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EDITORIAL

U n acontecimiento que ha pasado un poco desapercibido en medio de la vorágine de noticias que ocupan nues-
tras conversaciones, pero que es muy importante para la Iglesia y para nuestro paìs, es que, por primera 
vez, un nacimiento peruano es exhibido oficialmente en la plaza de San Pedro,  el corazón del Vaticano. El 

Papa Francisco ha saludado muy especialmente este gesto, agradecido a los sencillos artesanos de Huancavelica este 
magnífico obsequio y ha resaltado en él, la imagen de un Cristo pobre, unido al pueblo, encarnado en él,  que nace 
como fuente de esperanza para ellos y para todo el mundo.

Los cristianos vivimos el misteriod e la Encarnación en gestos y situaciones concretas. Una de ellas es la Asamblea 
Eclesial de América Latina y el Caribe, que constituye un acontecimiento muy especial en la historia de la Iglesia, 
por ser a primera de su género y ocurre precisamente en nuestra América Latina. La Asamblea Eclesial realizada 
en México, con participantes que se unieron a ella,  tanto de manera presencial como virtual, ha ofrecido reflexiones 
que pretenden dar una respuesta a la situación que vive el mundo y particularmente América Latina. Así, después 
de las conferencias del episcopado latinoamericano y caribeño, de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida 
era necesario actualizar el análisis teológico de la realidad latinoamericana, tan dinámica como desafiante. En ella 
participaron más de 50 representantes peruanos en una marcada presencia de los laicos, quienes junto a sacerdotes, 
religiosas y religiosos se han reunido para analizar las nuevas exigencias del mundo en una renovada  una opción por 
los pobres, iluminada por el camino de la conversión.

El misterio de la Encarnación que se celebra en la Navidad implica un compromiso eclesial con la sociedad, con la 
vida política, con los nuevos fenómenos sociales como por ejemplo la migración, la situación de la pandemia, el cre-
cimiento de las desigualdades, el surgimiento de populismos; todo esto es un desafío que la Iglesia debe responder. 

En este sentido, hablando del compromiso y el testimonio, una presencia especial ha sido la de Pedro Planas, gran 
amigo del Instituto de Estudios Social Cristianos,  un hombre comprometido con la Ciencia Política, con el fortaleci-
miento de la fragil democracia en el Perú y con los principios del Estado de derecho, que siempre hemos defendido. 
En este número presentamos un homenaje a Pedro Planas, conmemorando los 20 años de su fallecimiento, con la 
presencia de destacados panelistas como Omar Cairo, Eusebio Quiroz, Milagros Campos, Ramón Guillermo Aveledo, 
Ernesto Blume e Iván Montes, quienes destacaron la consistencia polìtica de su amigo y la importancia de su parti-
cipación en la vida política del país, como un demócrata comprometido con los valores ciudadanos y los principios 
social cristianos.

Un testimonio también muy especial es el del padre Luis Bolla, sacerdote salesiano, misionero en el pueblo Achuar , 
primero en Ecuador y luego en el Perú, recientemente declarado siervo de Dios. El hermoso testimonio que nos pre-
senta Vicente Santilli nos muestra un hombre entregado completamente a los pobres y también a la predicación del 
Evangelio. El padre Bolla organizó a las comunidades, defendió a los más pobres y anunciado cada día la palabra de 
Dios y siendo para ellos un testimonio de su amor por ellos

Este número incluye también artículos sobre temas coyunturales de la vida nacional e internacional, analizados con 
profundidad por especialistas en cada uno de los temas, como la preocupación por el medio ambiente, por las rela-
ciones internacionales, por las tensiones entre las grandes potencias que terminan afectando a todos, y por el futuro 
de la democracia. También presentamos una nota sobre el aniversario de Fratelli Tutti, la Encíclica del Papa sobre la 
amistad social, que recuerda la preocupación especial del Sumo Pontífice por los nuevos desafíos para las relaciones 
humanas en todos los ámbitos, tanto individuales como familiares, sociales y mundiales, leídos también desde la te-
rrible perspectiva de una pandemia universal, que nos ha recordado tristemente que el mundo es una casa de todos, 
en la que no podemos descuidar la vida de otros sin terminar afectando la propia.

Recordemos nuevamente la portada de nuestra revista: el Papa celebra la Navidad con un nacimiento hecho en el 
Perú, por artesanos de Huancavelica. Jesús nació en un contexto muy complicado, en medio de la pobreza, la injusti-
cia y la convulsión social. Desde allí vino a vivir entre nosotros y es allí que nos  plantea el desafío de vivir el Misterio 
de la Encarnación, en la realidad del mundo que nos interpela. 

No podemos sino desear a todos una Feliz Navidad y que el año próximo sea un año de más prosperidad, más unidad 
y más esperanza.

Bolivar 298 Of: 301 Miraflores

(Lima 18) Teléfono 242 1698

E-mail: iescperu@gmail.com

www.iesc.org.pe

Facebook/iescperu
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Esta edición de la 
revista Testimonio 

está dedicada a 
la celebración del 
Bicentenario de la 
independencia de 
nuestro país y los 

resultados electorales 
del 6 de junio.
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VISIÓN GLOBALVISIÓN GLOBAL

Más de 300 artistas piden frenar la represión en Cuba

El Ministerio Público informó mediante una nota de prensa , que la defensa del 
Jefe de Estado, profesor  Pedro Castillo , mostró su preocupación por la interven-
ción del fiscal adjunto Luis Alberto Medina  en la sede del ejecutivo por el caso 
Petroperu. 
La fiscal de la nación dra. Avalos señaló, que los fiscales son autónomos  y que 
tienen plena facultad para diseñar su estrategia de investigación. 
Sin embargo el dr Eduardo Pachas abogado defensor,  atravez de un documento 
remitido a la fiscalía ha exigido excluir al fiscal Medina por haber actuado de 
manera abusiva en la diligencia del 20 de diciembre.

Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos señaló: 
"Los fiscales son autónomos"

INTERNACIONALES

Más de 300 personalidades de la 
cultura y organizaciones de derechos 
humanos se han unido en un grito 
común por la libertad de los artistas 
cubanos encarcelados por el régimen 
de La Habana. “El nivel de injusticia 
y represión que el gobierno cubano 
está imponiendo a su propio pueblo 
es cada vez peor”, subrayó Tania 
Bruguera, artista cubana que ha 
encabezado el boicot a la Bienal de La 
Habana.
Mario Vargas Llosa, Paul Auster, 
Meryl Streep, Gioconda Belli, Orhan 
Pamuk, Elena Poniatowska, Isabel 
Allende, Héctor Abad Faciolince y 
J. M. Coetzee, entre otros, exigen el 

cese inmediato de los abusos contra 
los artistas de la isla. Dos de ellos, 
tan emblemáticos como el rapero 
rebelde Maykel Osorbo, uno de los 
creadores del himno libertario Patria 
y Vida, y Luis Manuel Otero Alcánta-
ra, líder del Movimiento San Isidro 
(MSI), están encarcelados en severas 
condiciones por levantar su voz con-
tra el castrismo.
“El gobierno cubano debería respe-
tar la libertad de expresión, liberar 
a los artistas que han sido detenidos 
arbitrariamente, desistir de cargos pe-
nales abusivos y permitir que quienes 
están en el exilio puedan regresar a su 
país, señalaron las personalidades del 

mundo del arte y las organizaciones 
de derechos humanos”, indicaron los 
artistas en un documento.
La declaración compartida y respal-
dada por las organizaciones PEN 
International, Artists at Risk Con-
nection de PEN America y Human 
Rights Watch, hace un llamamiento 
al gobierno comunista recordándole 
que “encarcelar a artistas o forzarlos a 
exiliarse para siempre por su creación 
artística, sus palabras e ideas es un 
acto abusivo e inhumano. Apoyamos 
con orgullo a los artistas cubanos y 
nos solidarizamos con ellos”.

La Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) aprobó una resolución 
para pedir al presidente nicara-
güense Daniel Ortega que deje en-
trar al país centroamericano a una 
misión diplomática para iniciar un 
diálogo sobre reformas electorales 
y la convocatoria de nuevas eleccio-
nes. Además, durante la asamblea 
se estableció que el régimen no 
cumple los compromisos de la 
carta democrática.
Con el voto favorable del Perú, el 
Consejo Permanente de la OEA 
concluyó en que Nicaragua “no está 
cumpliendo con los compromisos 
asumidos en la Carta Democrá-
tica Interamericana” y, además 
del pedido de aceptar una Misión 
de Buenos Oficios como primera 
medida para restablecer el cumpli-
miento de dicha Carta, se le exige 
a Nicaragua la vigencia plena del 
Estado de Derecho y la separación 
de poderes.
Otro objetivo de la misión diplomá-
tica será revocar todas las leyes que 
restringen la participación política 
y limitan los derechos humanos en 
Nicaragua.

OEA alerta que 
Nicaragua no 
cumple con la Carta 
Democrática

La OEA concluyó en que Nicaragua no 
está cumpliendo con los compromisos 
democráticos.

Gabriel Boric ganó las elecciones presidenciales en Chile 

Venezuela expulsa 
observadores de la Unión 
Europea

Gabriel Boric, candidato del Frente Amplio, aliado al PC, ganó las elecciones presi-
denciales con el 55.87% de votos (4’620,671) frente al candidato José Antonio Kast, 
del Partido Republicano que obtuvo el 44.13% de votos (3’649,647). 
El candidato Boric ahora tiene el gran desafío de cumplir con todas las promesas 
que ofreció en la campaña electoral. Desde crear un nuevo sistema de pensiones, 
desmantelar el modelo neoliberal, que tanta desigualdad ha traído en Chile hasta 
resolver las distintas demandas sociales que dieron lugar al estallido social de 
octubre de 2019. 
Kast, político conservador de derecha, logró una alta votación que nunca el sector al 
que representa había obtenido en la historia de su país, con su oferta electoral de or-
den y seguridad ante la creciente ola de la delincuencia y del narcotráfico que vienen 
afectando a la sociedad chilena. 

Los representantes de la Misión de 
Observadores Electorales de la Unión 
Europea (Moeue) fueron expulsados 
por el Gobierno de Nicolás Maduro 
antes de concluir su tarea prevista 
previamente en su cronograma hasta el 
13 de diciembre. 
La misión tenía previsto marcharse 
dentro de siete días, pero el Gobierno 
chavista no ha renovado la visa de sus 

Ministro Gallardo es cuestionado 
tras filtración de examen docente
El pasado sábado 13 de noviembre, más de 250 mil maestros participaron de la 
Prueba Única Nacional del Concurso de Nombramiento 2021. Sin embargo, ese 
mismo día, en distintas páginas y perfiles de redes sociales, se filtraron las res-
puestas y el examen de la Prueba Única Nacional. 
Tras el hecho, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció una investigación y 
solicitó la intervención del Ministerio Público. También sostuvo que el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) debió “actuar como operador logísti-
co responsable de su seguridad y confidencialidad (de las pruebas)”.
Por su parte, a través de un comunicado, el Sindicato Unitario de Trabajadores 
en la Educación del Perú (Sutep) exigió la destitución del ministro de Educación, 
Carlos Gallardo, así como la realización de un nuevo examen de nombramiento 
docente, tras filtrarse el examen de la Prueba Única Nacional.
El ministro Gallardo también es cuestionado por sus cercanías a la Federación Na-
cional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), sindicato fundado por 
el presidente Pedro Castillo. Además, según la Resolución Ministerial N° 015, publi-
cada en noviembre, se designó a Roy Palacios Ávalos como nuevo viceministro de 
Gestión Institucional del Minedu, siendo secretario de la filial Pasco de la Fenate.

