de la tierra» (Col 1, 20). Cristo,
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crucificado y resucitado, ha entregado a la humanidad su Espíritu santificador, que guía el
camino de la historia, en espera del día en que, con la vuelta gloriosa del Señor, serán
inaugurados «un cielo nuevo y una tierra nueva» (2 P 3,13), en los que habitarán por
siempre la justicia y la paz. Por tanto, proteger el entorno natural para construir un mundo
de paz es un deber de cada persona. He aquí un desafío urgente que se ha de afrontar de
modo unánime con un renovado empeño; he aquí una oportunidad providencial para legar a
las nuevas generaciones la perspectiva de un futuro mejor para todos. Que los
responsables de las naciones sean conscientes de ello, así como los que, en todos los
ámbitos, se interesan por el destino de la humanidad: la salvaguardia de la creación y la
consecución de la paz son realidades íntimamente relacionadas entre sí. Por eso, invito a
todos los creyentes a elevar una ferviente oración a Dios, Creador todopoderoso y Padre de
misericordia, para que en el corazón de cada hombre y de cada mujer resuene, se acoja y
se viva el apremiante llamamiento: Si quieres promover la paz, protege la creación.
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