Un campamento de la minera Apumayo, en la región Ayacucho, acabó envuelto 
en llamas tras sufrir actos vandálicos provocados por aparentes pobladores de los 
distritos de Chaviña, Cora Cora y Sancos. El incidente se registró a raíz de un paro 
antiminero indefinido por parte de manifestantes de las provincias ayacuchanas 
de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. Los ataques a maquinarias y 
material de trabajo ocasionaron miles de dólares en pérdidas a la minera Apuma-
yo.   
Según informó la empresa a través de un comunicado, en el lugar se registró una 
invasión con quema de oficinas administrativas y componentes mineros. “Tuvi-
mos que replegarnos con la finalidad de salvaguardar la vida de nuestros trabaja-
dores”, señalaron.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo se comunicó con los directores de las redes 
de Salud de Coracora y Lucanas – Puquio, a fin de verificar la atención brindada a 
las personas heridas. “Se informó, posteriormente, que se trasladó a 10 personas 
heridas hacia el Hospital de Apoyo de Coracora donde vienen siendo atendidas”, 
indicó la Defensoría.

Incendian campamento minero en Ayacucho
integrantes. Los observadores emitie-
ron un informe preliminar en el que 
aseguraban que las elecciones munici-
pales y regionales venezolanas celebra-
das en noviembre presentaban mejorías 
respecto a procesos anteriores, pero 
que arrastraban todavía importantes 
deficiencias democráticas. La anula-
ción de la victoria de un opositor en el 
estado de Barinas, feudo del chavismo 
y cuna de Hugo Chávez, ha tensado la 
situación. El presidente Nicolás Maduro 
ha llegado a tildar a los observadores de 
“espías”. 
La situación en Barinas parece ha-

ber sido el detonante de este final 
abrupto de la misión. En esa región 
se enfrentaron un hermano de 
Chávez, Argenis, y el opositor Freddy 
Superlano. La justicia venezolana 
anuló el escrutinio cuando faltaban 
pocas mesas por contar y Superlano 
iba en cabeza. 
El día que la UE hizo público su in-
forme, donde destacaba algunas irre-
gularidades, como el acceso ilimita-
do de dinero público que han tenido 
los candidatos chavistas para hacer 
su campaña electoral; sin embargo, 
Maduro canceló a última hora.
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E s muy sabido el gusto del 
presidente Pedro Castillo 
por hacer alusión al vocablo 
“pueblo” en sus mensajes y 

presentaciones públicas, en la campa-
ña ello quedó bastante claro, ahora ya 
siendo gobierno se aprobó la Resolu-
ción Ministerial N° 300-2021-PCM 
por medio de la cual se establece como 
política de comunicación social, de 
obligatorio cumplimiento para todas 
las entidades del Poder Ejecutivo, el 
uso del logo y la frase “Siempre con el 
pueblo” en toda publicidad estatal.

Como el presidente señaló el 28 de 
julio en su mensaje a la Representa-
ción Nacional: “Esta vez un gobierno 
del pueblo ha llegado para gobernar 
con el pueblo y para el pueblo, para 
construir de abajo hacia arriba”.

Pero ¿a qué se refiere el presiden-
te con “pueblo”? ¿Será acaso pueblo 
esas masas que transitan en los cen-
tros comerciales visitando cadenas 
de tiendas (que confundía el candi-
dato Castillo con monopolios), en 
espacios que curiosamente se han 
vuelto una de las mejores formas de 
democratización, en tanto deambu-
lan en esos pasillos todas las sangres, 
confirmando que el libre mercado 
precisamente también homogeneiza 
y no es únicamente un cuco para los 
discursos políticos? No tenemos su-
ficientes espacios de encuentro, ni de 
convivencia, y los centros comercia-
les han llenado esa carencia ¿somos 

ese “pueblo” de los discursos al dis-
frutar estos comercios? ¿Somos ese 
“pueblo” de la mente gubernamental 
al ahorrar y gastar en una cena, en 
ropa, un televisor, etcétera?

¿Son pueblo las poblaciones más 
apartadas? En ese sentido, por citar 
un ejemplo en medio de la amplitud 
de dicho término, se presentan en los 
discursos a los pueblos originarios y 
a los cocaleros ¿pueden convivir am-
bos ante los conflictos en medio de la 
expansión de cultivos de coca sobre 
tierras reclamadas también por las 
comunidades nativas? Desde antes 
de la llegada de Castillo al gobierno, 
ya existía la Comisión Multisectorial 
Permanente para el desarrollo inte-
gral de Pueblos Indígenas u Origi-
narios, como también existen otras 
comisiones multisectoriales encar-
gadas de velar por los pueblos en 
situación de aislamiento y contacto 
inicial (PIACI) ¿qué han venido ha-
ciendo estas comisiones y qué tareas 
aún están pendientes? En ello debe-
ría concentrar sus energías el nuevo 
gobierno para que dichos pueblos 
originarios no sientan (como ya lo 
han manifestado) que no se abordan 
eficientemente sus necesidades ¿ser-
virá únicamente la retórica sin rea-
lismo práctico? ¿Se apelará al con-
sabido método de crear una nueva 
enredadera de estamentos públicos 
para atender a estas poblaciones? 
En el campo de la acción ¿convivirán 
cocaleros con comunidades nativas 
ante los múltiples ofrecimientos que 
ambos grupos han recibido?

También se podría apelar al cliva-
je del estrato socioeconómico, vién-
dose identificado el pueblo en los 
discursos con los estratos más desfa-
vorecidos. Siendo población en situa-
ción de pobreza quienes no alcanzan 
a cubrir la llamada canasta básica de 
consumo de alimentos y no alimen-
tos, y población en extrema pobreza 
aquellos peruanos que no alcanzan a 
cubrir la canasta básica alimentaria. 
A esta pobreza monetaria bien se le 
podría agregar la nula o deficiente 
prestación de servicios básicos que 
todavía aqueja a buena parte de la 

población, incluida esa clase media 
de emprendedores. La imagen de 
ello se tiene al levantar la vista y ob-
servar en nuestras grandes ciudades, 
alrededor de nuestros pujantes polos 
comerciales, un paisaje atiborrado 
de tanques elevados de agua sobre 
nuestros techos por la sencilla ra-
zón de una deficiente prestación del 
servicio de agua potable, oscilante. 
Aquí no sólo hablamos de los pobla-
dos alejados en la sierra o selva, o de 
las poblaciones que aún, tristemen-
te, hoy en día no tienen acceso a este 
servicio elemental; sino de distritos 
que, incluso estando a minutos de 
las capitales provinciales, no cuen-
tan con servicio de agua potable las 
24 horas del día ¿qué hace ante ello 
el actor gubernamental desde las 
empresas estatales de derecho priva-
do o desde el Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios 
de Saneamiento (OTASS)? ¿Pensará 
el presidente que estos problemas se 
resuelven como por arte de magia 
con incrementar el peso y el número 
de las dependencias estatales? Que 
dicho sea de paso ya actualmente 
operan ¿se reformarán para medir la 
necesaria eficiencia?

Otro clivaje que se ve muy presen-
te es el de la esfera de la ruralidad, 
esa ruralidad de la que muchos ha-
blan, pero pocos miden (error que 
comete muy frecuentemente la pro-
pia academia, y es que la ruralidad 
no se termina de conocer con asistir 
o dictar un curso seminario en la 
universidad). Se condena a la rurali-
dad a buscar convertirse en entornos 
urbanos como signo de progreso. Ac-
tualmente la medición oficial de los 
centros poblados rurales se realiza 
sobre la base del criterio de disper-
sión de viviendas, así para el INEI 
cuando en un centro poblado existen 
menos de 100 viviendas o si éstas 
son más de 100 pero dispersas, se le 
etiquetará como rural. Mientras que 
todos los centros poblados que fun-
gen como capital distrital son consi-
derados como urbanos en la medi-
ción oficial. Entonces, con criterios 
tan sencillos no tenemos una real 

dimensión de lo urbano y lo rural 
en el país. En el año 2011 el gobier-
no aprobó tardíamente un listado de 
“municipalidades rurales” (sobre la 
base de criterios distintos a los que 
estipula la Ley Orgánica de Munici-
palidades vigente, y nadie dijo nada) 
¿qué se ha avanzado para tratar de 
atender a dichas municipalidades 
y/o a los centros poblados etique-
tados como rurales (ambas listas, 
surgidas sobre criterios diferentes, 
por tanto, no son necesariamente 
coincidentes)? ¿Tiene claridad este 
gobierno para ordenar y atender esta 
situación más allá de los mensajes?

¿“Pueblo” también son entonces 
los trabajadores? Se entiende que 
sí, esos trabajadores que, dirían los 
aliados del gobierno, sufren los abu-
sos del “neoliberalismo” (otra eti-
queta de moda en las últimas déca-
das). En ese cúmulo de trabajadores, 
la atención se ve concentrada en los 
obreros y los agricultores, y claro que 
necesitan ser defendidos por el actor 
gubernamental. Pero esos proble-
mas entre empleador y empleado no 
sólo se dan en el plano de las grandes 
empresas (que parecen estar fijas en 
la mira discursiva) ¿o es que sólo los 
grandes grupos económicos consoli-
dados pueden cometer inequidades? 
¿Es que acaso no nos acordamos de 
los 2 jóvenes que en 2017 murieron 
encerrados en los contenedores que 
se incendiaron en las galerías de Las 
Malvinas? ¿Acaso en la informalidad 

de los llamados sectores emergen-
tes no hay inequidades y abusos por 
combatir? “Homo hominis lupus”, 
más allá de cualquier consideración 
de origen étnico, cultural o de cla-
se social (remarcando esto último 
ya que la idea de lucha de clases ha 
vuelto a estar muy en palestra). En 
un país en el que 7 de cada 10 tra-
bajadores son informales ¿qué se 
hará al respecto para garantizar que 
el trabajo sea digno para todos los 
peruanos y que empleadores (según 
su magnitud, grandes, medianos y 
pequeños) cumplan con los bási-
cos requisitos para ello? Nos hemos 
preocupado también en discursear a 
favor de los jóvenes y sus primeros 
empleos, y es algo de justicia hacer-
lo, pero ¿qué decimos sobre la PEA 
en su total magnitud, es decir, des-
de los 14 años? No he visto banderas 
políticas levantadas sobre ese seg-
mento no electoral.

Como vemos, el repetitivo enun-
ciado “pueblo” puede presentar dis-
tintas aristas, siendo un misterio la 
intención con la cual se emplea. El 
germen del populismo latinoameri-
cano se concentra en la vieja retórica 
de las rivalidades “pueblo versus éli-
te”, “pueblo versus burguesía”, “pue-
blo versus oligarquía”, en una espe-
cie de “los buenos versus los malos”, 
y el dirigente populista se vuelve así 
en un padre de “sus” desposeídos, 
sólo él puede representarlos por ello 
esa fascinación por mantenerse en 

el poder (incluso transgrediendo las 
propias leyes que inicialmente apro-
baron) o ser la sombra de algún “del-
fín” heredero.

Más allá de los análisis y usos que 
se quiera hacer a la voz “pueblo”, la 
principal tarea que debe tener este 
gobierno es trabajar por todos los 
peruanos (aunque suene idealis-
ta) más allá de todo revanchismo 
discursivo o de querer azuzar las 
contradicciones y brechas, hay que 
cerrarlas con medidas concretas y 
eso requiere personas capaces para 
conducir el Estado. Próximo a los 
primeros 6 meses de gobierno y tras 
sus primeros nombramientos en 
puestos de confianza ¿ha aprendido 
el presidente Castillo esa lección?

Más que “pueblo” con ánimo de 
lucha entre “los de arriba y los de 
abajo”, tenemos que trabajar por 
“ciudadanos”, por generar más y 
mejor ciudadanía en la cual todos 
podamos sentirnos respaldados e 
iguales ante la ley. Con derechos que 
exigir en democracia (no a pedradas) 
y deberes que cumplir (sin que ello 
se haga por miedo a sanción) ¿los 
electores del profesor Castillo y los 
detractores del mismo, están dis-
puestos a ser ciudadanos?

El gobierno necesita eficiencia y 
transparencia, lo cual lleva a corre-
gir errores como las reuniones en la 
casa de Sarratea, y dejar las victimi-
zaciones para lavar problemas o de-
jar esa idea de estar en una cacería 
de brujas dirigida por el Congreso 
(elegido por nosotros mismos, y so-
bre el que se despotrica cada 5 años, 
eso no es novedad). Acciones presi-
dente, sólo eso, sin destruir lo avan-
zado por nuestro país, sino buscan-
do extender las bondades de una real 
economía social de mercado a todos 
los peruanos con reglas claras. 

Nota adicional, ya que tanto se ha 
hablado de “Sarratea”, este pasaje 
en el distrito de Breña que recibió el 
nombre de José de Sarratea (1775-
1862), patriota argentino que falle-
ció en Lima y que en nuestra capital 
también se dedicó al comercio. De 
seguro el extinto Sarratea se ofusca-
ría de ver asociado su apellido a reu-
niones dudosas y sombras del poder.*Politólogo

Jorge Luis VaLLeJo CasteLLo*

Sarratea  
y el pueblo
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M uchas naciones buscan 
su bienestar por medio 
de las exportaciones 
porque sus mercados 

internos son muy pequeños o bien 
por falta de exportaciones piden 
préstamos y se endeudan perma-
nentemente cuyo resultado no lo-
gra mucho bienestar. 

Sin embargo, ha surgido un nue-
vo espacio económico, el mercado 
global. Las naciones pierden rele-
vancia en cuanto a los movimientos 
de producción, dinero, inversiones 
y servicios. Las élites dominantes, 
las empresas transnacionales, con 
sus laboratorios de investigación 
científica y tecnológica han impues-
to el poder económico. En los labo-
ratorios están los mejores cerebros 
de muchos países atraídos por los 
buenos sueldos y también porque 
en sus países de origen no encuen-
tran un trabajo adecuado. Todo 
fue el resultado del surgimiento de 
formaciones transnacionales que 
combinaron necesidades locales 
con planificación y administración 
de carácter internacional. Ellos pro-
ducen los mejores productos y tam-
bién los más baratos. ¿Quién puede 
competir con la producción de celu-
lares, computadores, investigación 
nuclear para ingeniería y medicina, 
aviones, ropa, armamento sofistica-
do, alimentos etc. 

La internacionalización de las 
decisiones, el dominio de los mer-
cados financieros y las transaccio-
nes financieras no están sujetos 
a la opinión o control de ningún 

organismo. Miles de millones cir-
culan permanentemente gracias 
a la velocidad electrónica y trans-
cienden totalmente la capacidad de 
control de cualquier. Los procesos 
de especulación con el dinero no 
tienen vínculos con la producción. 
El dinero produce dinero. La eco-
nomía financiera sobrepasa diez 
veces la economía real. El bitcoin 
y otras monedas parecidas están 
fuera de control.  “Todas las econo-
mías nacionales están vinculadas 
en un solo mercado de competen-
cia, y en todas partes la economía 
entera participa de los crueles 
juegos que se desarrollan en el 
escenario” (Ralf Dahrendorf). La 
competitividad entre las empre-
sas multinacionales las ha llevado 
a buscar países con bajos salarios. 
Las multinacionales o transnacio-
nales ubicados en Estados Unidos 
y en La Unión Europea están lle-
vando la producción a los países 
de la antigua Europa comunista o a 
países en Asia, sobre todo a China. 
¿Cuantos objetos llevan la referen-
cia “made in China”? El concepto 
de país o nación ha perdido buena 
parte de su significado económico.

Como consecuencia, las empre-
sas nacionales que funcionan en la 
Unión Europea y Estados Unidos, 
no podrán competir con los multi-
nacionales y los gobiernos tendrán 
problemas de cumplir con la gra-
tuitad de salud, educación gratuita 
y también estabilidad laboral. La 
clase media está desapareciendo. 
Otra consecuencia es la desapari-
ción también la teoría del proleta-
riado. Ya no existe la situación del 
imperialismo de un solo país. 

 Visto esta situación hay países 
como Bélgica donde no se cobra 
impuestos a las empresas extranje-
ras que invierten en su país.  Será 
cada vez más difícil cumplir con la 
educación gratuita, la enseñanza 
gratuita y la estabilidad de trabajo.

Para las empresas transnaciona-
les es necesario eliminar los valo-
res morales porque pueden ser un 
obstáculo para el consumo. Una 
persona con principios no permi-
te que el consumo sea la única y 
principal norma. Sin embargo, la 
Élite tecnológica está logrando la 
desconstrucción de todos los va-
lores, homologación de todos los 
comportamientos, reducción del 
hombre a manipulación y a subes-
timar las culturas. Esta élite da el 
tono mundial del relativismo en las 
familias, promueve los egoísmos 
colectivos de las naciones. Hay una 
falta manifiesta de una moralidad 
global efectiva. 

El Concilio Vaticano II señala en 
el documento Gaudium et Spes (7) 
que, por el mensaje positivista de 
las ciencias y la tecnología, muche-
dumbres cada vez más numerosas 
dejan de practicar la religión. Ne-
gar a Dios y la religión se presenta 
como una exigencia del progreso 
científico de un nuevo humanismo. 

Dentro de la Iglesia hay una co-
rriente que echa la culpa del aban-
dono de muchos fieles a los pro-
blemas internos en la Iglesia y a la 
falta de adaptación a las conquis-
tas de la Modernidad. Sin duda, la 
Iglesia tiene culpabilidades, pero 
no son un motivo para renunciar. 
Sin embargo, no encontramos en 
esta corriente  reflexiones críticas 
sobre el poderoso mensaje mate-
rialista de la ideología tecnológica 
que domina todos los medios de 
comunicación, domina el marke-
ting y logró asfixiar las concien-
cias. Todo se convierte en dinero. 
Los “valores” son el egoísmo y la 
envidia. La reunión en Glasgow ha 
demostrado que la descarboniza-
ción debe esperar cincuenta años. 
La élite tecnológica y financiera 
transciende todas las culturas y to-
dos los poderes. 

Solicitar inversiones a la élite tecnológica 

* Ex Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología  de la Universidad San Martín de Porres

Johan Leuridan huys oP.*

E n los últimos años, como se 
ha podido observar en las 
constantes crisis políticas, 
se ha agudizado la pola-

rización política y se ha creado una 
narrativa en la que existen héroes y 
villanos, buenos y malos, y donde el 
Congreso de la República es la mal-
dad personificada. 

El congreso como institución, his-
tóricamente, en el Perú y en América 
Latina, no goza de gran popularidad. 
El último informe del Latinobaróme-
tro 2021 señala que, en los últimos 25 
años, la confianza de la ciudadanía 
en el parlamento ha ido cayendo has-
ta llegar a un 20% en promedio; es 
excepcional el caso de Uruguay, que 
ostenta un 51%, y es realmente alar-
mante el caso de Perú, que registra 
un lamentable 7%.

Esta situación se acentuó cuando, 
al inicio del mandato de gobierno del 
2016-2021, comenzó una confron-
tación entre el congreso de mayoría 
fujimorista y el ejecutivo, que pudo 
terminar solo con la cuestionada di-
solución del primero. Desde entonces 
y a pesar de ello, no han parado los 
enfrentamientos, demostrando que 
este problema no se trataba de perso-
nas, sino de instituciones. Y así ter-
minó el mandato, con 4 presidentes y 
2 congresos en 5 años.

Bajo estas condiciones, y entrados 
ya a un nuevo mandato, donde los pi-
lares del sistema democrático: poder 
judicial, poder legislativo y poder eje-
cutivo, se encuentran profundamente 
desacreditados ante la ciudadanía, se 
avizora un escenario temerario para 
su institucionalidad y la gobernabili-

dad, dificultando el cumplimiento de 
sus funciones.

Tenemos pues, actualmente, un 
gobierno constantemente cuestiona-
do por su capacidad técnica y moral. 
Desde el 28 de julio, no han cesado 
los escándalos por la designación de 
ministros y funcionarios de mando 
medio, con escasa formación o tra-
yectoria profesional para los cargos 
que ocupan, con declaraciones irres-
ponsables y hasta contradictorias con 
lo expresado por el mismo presiden-
te, quien también ya ha sido alcanza-
do por estos cuestionamientos ante 
lo que podrían ser presuntos actos de 
corrupción.

En este escenario, el Congreso de 
la República juega un rol imprescin-
dible a través de su función de con-
trol político, que viene encontrando 
dificultades en su ejercicio debido a la 
desconfianza ciudadana sobre la ins-
titución. Sucede que la población ya 
no comprende la importancia de esta 
labor, se encuentra completamente 
desconectada de sus representantes, 
valga redundar, no se siente repre-
sentada por sus congresistas, y este 
es, además, un problema estructural 
que requiere reformas que se han ido 
petardeando en el pasado reciente. 

Vale recordar, entonces, que el 
origen del control parlamentario se 
remonta al surgimiento del parla-
mentarismo inglés, donde se institu-
cionaliza la presencia de la represen-
tación parlamentaria de la opinión 
pública del pueblo y a través de la 
cual se busca poner límites al poder 
absoluto del rey. Es durante el siglo 
XX, que el Poder Ejecutivo empieza a 
ser también una fuente productora de 
normas, razón por el cual, el control y 
fiscalización política ha adquirido un 
rol protagónico en la labor parlamen-
taria.

Ahora bien, el control parlamenta-
rio es un control de tipo político que 
se fundamenta en la separación de po-
deres, herencia del constitucionalis-

mo estadounidense, donde el sistema 
de frenos y contrapesos garantizan el 
equilibrio de poderes. Su origen parte 
de la premisa de que todo hombre es 
un villano y que, por ello, es necesario 
el gobierno. Pensamiento del filósofo 
David Hume, que posteriormente fue 
tomado y desarrollado por James 
Madison, considerado entre los “Pa-
dres fundadores de los Estados Uni-
dos”; quien afirmaba que, para man-
tener el orden y la paz, era necesario 
otorgar a cada poder armas contun-
dentes que puedan prevenir ataques 
de los demás. Los individuos actúan 
motivados por el autointerés (egoís-
mo, ambición, etc.) o por la pasión 
(decisiones irracionales), impulsos 
humanos que pueden ser detenidos 
por barreras institucionales y canali-
zados en favor del bien común, esas 
barreras hoy son el poder de control 
de constitucionalidad de los jueces, el 
juicio político, la vacancia, la disolu-
ción del congreso, entre otras.  

Entonces, tenemos que este con-
trol se aplica sobre asuntos de interés 
público del actuar del gobierno, para 
que sean visibilizados y valorados por 
los representados; el congreso cuenta 
con diversas herramientas para ejer-
cerlo, y por supuesto, tiene límites.

Es necesario y urgente que la po-
blación recupere la conexión con su 
representación, el parlamento, y que 
reconozca la importancia del ejercicio 
del control político, porque su origen 
y efectos son siempre a su favor. El 
congreso no es perfecto, dicho de otra 
forma, está integrado por personas 
no perfectas, pero no tenerlo sería 
peor. Hay reformas importantes que 
implementar al sistema electoral y 
de partidos políticos para mejorar la 
calidad de los candidatos que se nos 
ofrecen para la representación na-
cional, pero es importante ponderar 
el valor de la institución del congreso 
sobre de quiénes temporalmente lo 
integran. Las personas pasan, las ins-
tituciones quedan. 

 
*Vocera nacional del grupo Alumni

isabeL Manrique LóPez*

La importancia del control político parlamentario
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D el 21 al 28 de noviembre se 
llevó a cabo en México, en 
la Casa Lago de la Confe-
rencia Episcopal mexicana, 

de manera presencial y telemática, la 
Primera Asamblea Eclesial de Améri-
ca Latina y El Caribe, luego de un pe-
ríodo de preparación realizado desde 
marzo de 2020 y asumiendo el deseo 
del Papa Francisco, manifestado en 
setiembre de 2019, a la Presidencia del 
CELAM durante su visita en Roma, 
respecto a no realizar todavía una nue-
va Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, sino un evento que 
en el seguimiento de la V Conferencia 
de Aparecida (2007) se enfocara en la 
Agenda Pendiente de tan importante 
acontecimiento, retomando el desafío 
de una verdadera Misión Continental 
en los tiempos actuales.

Por ello, el itinerario de 
la Asamblea Eclesial busca 
hacer memoria agradecida 
de Aparecida y proyectarse 
al acontecimiento guada-
lupano y del Año de la re-
dención (2030-2031), esto 
es, una mirada de mediano 
y largo plazo hacia una nue-
va presencia de la Iglesia en 
la realidad de América Lati-
na y el Caribe respondiendo 
al clamor de los pobres y de 
la tierra que es uno solo.

Pero la Asamblea Eclesial ha teni-
do una importante fase preparatoria 
marcada por la escucha al Santo Pue-
blo de Dios (desde febrero de 2021 a 
agosto de 2021) en la que participa-
ron más de 70,000 personas, ade-
más de quienes participaron en los 
foros temáticos, tanto miembros de 
las parroquias y comunidades, como 
también de otras comunidades de 
fe que desearon hacer llegar sus re-
flexiones, preocupaciones y propues-
tas, para forjar una nueva realidad 
regional marcada por la solidaridad, 
la búsqueda del bien común, el cui-
dado de la naturaleza, la protección 
de las personas más vulnerables y de 
la vida, la construcción de paz en este 
Continente bendecido por el Creador, 
pero que necesita transitar por nue-
vos caminos para una verdadera bue-
na convivencia. 

La Asamblea Eclesial ha estado 
marcada por la sinodalidad y ha sido 
una experiencia concreta de ella, esto 
es, de caminar, reflexionar y propo-
ner alternativas en sintonía todos 
los miembros del Pueblo de Dios: 
Cardenales, Obispos, Sacerdotes, 
religiosos, religiosas, laicos y lacias, 
como también invitados e invitadas 

provenientes de los pueblos origi-
narios así como de la sociedad civil 
y los movimientos populares que 
desearon alcanzar a la Iglesia cató-
lica sus preocupaciones, reflexiones 
y propuestas. Ha sido también una 
experiencia de alcance inter-conti-
nental pues en la Asamblea también 
participaron representantes de las 
organizaciones episcopales del Asia, 
Oceanía, Europa y de la propia Santa 
Sede. 

El alcance de la Asamblea Eclesial 
es también un aporte a la Iglesia Uni-
versal, no solo porque es la primera 
Asamblea Eclesial en toda la histo-
ria de la  Iglesia desde su fundación, 
sino porque nutre y se articula con el 
camino sinodal que la propia Iglesia 
Universal ha realizado con la convo-
catoria del Sínodo sobre la Sinodali-
dad a realizarse en octubre de 2023 
pero cuya fase de escucha, inspirada 
en la fase de Escucha de la Asamblea 
Eclesial, también ya se ha iniciado 
(octubre de 2021).  

Previamente a la realización de 
la Asamblea hubo importantes do-
cumentos orientadores que sirvie-
ron a la construcción colectiva de la 

Asamblea Eclesial, que no 
ha terminado el 28 de no-
viembre pasado, sino que 
continúa en una fase de 
seguimiento. Previamente 
a su realización se elabo-
raron: (i) el documento 
para el camino, que motivó 
la fase de escucha, (ii) el 
documento de síntesis de 
la escucha, y (iii) el docu-
mento de discernimiento  
que ayudaron al caminar 
en todo el proceso. 

* Coordinador de la Oficina de Desarrollo y Proyectos del CELAM. Integrante del Equipo de Apoyo del CELAM durante la Asamblea Eclesial.

huMberto ortiz*

La Asamblea Eclesial de América Latina  
y El Caribe

Algunas Reflexiones

La Asamblea Eclesial ha estado marcada por la sinodalidad y ha sido una 
experiencia concreta de ella: caminar, reflexionar y proponer alternativas.

“Hay un claro objetivo, durante 
y después de este encuentro, ha-
cer pedagogía sobre una sinodali-
dad, aún desconocida por muchos 
fieles. Temida por quienes prefie-
ren hacerse a un lado para man-
tener estructuras y llena de espe-
ranza para quienes soñamos con 
una Iglesia de puertas abiertas”, 
fueron las palabras del cardenal 
Oscar Maradiaga en la Asamblea 
Eclesial. Se trata, dijo, de reavivar 
la Iglesia de una nueva manera, 
presentando una propuesta refor-
madora y regeneradora.

En su intervención, tras hacer 
un recorrido histórico de la crea-
ción de la Asamblea Eclesial para 
el continente latinoamericano y 
caribeño, desde la Asamblea del 
Celam en el 2019, en Tegucigalpa, 
el purpurado quiso recordar que, 
en la preparación de esta asam-
blea Eclesial, se insistió que no 
fuese “un diálogo de intelectuales 
o de aristocracia religiosa”, por 
eso los participantes son en un 20 
por ciento de obispos, un 20 por 
ciento para la vida religiosa, un 20 
por ciento procedente del Clero y 
un 40 por ciento de laicado.

Asimismo, señaló que la 
Asamblea tiene como objetivo, 
“reavivar la Iglesia de una nueva 
manera, presentando una pro-
puesta reformadora y regenera-
dora. Ser un evento eclesial en 
clave sinodal y no sólo episcopal, 
con una metodología represen-
tativa, inclusiva y participativa. 
Hacer posible una relectura agra-
decida de Aparecida para gestio-
nar el futuro. Ser un hito eclesial 
que pueda relanzar los grandes 
temas aún vigentes que surgieron 
en Aparecida, y retomar temas y 
agendas impactantes”. 

Cardenal Maradiaga: 
Objetivo de la 
Asamblea es reavivar 
la Iglesia de una 
nueva manera
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E ste testimonio es fruto del 
diálogo con muchas perso-
nas y también de muchas 
horas de trabajo en equipo 

¿Cómo vivir con más fuerza la 
comunión eclesial?

La comunión trinitaria es el origen 
de toda comunión, la Trinidad como 
comunidad de amor. Entonces es en 
la Iglesia donde intentamos reprodu-
cir la imagen de la comunión, y no es 
que lo diga yo, lo ha dicho el Señor: 
“Que todos sean uno para que el 
mundo crea tú me has enviado” 
Jn 17, 20. Estoy convencido que 
la fecundidad de la Iglesia pasa 
por la comunión.

Entonces siendo así; vivir la co-
munión eclesial hoy, es ir la raíz y 
a la profundidad de cada desafío y 
orientación, reflexionados durante 
estos días, que no sólo queden como 
enunciados, necesitamos llevarlos a 
la realidad de nuestras Iglesias loca-
les, como un impulso misionero con-
tinental desbordante. 

Esta comunión debe ser fiel al pue-
blo de Dios, a las Sagradas Escrituras, 
la Tradición y al Magisterio. 

La Comunión eclesial es sinodal; 
nos invita a caminar juntos, a tener 
discernimiento comunitario. Vivir 
la Comunión hoy, implica realmen-
te prestar oído y escuchar, implica 
reconocer el valor de la persona que 
piensa diferente. Cuando en nuestra 
Iglesia decimos lo tuyo no vale y lo 
mío sí vale, estamos rompiendo la 
comunión. Las diferencias o posturas 
teológicas, debemos mirarlas y asu-

mirlas como dimensiones del amor 
de Dios, de modo que aprendamos 
unos de otros.

Es muy importante tener presente 
la comunión con el Papa Francisco, 
sucesor de San Pedro, quien en re-
petidas veces nos ha dicho que esta 
Asamblea Eclesial es una reunión del 
Pueblo de Dios, por tanto, hoy urge 
para saber dar fundamentos de la co-
munión; leer y orar el Concilio Vati-
cano II, de manera especial la Ecle-
siología del Pueblo de Dios. 

Vivir la Comunión eclesial en 
América Latina es caminar con el 
sentir de las Conferencias del Epis-
copado Latinoamericano y Caribeño 
que desde Río de Janeiro (Creación 
del CELAM), Medellín, Puebla, San-
to Domingo y Aparecida han sido un 
pentecostés y una voz profética para 
nuestros Pueblos. 

Hoy el Papa Francisco nos está pi-
diendo que volvamos hacer una me-
moria y relectura del Documento de 
Aparecida. Por tanto, a la luz de esta 
Asamblea Eclesial en clima sinodal 
de escucha y discernimiento, si que-
remos vivir la Comunión con Apa-
recida, tenemos que hacer una clara 
opción por los pobres sin excluir a na-
die,  tener una reflexión profunda a la 
llamada que se hace sobre la Conver-
sión Pastoral, reconocer el valor de 

las comunidades eclesiales de Base,  
el valor de la Formación Permanente 
de los Laicos y laicas; una formación 
que nos lleve al compromiso eclesial 
y con la vida, al Fortalecimiento de la 
Democracia a través de la buena po-
lítica, el valor de la piedad popular, al 
rol protagónico de la mujer y los jó-
venes en la Iglesia y en la sociedad, 
los migrantes,  el cuidado de la casa 
común, al cuidado de la Amazonía  y 
las culturas originarias; al diálogo in-
terreligioso y ecuménico;  estos son 
temas fundamentales que han salido 
en el proceso de escucha y ahora es-
tán haciendo eco en esta Asamblea 
Eclesial. Con alegría podemos 
decir que estamos en comunión 
con el Espíritu de Aparecida. 

Vivir la comunión hoy implica es-
tar atentos a los signos de los tiem-
pos, esto nos invita a no cerrar los 
ojos a la crisis de la pandemia ¿Qué 
orientaciones misioneras podemos 
sacar para el presente y el futuro? La 
pandemia nos cambió la vida.

Vivir la comunión, por tanto, es 
el reto de la Iglesia hoy, la asignatu-
ra pendiente. La Iglesia Pueblo de 
Dios debe ofrecer esta espiritualidad 
de la comunión para que el mundo 
crea, para que se siga propagando el 
mensaje del Reino, para hacer creíble 
nuestra vida.  Gracias.

Testimonio para la Asamblea Eclesial 

Monseñor edinson edgardo 
FarFán CórdoVa, osa.*

* Obispo Preladode Chuquibambilla y Presidente de la Comisión Peruana para la Asamblea Eclesial

Al final, durante la Asamblea  se 
elaboran tres documentos de suma im-
portancia: (i) los desafíos propuestos 
durante los trabajos de grupos y plena-
rias (ii) las propuestas a manera de su-
gerencias de líneas pastorales para cada 
desafío y (iii) el Mensaje de la Asamblea, 
documentos que requieren ser retoma-
dos en la actual fase de seguimiento.

En los desafíos se subraya la nece-
sidad de reconocer el protagonismo de 
los/las jóvenes, acompañar a la vícti-
mas de las injusticias sociales y ecle-
siales, impulsar la participación activa 
de las mujeres en la Iglesia, promover 
y defender la dignidad de la vida y de 
la persona, incrementar la formación 
en la sinodalidad, promover la parti-
cipación de los laicos en los diversos 
espacios, escuchar el clamor de los 
pobres, excluidos y descartados, re-
formar los itinerarios formativos de 
los seminarios incluyendo nuevos 
temas, renovar nuestro concepto de 
Pueblo de Dios, reafirmar la priori-
dad de la ecología integral, propiciar 
el encuentro personal con Jesucristo, 
acompañar a los pueblos originarios y 
afrodescendientes en la defensa de la 
vida, la tierra y las culturas.  

Así mismo, fortalecer la dimen-
sión social de la evangelización; aco-
ger, proteger, promover e integrar a 
migrantes y refugiados, promover 
las comunidades eclesiales de base, 
impulsar una Iglesia más abierta y 
comprometida con los problemas 
de nuestros pueblos, generar una 
conversión ecológica, identificar y 
revisar las estructuras pastorales ca-
ducas, vivir la vocación bautismal 
superando el clericalismo: promover 
una Iglesia casa de acogida, fortale-
cer la centralidad de la familia, reco-
nocer el rol y aporte de la mujer en la 
sociedad y en la Iglesia, promover el 
conocimiento de la Doctrina Social de 
la Iglesia, priorizar la pastoral fami-
liar, reconocer la multiculturalidad 
del continente, promover el uso ético 
de las tecnologías de la información, 
denunciar las distintas formas de vio-
lencia estructural, denunciar el avan-
ce del crimen organizado, promover 
la cultura de la no violencia, promo-
ver una economía solidaria sostenible 
y sustentable.

También promover la integración 
latinoamericana y la democracia, de-
nunciar la corrupción e impunidad, 

promover la interculturalidad, lo 
interreligioso y ecuménico, recrear 
el acompañamiento a la infancia y 
la juventud, matrimonios y adultos 
mayores; acompañar a los movi-
mientos populares, promover una 
mayor relación entre teología y pas-
toral, pasar de la pastoral de la ciu-
dad a la pastoral urbana, anunciar y 
vivir la fe en los nuevos areópagos, 
organizar una pastoral de la salud 
mental, cuidado y acompañamiento 
de los encarcelados/as y sus fami-
lias, conocer y analizar la diversidad 
de propuestas religiosas existentes 
en el Continente.  Para cada desafio 
se proponen un conjunto de orienta-
ciones pastorales.

Por último, en el Mensaje Final 
se afirma que hemos caminado jun-
tos reconociendo nuestra poliédrica 
diversidad, pero subrayando lo que 
nos une. Se hace un fuerte llamado 
al ejercicio de profetismo y la solida-
ridad efectiva en sinodalidad, cami-
nando juntos. La Asamblea eclesial 
nos abre nuevos caminos misioneros 
hacia las periferias geográficas y exis-
tenciales como Iglesia en salida, por 
una Iglesia pobre para los pobres.     
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E l pasado tres de noviem-
bre se realizó el foro virtual 
FSC: Los nuevos caminos de 
la Iglesia en América Latina, 

que organizó el Instituto de Estudios 
Social Cristianos en colaboración con 
la Fundación Konrad Adenauer, el 
cual contó con la participación de des-
tacados ponentes tales como: Mons. 
Miguel Cabrejos, presidente del CE-
LAM, Dra. Emilce Cuda, teóloga y 
Jefa de la Oficina de la Comisión Pon-
tificia para América Latina, Sra. Karen 
Castillo, teóloga y directora general 
del Instituto Mexicano de la Doctrina 
Social Cristiana, Sr. Mauricio López, 
director del Centro de Programas del 
CELAM, y Mg. Guillermo Sandoval, 
director de Centro de Gestión del Co-
nocimiento del CELAM; los exposito-
res detallaron el contexto actual de la 
Iglesia latinoamericana y las posibles 
rutas que deberá encaminar durante 
el tiempo. La moderación de este es-
pacio de reflexión estuvo a cargo del 
teólogo Juan Ponce.

Las palabras de bienvenida estu-
vieron a cargo de Armando Borda, 
presidente del Instituto, quien desta-
có la participación de los expositores, 
todos ellos importantes protagonis-
tas en el compromiso de la Iglesia en 
América Latina.

Igualmente señaló “como ha dicho 
el CELAM, se hace necesario la convo-
catoria a una Asamblea Eclesial que 
reúna a los obispos, sacerdotes, los 
religiosos y religiosas, los laicos, los 
catequistas, los cristianos comprome-
tidos y sobre todo los jóvenes, para 
encontrar respuestas a los grandes de-
safíos en el mundo de hoy” 

¿Cuál es el desafío de la Iglesia 
ahora? ¿Cómo tiene que responder 
la Iglesia en estas circunstancias a los 
signos de los tiempos? ¿Cómo puede 
ser fiel al Evangelio de Cristo que una 
y otra vez nos pide ser leales a nuestro 
tiempo? ¿Qué instrumentos debería 
tener en cuenta? ¿Cuáles son las pers-
pectivas que debe reconocer?

El Papa quiere oír, quiere tomar en 
cuenta las opiniones de los miembros 
de la Iglesia, quiere encontrar la cohe-
rencia del discurso que está comple-
tamente unido a la realidad y en ese 
sentido, la Asamblea Eclesial es una 

oportunidad, como lo son también las 
iniciativas de encuentro de diálogo y 
discusión como este Foro que inaugu-
ramos hoy.

En su participación, Mons. Cabre-
jos recalcó la importancia en la lec-
tura de los signos de los tiempos, la 
cual es imprescindible para discernir 
la voluntad de Dios para la Iglesia en 
las diversas realidades donde deba 
enunciar el evangelio como buena 
nueva. “Esta lectura cuidadosa de los 
signos de los tiempos que se mani-
fiesta en la realidad socio – político 
– cultural – eclesial, es imprescindi-
ble para definir las prioridades pas-
torales fundamentales”, recalcó. Esta 
lectura demanda también un diálogo 
entre los diversos conocimientos y 
saberes, necesita un trabajo interdis-
ciplinario e intercultural.

Además, comenta que está surgien-
do una eclesiología en América Latina 
y el Caribe impulsada por el Vaticano 
II, que reconoce y valora la calidad 
teológica de la realidad latinoamerica-
na en sus diversas dimensiones, para 
responder a ella como pueblo de Dios 
en camino. “Es importante recordar, 
además, otra contribución del Vatica-
no II que es reconocer el principio de 
colegialidad episcopal, al cual la Igle-
sia de América Latina y el Caribe le 
dio mucha importancia, incluso antes 
del Vaticano II con la creación del CE-
LAM, luego de la primera Conferencia 
General Episcopal Latinoamericano 
en Río de Janeiro, 1955. El CELAM 
ha sido definido como un organismo 
de colaboración entre las distintas 
Conferencias Episcopales de América 
Latina, y al servicio de ellas. Desde el 
inicio no se quiso un centralismo, sino 
una práctica colegial en la región para 
fortalecer la cooperación a nivel conti-
nental para el desarrollo de la misión 
pastoral”.

Por su parte, la teóloga Emilce 
Cuda hizo hincapié en escuchar las 
diversas voces de nuestro pueblo y 
encaminarlos a un rumbo de la soli-
daridad. Que no es darle al prójimo lo 
que nos sobra, sino organizadamente 
poder lograr que las necesidades sean 
reconocidas como derecho, leyes y 
sean convertidas en instituciones. Los 
estados deben garantizar un trabajo 
digno, una educación de calidad, co-
nectividad y vacunas para todos. “Si 
se logra este principio de solidaridad 
de la Doctrina Social de la Iglesia, se 
podrá cumplir el discurso democráti-
co, sino caeremos nuevamente en pa-
labras vacías”, puntualizó la teóloga.

Apunta, asimismo, la valiosa labor 
del CELAM para América Latina, no 
solo para la Iglesia, sino para todos. 
“Es uno de los pocos organismos re-
gionales vivos funcionando que tiene 
nuestra región. Es un momento donde 
es muy difícil cumplir con eso que nos 

pide el Santo Padre, que es el diálogo 
social, un diálogo que no es entre ami-
gos, sino entre distintas partes y sec-
tores de una sociedad; el CELAM ha 
puesto la mesa para compartir el pan”.

Por su parte, Karen Castillo com-
partió desde México la importancia de 
observar las realidades en los países 
latinoamericanos, los cuales viven su-
mergidos en muchas brechas y obstá-
culos, donde el rol de la Iglesia ha sido 
importante en la búsqueda de acuer-
dos comunes en cada país, pero no 
ha sido una labor sencilla. “Desde la 
diversidad de realidades sociales, que 
a su vez se encuentran con la diversi-
dad de pensamientos, experiencias, y 
creencias, nos ayuda a identificar dos 
grandes retos: el poder comprender el 
camino trazado por nuestros pastores 
(saber lo que pasó, lo que pasa y lo que 
pasará) y una realidad cada vez más 
compleja y dura que se comparte en 
los países latinoamericanos (nuevas 
formas de violencia, corrupción, des-
humanización, desigualdad)”.

Los caminos que sugiere para Igle-
sia deben responder a “una ruta sino-
dal, una Iglesia donde reconociendo 
la diversidad haya certezas de que es 
precisamente desde allí (de esa di-
versidad) donde nos enriquecemos, 
una Iglesia que sea participativa, una 
Iglesia que sepa escuchar y actuar, 
una Iglesia maestra y a la vez alumna. 
Debe ser una Iglesia que esté con las 
comunidades, presente al día a día, 
con la convicción de ser partícipe en el 
cambio de estas realidades”.

¿Qué ocurre entonces para que la 
cercanía de ayer se transforme en la in-
diferencia con respecto al hecho religio-
so? Se pregunta el director del Centro 
de Gestión del Conocimiento del CE-
LAM, Guillermo Sandoval. “Tal vez una 
explicación va por el cambio de época, 
la crisis de confianza no es exclusiva de 
las iglesias, alcanza a todas las institu-
ciones. Se ha generado distanciamiento 
entre las élites respecto de los pueblos. 
Nuestras sociedades son más informa-
das y demandan transparencia comple-
ta, vivimos un tiempo en que los pue-
blos creen que su opinión es la mejor o 
la verdadera”, comentó. 

“Si no asumimos de una forma co-
herente los principios del Pensamien-

to Social de la Iglesia, no solo ten-
dremos un problema, no estaremos 
siendo fieles al querer de Dios, no es-
taremos velando por la integridad del 
ecosistema religioso que el Señor nos 
ha encargado cuidar; por ello es que la 
Asamblea Eclesial se ha convertido en 
un momento de esperanza, que tene-
mos la obligación de cuidar, tenemos 
que cuidar que la voz de pueblo de 
Dios, sea la que se recoja y oriente”, 
advierte.

Según Sandoval, ante un mundo 
nuevo con requerimientos diferentes 

se necesita una Iglesia que no puede 
seguir haciendo lo mismo que en los 
tiempos de la cristiandad. “Uno de 
los problemas más importantes viene 
con la comunicación, esta situación 
genera la necesidad de coherencia 
ética, y nos dice a los fieles católicos 
que debemos respetar la igual digni-
dad de todos los miembros del pueblo 
de Dios”, señala.

Mauricio López señalo algunos 
retos para la Iglesia en América, La-
tina que nacen a partir de la escucha. 
Uno de ellos es la pandemia que ha 
roto comunidades y familias, pero 
esto da paso a una transformación 
de la Iglesia no solo por el lado so-
cial, sino también en el cambio de la 
perspectiva del sacramento. “Hemos 
descubierto caminos creativos para 
sostener la fe del pueblo, que impli-
caron nuevas rutas a tomar y que nos 
ha mostrado que existen otras for-
mas para llegar al corazón del pueblo 
en momentos donde la vida está en 
riesgo”.

Como reflexión final, Humberto 
Ortiz, coordinador de la Oficina desa-
rrollo y proyectos del CELAM, relata 
que hoy no se puede entender una 
economía sin ecología ni una ecolo-
gía sin economía, y en balance, no 
se puede entender esta ecuación sin 
un sentido comunitario. “Esto nos 
lleva al desafío de la sostenibilidad, 
muchas veces se ha pensado que la 
ciencia económica está muy sesgada 
hacia el corto plazo, pero yo veo insu-
ficiente esta mirada a corto plazo. Es 
necesario tener una mirada a media-
no y largo plazo, por eso la preocupa-
ción por el desarrollo y lo que ahora 
se llama el buen convivir”.

“Con estas nuevas reflexiones, 
vincular la economía con la ecología, 
el bien común, el largo plazo; se vas 
abriendo un camino muy interesante 
en la ciencia económica por el cual la 
economía de Francisco forma parte en 
los nuevos pensamientos económicos 
que han venido a recrear el viejo plan-
teamiento de la Economía Social de 
Mercado, abriendo nuevas perspecti-
vas desde una visión solidaria, ecoló-
gica. Tenemos un futuro interesante 
a cara de la sostenibilidad y replanteo 
de la propia economía”, concluye. 

TEMA CENTRALTEMA CENTRAL

FSC: Los nuevos caminos  
de la Iglesia en América Latina

Mons. Miguel Cabrejos, presidente del 
CELAM

Karen Castillo, directora del Instituto Mexicano 
de la Doctrina Social Cristiana

Mg. Guillermo Sandoval, director de Centro 
de Gestión del Conocimiento del CELAM

Mauricio López, director del Centro de 
Programas del CELAM

Dra. Emilce Cuda, Jefa de la Oficina de la 
Comisión Pontificia para América Latina
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Homenaje a Pedro Planas, con motivo de los  
20 años de su fallecimiento: Vigencia de su obra

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

E l pasado 6 de octubre, el 
Instituto de Estudios So-
cial Cristianos con la cola-
boración de la Fundación 

Konrad Adenauer realizó el Foro 
Social Cristiano “Homenaje a Pedro 
Planas, con motivo de los 20 años 
de su fallecimiento: Vigencia de su 
obra”, espacio donde participaron 
académicos tales como Omar Cairo, 
magister en Derecho Constitucio-
nal; Iván Montes, doctor en Ciencias 
de la Educación; Eusebio Quiroz, 
doctor en Historia; Ramón Guiller-
mo Aveledo, profesor de Derecho 
Parlamentario en Caracas; Ernes-
to Blume, magistrado del Tribunal 
Constitucional; y Milagros Campos, 
magister en Ciencias Políticas.

Armando Borda, presidente del 
IESC, agradeció la presencia de los 
mencionados académicos y desta-
có la labor de Pedro Planas para 
el socialcristianismo. “Conocía el 
pensamiento social de la Iglesia, 
las encíclicas sociales y a los gran-
des pensadores como Maritain, 
Mounier, entro otros. Igualmente, 
era de su dominio la evolución del 
pensamiento social cristiano en el 
Perú desde sus orígenes de Víctor 
Andrés Belaúnde, de los círculos de 
FIDES, así como del aporte que dejó 
Bustamante y Ribero, y el nacimien-
to y desarrollo del partido demó-
crata cristiano. Sobre el particular, 
dejó un trabajo “Biografía del movi-
miento social cristiano (1926-1956). 
Trabajó en los últimos años por la 
concertación de los social cristianos 
en el Perú”.

Culminada su participación, 
Omar Cairo recordó a Planas Sil-
va como un maestro en el Derecho 
Constitucional y su constante lucha 
para mantener la democracia en los 
noventa. “A Pedro lo considero un 
maestro en esta disciplina del De-
recho Constitucional, es importante 
decir esto porque un elemento fun-
damental en el trabajo formativo 

consiste en que el estudiante aprecie 
que el profesor cree lo que está di-
ciendo. En el momento en que el es-
tudiante o el profesor cree en lo que 
dice, la formación se va a concretar 
satisfactoriamente, se va a realizar la 
ruta del aprendizaje y eso es lo que 
singularmente sucedió con Pedro 
Planas respecto de mí y de muchas 
personas que tuvieron la fortuna de 
tenerlo como profesor”.

“El golpe de Estado cayó en el 
año 2000 y si pasó fue por el traba-
jo que hizo Pedro Planas en las au-
las, en el ámbito académico y en las 
trincheras del periodismo. No solo 
se enriquecieron los estudiantes, se 
enriquecieron también los ciudada-
nos, entonces pudimos empezar el 
año 2000 una etapa de 21 años de 
democracia. Eso se lo debemos a Pe-
dro Planas, por eso su obra tiene ac-
tualidad, porque para mantener esa 
democracia, hay que creer en lo que 
aprendimos de él, así como el creyó 
en eso”.

Iván Montes, por su parte, resaltó 
el aporte de Pedro Planas a la edu-
cación y su agenda para repensar el 
sistema educativo peruano. “Eran 
25 personas que estaban desfilando 
por su departamento en Miraflores, 
yo le decía que esa era su academia 
porque aparecíamos los jóvenes con 
nuestras ideas y esquemas y él de 
manera bastante generosa nos re-
galaba su tiempo y dedicación y lec-
tura de nuestros escritos para poder 
publicarlos. Él era muy generoso, 
veía una idea que se podía explotar. 
Su estilo de corrección lo retraté en 
un libro titulado “Enseñar y apren-
der a escribir” y en cuatro artículos 
más donde me refería al método de 
Pedro Planas para enseñar a escribir 
para corregir estilo. Dentro del lado 
de la psicolingüística está la hipó-
tesis de que los buenos escritores 
aprenden a escribir por oído, mu-
sicalmente, gracias a la gramática 
inconsciente que uno adquiere en 

los primeros años de vida, ese era el 
método de Pedro Planas”.

“Pocos años antes de su partida 
se fundó Consenso Ciudadano, has-
ta el día de hoy conservo la minuta 
de esta organización que buscaba 
difundir el pensamiento de la de-
fensa del Estado social de derecho y 
democrático, también la educación y 
el cómo socializar a las nuevas gene-
raciones.

El historiador Eusebio Quiroz en-
fatizó en la metodología e interés de 
Pedro Planas en la historia y cómo 
siendo comunicador estuvo al nivel 
investigativo de destacados histo-
riadores. “La obra de Pedro Planas 
hay que verla desde dos ángulos. Un 
primer ángulo, desde su personali-
dad desbordante, generosa, amplia, 
con una capacidad de conocimiento 
y de absorción de información muy 
grande. Yo tuve con él un contacto 
y amistad muy cercana, pero no al 
extremo de haberme enterado de su 
propia biografía. Yo lo hacía como 
un graduado en derecho, en otras 
disciplinas, pero en el fondo Pedro 
Planas había estudiado Ciencias de 
la Comunicación en la Universidad 
de Lima, y luego había desarrollado 
una maestría en España sobre dere-
cho constitucional”.

“Por otra parte, me doy cuenta 
que Pedro Planas mantenía una lí-
nea de tiempo en todos sus trabajos, 
esa línea de tiempo la llamamos ´la 
historia´; y en consecuencia la línea 
histórica guiaba sus trabajos de una 
forma muy sencilla, de pasado a pre-
sente. Pedro Planas llegó a escribir 
lo que se llama una historia de la 
actualidad, del tiempo presente, que 
es una modalidad de investigación 
histórica”.

Ramón Guillermo Aveledo re-
afirmó que nuestros intentos para 
responder a los desafíos de hoy se 
alimentan de la sabiduría de Pedro 
Planas. “Planas nos dice que los me-
canismos de la democracia constitu-

cional debe garantizar la transparen-
cia de los actos, y de las decisiones, 
y promueven la mayor participación, 
la deliberación parlamentaria, el 
control político y el ejercicio respon-
sable de las decisiones adoptadas. 
Pedro Planas se propone a divulgar 
y dar pedagogía en valores, divulgar 
los datos de la organización demo-
crática y constitucional de los países 
como Francia, Alemania, Estados 
Unidos y Suiza; y hacerlo con criterio 
pedagógico con raíz valorativa, pues 
habla de Perú, pero podría hacerlo de 
cualquiera de nuestras naciones. Ad-
vierte siempre un continuado divor-
cio entre la teoría institucional de la 
democracia y el ejercicio efectivo de 
las instituciones”.

Milagros Campos recordó a Pe-
dro Planas como un amigo y audaz 
investigador. “Es un honor poder 
participar de un homenaje a Pedro 
Planas, al lado de una distinguida 
mesa, pero que más allá de las ca-
lidades profesionales y personales, 
nos reúne Pedro, el amigo a quien 
admiramos, y el homenaje tras 
20 años de su partida, es también 
compartir con su familia, visuali-
zar cómo podía pasar de hablar de 
tema familiar a hablar del Perú que 
no era Lima. Pedro era un investi-
gador nato, lo que mirábamos era 
que tenía un sentido de las líneas 
de tiempo para vincular cronoló-
gicamente los datos; sin embargo, 
no le costó dar el paso pequeño que 

esconde una gran distancia de pa-
sar de la academia hacia la acción 
política. Ese paso lo hizo de manera 
fluida yendo hacia la política activa 
y también a funcionario público, 
ejerciendo todos estos cargos con 
suma pasión”.

“Como investigador solía decir 
que la historia del Perú no podía en-
señarse con una lista de presidentes 
y sus obras en media página para 
cada uno como si hubiéramos go-
bernado en un país sin ciudadanos 
y sin instituciones. Su compromiso 
con los partidos políticos y la rele-
vancia que le daba a la formación de 
cuadros en Lima, pero, sobre todo, 
en provincias, demostró en los he-
chos la importancia de la descen-
tralización como un compromiso, 
como una política que podía ser una 
regla de vida”.

La participación final fue de Er-
nesto Blume, quien recalcó la re-
levancia constitucional del pensa-
miento de Pedro Planas y, además, 
sus recuerdos de amistad. “ Antes de 

referirme al tema del pensamiento 
de Pedro Planas en el ámbito cons-
titucional y respecto al proceso de 
descentralización, quiero hablar de 
Pedro, el amigo, la persona que co-
nocí por esas vicisitudes de la vida en 
que, no obstante nuestra diferencia 
de edad, que era aproximadamente 
de unos quince años, nos unía por 
un lado la inquietud social cristiana; 
y por otro lado, nuestras inquietu-
des por la democracia, por el Estado 
de derecho, por la libertad y dere-
chos fundamentales, y, además, el 
tema de la descentralización; sobre 
todo a través del rol y competencias 
de las municipalidades. Conocí a un 
hombre joven, comprometido e ilu-
sionado profundamente con su país, 
caracterizado por su entrega a los 
empeños que se imponía”.

“Hablando del pensamiento 
constitucional de Pedro Planas, 
diría que en resumen  Pedro en el 
compendio de artículos que publicó 
en el libro que se llama “Rescate de 
la constitución”, él trasluce su enor-
me preocupación por crear un senti-
miento constitucional, siguiendo la 
línea de autores doctrinarios, soste-
nía que había que crear en el Perú 
una cultura constitucional para que 
todos nos sintiéramos comprometi-
dos, y fustigaba a las clases dirigen-
ciales de todas las áreas, de no tener 
la virtud de valorar la democracia, 
el Estado de derecho y aprender a 
amar a la Constitución”.

De izq a derecha. 
Ernesto Blume, 
Eusebio Quiroz, Iván 
Montes, Milagros 
Campos, Omar Cairo  
y Ramón Guillermo 
Aveledo.
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E l Instituto de Estudios Social 
Cristianos (IESC), en cola-
boración con la KAS Perú 
organizaron el pasado 16 de 

septiembre el Foro Social Cristiano “La 
religión en la política”, evento que con-
tó con la participación de José Luis Pé-
rez Guadalupe, ex ministro del Interior 
e investigador de la Escuela de Post-
grado de la Universidad del Pacífico; 
Sebastian Grundberger, director del 
programa regional “Partidos Políticos 
y Democracia en América Latina”; Os-
car Amat y León, sociólogo y pastor de 
la iglesia luterana Cristo Rey, y bajo la 
moderación del abogado Javier Colina.

Las palabras inaugurales del even-
to fueron dadas por el presidente del 
IESC, Armando Borda, quien recalcó 
la importancia del tema no solo para 
el sector relacionado a la Iglesia, sino 
para todos los ciudadanos. “La Iglesia 
católica, a lo largo de la historia, ha 
alentado a los laicos a participar en 
política, levantando los principios y 
valores de la Doctrina Social de la Igle-
sia, la enseñanza social desde el siglo 
XIX con el Papa León XII y su encíclica 
Rerum Novarum”.

Tras sus palabras, se dio pase a la 
participación de José Luis Pérez Gua-
dalupe, quien acentuó su exposición 
en la participación evangélica en la 
política. “Se puede diferenciar al gru-
po evangélico en cuatro oleadas: los 
evangélicos que llegan en el siglo XIX 
pasaron prácticamente inadvertidos 
en el espacio político de América La-
tina. En segundo lugar, tenemos a los 
evangélicos que dieron otro enfoque 
relacionado a sus diferentes teologías y 
participación en el mundo y la política. 
Este grupo fue influenciado por Norte-
américa y grupos de misión. Paralela-
mente, en 1910 llegan los pentecosta-
les a los sectores pobres y marginales 
de América Latina y ensanchaban los 
dones del espíritu santo, el bautismo 
en el espíritu, etc. La cuarta oleada, la 
que más incursiona en la política, son 
los llamados neo pentecostales que tie-

FSC: La religión 
en la política

nen una clara influencia de la teología 
norteamericana, y son ellos los que 
ahora protagonizan la incursión de los 
evangélicos en la política”.

A continuación, Oscar Amat y León  
aproximó el contexto de los evangéli-
cos en la política a nuestro país, expli-
cando la relación religión – política y 
las formas de comprensión y adopción 
del grupo evangélico en el Perú. “Me-
diante una investigación se ha podido 
observar la mentalidad de una genera-
ción de evangélicos que creyeron que, 
independientemente de la ideología 
política que profesaran, eran impor-
tante mantener una confesionalidad 
al interior del movimiento político 
que estaban construyendo. Se pensa-
ba que eso traería como consecuencia 
una mayor capacidad de adhesión de 
los creyentes de a pie de las iglesias 
evangélicas a estas iniciativas de cual-
quiera de los tintes políticos. Incluso 
personas que no pertenecían a la fe-
ligresía evangélica podrían aterrizar 
en estos espacios liderados y presidi-
dos por profesionales evangélicos de 
la Asociación de Grupos Evangélicos 
Universitarios del Perú.  En la actua-
lidad, la progresión de la lógica de la 
participación evangélica en la cosa pú-
blica ha desembocado en lo que se lla-
ma los nuevos ecumenismos políticos, 

donde se da la superación del clásico 
enfrentamiento católico - protestante 
- evangélico, para asumir formas orga-
nizativas, organismos de presión, arti-
culando intereses propios de un sector 
o de varios sectores del mundo evan-
gélico y de la Iglesia católica”.

El evento concluye con la participa-
ción de Sebastian Grundberger, quien 
alertó de la perdida de la credibilidad 
de las iglesias en la sociedad, algo que 
se ve también en los partidos políticos. 
“Lo que yo no percibo es que haya una 
pérdida de la influencia de la religión 
en la política y en la sociedad. Pero sí 
vemos que hay una baja en la institu-
cionalidad católica. Las personas que 
están en contra de que la religión esté 
en la política, toman la posición de una 
persona como conservador en ciertos 
ámbitos, lo tildan de extremista o in-
tromisión en la política, en grupos anti 
derechos, y eso es un peligro porque se 
trata de excluir, desde ciertos grupos, a 
la religió y a los argumentos que tienen 
que ver con el discurso religioso en la 
política.  Esto es peligroso porque se 
silencian voces que tienen que estar 
presentes en el debate político. En de-
mocracia se deben encontrar consen-
sos”, comentó. Tras su ponencia, se 
dio pase a la lectura y respuesta de las 
preguntas de los participantes.

INSTITUCIONAL

P alabras de bienvenida fue-
ron dadas por Andrés Hil-
debrandt, coordinador de 
Proyectos de la Fundación 

Konrad Adenauer, quien destacó la 
estrecha relación entre la Fundación 
Konrad Adenauer (KAS Perú) y el 
Instituto de Estudios Social Cristia-
nos (IESC), organismos que vienen 
trabajando hace 20 años. Además, 
mencionó la misión de la KAS como 
fundación que defiende la democra-
cia, la economía social de mercado y 
la promoción del Estado. 

De igual manera, Armando Borda, 
presidente del Instituto de Estudios 
Social Cristiano hizo una breve des-
cripción sobre los temas a exponer: 
seguridad ciudadana, corrupción, 
economía, laboral, ordenamiento te-
rritorial y salud con una clara inspira-
ción en el pensamiento social cristia-
no. A su vez, recalcó la importancia de 
los temas para el desarrollo del país y 
la consolidación de la democracia.

Seguridad Ciudadana. 
Congresista José Ernesto 
Cueto 

El congresista de Renovación Popu-
lar, José Ernesto Cueto, inició su pre-
sentación comentando las cinco partes 
del capítulo Seguridad Ciudadana de 
Perú 2021-2026 Propuestas de gobier-
no desde el SocialCristianismo:

Con respecto a la victimización y 
percepción de inseguridad recalcó 
que entre el 2014-2018 la policía na-
cional (PNP) recibió más de un millón 
y medio de denuncias de ciudadanos 
afectados por la delincuencia. El 85% 
eran delitos contra el patrimonio. 

La organización de las comuni-
dades contra la inseguridad suma 
un total de 110,000 ciudadanos, 
entre los cuales el 55% son hombres 
y el 45% mujeres, quienes trabajan 
junto con la policía comunitaria y 

las autoridades regionales y locales. 
Por otro lado, la policía comunita-
ria tiene un gran potencial dentro 
de las comisarías, anteriormen-
te denominadas como Oficinas de 
Participación Ciudadana, cuya fun-
ción principal es la dirección de los 
programas preventivos de la Policía 
Nacional del Perú.

Sobre el planeamiento estratégico 
para la seguridad ciudadana, el con-
gresista explicó que, dentro del Obje-
tivo de Fortalecimiento de la Demo-
cracia y el Estado, existe una política 
número 7: la erradicación de la vio-
lencia y el fortalecimiento del civismo 
y la seguridad nacional, que a su vez 
se articula con el plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional, cuyo objetivo se 
basa en la igualdad de oportunidades 
y el acceso universal a los servicios 
básicos.

Finalmente, al hablar sobre algu-
nas propuestas de cara al Bicentena-
rio, Cueto resaltó la utilización de au-
xiliares administrativos civiles en las 
comisarías para que así los policías se 
dediquen a sus labores específicas y la 
integración entre la policía y el perso-
nal civil de Ministerio de Interior.

Corrupción. Congresista 
Gladys Margot Echaíz 

La congresista de Alianza para el 
Progreso mencionó que para atacar el 
tema de la corrupción, un fenómeno 
criminal que afecta al país y se ha ido 
agravando con los años, hace falta la 
implementación de políticas públicas 
adecuadas e instituciones más conso-
lidadas.

Las bases del socialcristianismo: 
la dignidad de la persona, la solida-
ridad, la subsidiaridad, la verdad, y el 
respeto hacia los demás, son funda-
mentales para trabajar la corrupción. 
Es así como para combatir el germen 
de la corrupción es necesario analizar 

las causas reales y análisis constitu-
cionales de los hechos. 

Economía. Congresista Carlos 
Anderson 

El congresista de Podemos Perú 
resaltó el impacto del Covid-19 en la 
inflación y en la producción y cadenas 
de logística. La pandemia dificultó 
la oferta de productos, por lo que la 
demanda experimentó un incremen-
to generalizado de precios. Por otro 
lado, el Covid-19 también afectó al 
tipo de cambio, la inversión privada 
y pública y causó la caída del PBI con 
12% para el año 2020. 

Aunque se hable de un aumento en 
la inversión pública, el congresista re-
calca que durante el mes de noviembre 
se ha visto una ejecución pobre, como 
todos los años. Se deja de invertir pro-
ductivamente cientos de millones de 
soles, un grave problema en la gestión.

Por otra parte, la inversión priva-
da se ve rodeada de incertidumbre 
política. Desafortunadamente, las 
previsiones de inversión privada para 
el próximo año decrecerán entre 5 a 
7%. Sin inversión privada masiva no 
se puede recuperar el empleo formal. 
Aunque el Perú inició la pandemia 
con fortaleza fiscal y buenos indica-
dores, terminó siendo uno de los paí-
ses más golpeados económicamente. 

Laboral. Congresista 
Hernando Guerra-García

El congresista de Fuerza Popular 
inició su exposición mencionando la 
alteración del mundo laboral debido 
al Covid-19 y el abordaje de la Iglesia 
a través de encíclicas papales.

Destacó dos importantes encíclicas 
con reflexiones para estos tiempos: 
Rerum Novarum de León XIII y Labo-
rem Exercens del 81’. Desde el punto 
de vista de la propia ética cristiana, 
han existido, en la historia de la Iglesia 

Presentación del libro:
Perú 2021-2026 Propuestas de Gobierno  
desde el SocialCristianismo
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católica, reflexiones diferentes sobre 
las relaciones del mundo del trabajo. 

Para hacerle frente al Covid-19 
muchas empresas optaron por la re-
cordada “suspensión perfecta”, dura-
mente atacada pero que en fin ayudó 
a que las empresas pudieran seguir 
existiendo. Asimismo, el congresista 
enfatizó que lo que da empleo son las 
empresas y si las empresas no se pro-
tegen o se mantienen, no hay avance, 
ni mucho menos empleo.

Para concluir, el congresista habló 
sobre el hombre productivo, alguien 
que siempre querrá producir, crear 
y generar empresa. Una persona que 
crea riqueza y en sus decisiones pro-
tege al medio ambiente.

Ordenamiento territorial. Congre-
sista Luis Ángel Aragón 

El congresista de Acción Popular 
comenzó su ponencia recalcando que 
el ordenamiento territorial abarca 
tanto al poder ejecutivo, como el go-
bierno central, gobiernos regionales, 
municipales y en general la sociedad 
en conjunto.

El ordenamiento territorial pre-
senta varios retos y posibilidades. Se 
necesita estudiarlo en función a la 
diversificación cultural y social que 
existe en el Perú. Los problemas de la 
expansión urbana difieren en la costa, 
sierra y selva, por lo que es importan-
te desarrollar las potencialidades, los 
recursos, y la cultura diversa del país. 
El acuerdo nacional, en su política 

de estado n° 34 se refiere al ordena-
miento territorial como compromiso 
del Estado que necesita impulsar un 
proceso estratégico integrado, eficaz 
y eficiente de ordenamiento y gestión 
territorial que asegure el desarrollo 
humano, progresivo y permanente 
dentro de una cultura de paz.

Cuando se habla de la ordenación 
del espacio, los gobiernos locales de-
ben aprobar el plan de acondiciona-
miento territorial en las áreas urba-
nas y de expansión urbana, aprobar 
el plan de desarrollo urbano, el plan 
de desarrollo rural, y el desarrollo 
de las comunidades campesinas. Sin 
embargo, el problema radica en que 

cada gobierno local y regional actúa 
de manera independiente. 

Salud. Congresista Elías Varas 
Melendez 

En su ponencia, el congresista de 
Perú Libre recalcó las deficiencias en 
el sistema de salud peruano a través 
de dos campos: la salud individual y 
la salud comunitaria o colectiva. 

Cuando se habla de salud, se ha-
bla de un problema multisectorial en 
el cual todos los involucrados deben 
participar de manera organizada y 
ordenada. Además, la universaliza-
ción de la salud implica atender la 
mayor cantidad de habitantes, y las 
políticas del último quinquenio no 
han satisfecho esta necesidad.

Frente a la pandemia, el Perú ha 
sumado alrededor de 200 mil falleci-
dos y 2 millones de afectados debido 
a su sistema de salud poco articulado. 
Hace falta un sistema único de salud 
informatizado que incluya a los sis-
temas públicos y privados para que 
haya una transferencia de informa-
ción. Unificar el sistema de salud per-
mitirá terminar con las brechas y or-
denar las redes asistenciales de salud.

Para culminar con la presentación, 
los autores del libro Perú 2021-2026 
Propuestas de gobierno desde el So-
cialcristianismo compartieron sus opi-
niones acerca de las ponencias de cada 
expositor para complementar los pun-
tos y/o capítulos. (Senna González)

IGLESIA NACIONAL

E n Minas del Pedregal, en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho, bajando el em-
pedrado y arenoso cerro, se 

encuentra la olla común “Pueblos Uni-
dos”, cuya Presidenta Julia Ermitaño 
Baldeón nos recibe con una sencillez y 
nobleza extraordinarias. Su gran cora-
zón ilumina la cocina que se creó el año 
pasado por la pandemia del COVID-19.

“Iniciamos en abril del año 2020, 
cuando vimos que muchos hogares no 
tenían recursos económicos, así que 
nos juntamos 10 familias, nos regalaron 
una cocinita y unas ollitas y comenza-
mos. Hacemos desayunos y almuerzos, 
vendemos algunos menús para poder 
recaudar dinero para los almuerzos del 
día siguiente”, explica Julia Ermitaño. 
Esta olla común atiende a 174 personas 
vulnerables, entre ellas personas adul-
to mayores, niños, madres solteras, 
gestantes, personas con discapacidad, 
entre otros.

“Gracias al apoyo de Cáritas podemos 
dar de comer a estas personas, pues des-
de que inició la pandemia nos ayudaron 
con alimentos, nos capacitaron en salud 
y nutrición, nos dieron ollas y utensilios 
para la cocina. Cáritas es nuestra fami-
lia porque siempre están pendientes de 
nosotros”, afirmó la Presidenta de la olla 
común “Pueblos Unidos”.

Esta olla común forma parte del pro-
yecto “Promoción de la Seguridad Ali-
mentaria e Higiene en las poblaciones 
vulnerables como medida de preven-
ción al contagio y recuperación frente a 
la COVID-19 en el Perú”, ejecutado por 
Caritas del Perú junto con las Cáritas de 
Chosica, Moyobamba y Madre de Dios 
con el apoyo de Caritas Alemana.

El proyecto busca atender a 2,500 
personas a través de la mejora del servi-
cio alimentario en los comedores parro-
quiales y ollas comunes, capacitándolos 
en temas de salud y nutrición, entregán-
doles alimentos  no perecibles y pereci-
bles de acuerdo a sus hábitos alimenta-
rios, geografía y valor nutricional,  así 
como kits de menajería y/o utensilios. 

El proyecto también incluye el for-
talecimiento de capacidades de estas 
mujeres luchadoras y emprendedoras, 
en la prevención y contención del CO-
VID-19. Se da a través de la entrega kits 
de protección e higiene, kits de limpie-
za, instalación de tanques de agua y ta-
lleres de capacitación en mantenimien-
to de tanques de agua, consumo de agua 
segura, importancia de la vacunación, 
entre otros. Un hábito que forma parte 
de la rutina diaria y a través del cual se 
evita el contagio y propagación de mu-
chas enfermedades incluido el COVID 
19, es el lavado manos, instalando en 
cada comedor parroquial y olla común 
el rincón de aseo.

Respecto a la recuperación de me-
dios de vida, se vienen implementando 
huertos orgánicos en los comedores 
parroquiales de Picota, Moyobamba, 
Soritol, Bellavista y Rioja, ello permi-
tirá mejorar y balancear la nutrición 
de las familias beneficiarias. En estos 
espacios también se viene recuperando 
los residuos orgánicos que se generan 
diariamente en la preparación de ali-
mentos para la elaboración de abonos 
orgánicos “compost”.

También se está instalando cocinas 
mejoradas fáciles de construir y man-

tener, haciendo uso de recursos loca-
les, con posibilidad de multiplicación y 
adaptación a diferentes entornos.

Una de las peculiaridades de la olla 
común “Pueblos Unidos” es que pro-
mueven el reciclaje, pues utilizan baldes 
de pintura como tapers para los almuer-
zos. De esa forma, se les hace más fácil 
el traslado de los almuerzos para todos 
los miembros de la familia, y así subir los 
empinados cerros de Minas del Pedregal.

Si deseas apoyar esta obra puedes 
realizarlo a través de las siguientes 
cuentas:
Banco de Crédito del Perú
Cta. Soles: 193-1572690-0-56
CCI: 002-193001572690056-14
Cta. Dólares: 193-1569857-1-49
CCI: 002-193001569857149-12

BBVA Banco Continental
Cta. Soles: 0011-0661-0200060789-61
CCI: 011661000200060789-61

Yape
951615522

También puedes escribirnos a:
emergencias@caritas.org.pe 

(Karla auza)

“Pueblos Unidos”: Olla común que atiende  
a 174 personas vulnerables con el apoyo de Cáritas

Diversos 
parlamentarios 
expusieron 
sobre seguridad 
ciudadana, 
corrupción, 
economía, 
ordenamiento 
territorial, entre 
otros temas, 
incluidos en el 
presente libro.
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Más de 50 representantes peruanos participaron de la 
Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe

“ Al iniciar esta Asamblea le pido a Dios que abra 
nuestro corazón para dejarnos guiar al espíritu 
de escucha, sinodalidad y unidad eclesial, y des-
cubrir lo que él quiere decirnos como pueblo de 

Dios en camino”. De esta manera, el Mons. Miguel Ca-
brejos, presidente del Consejo Episcopal Latinoameri-
cano (CELAM) y presidente de la Conferencia Episco-
pal Peruana, inauguró la Asamblea Eclesial de América 
Latina y El Caribe.

Durante su Homilía en la misa de apertura realizada 
este domingo en la Basílica de Santa María de Guadalu-
pe, en México, el religioso destacó que este es un evento 
histórico, pues a diferencia de la Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano de Medellín, donde se 
realizó la “recepción creativa” del Concilio Vaticano II, 
ahora se busca contribuir para una “segunda recepción” 
en el contexto actual.

Según el Consejo Episcopal Latinoamericano (CE-
LAM), en este encuentro, que va del 21 al 28 de no-
viembre; la Iglesia en el Perú forma parte de una de las 
delegaciones más numerosas, conformada por 54 repre-
sentantes provenientes de las distintas jurisdicciones 
eclesiásticas del país, entre obispos, sacerdotes, diáco-
nos, religiosas, religiosos y laicos.

Además, asisten de forma presencial y remota al me-
nos unos 1000 asambleístas de todo América Latina y 
el Caribe: 200 obispos, 200 sacerdotes y algunos diáco-
nos, 200 entre religiosas y religiosos y 400 laicos y lai-
cas de diferentes ámbitos, así como personas que estén 
en situaciones de periferia y exclusión.

La delegación peruana estuvo conformada por 54 representantes 
de distintas jurisdicciones.
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E n la mañana del 3 de diciem-
bre de 1987 fue asesinado el 
primer sacerdote católico a 
manos del grupo terrorista 

Sendero Luminoso en Perú, en el de-
partamento de Ayacucho. Esta víctima 
fue el padre Víctor Acuña Cárdenas, 
quien se encontraba celebrando la san-
ta misa en el Mercado de Magdalena 
en Huamanga. Los asesinos irrum-
pieron en el templo y le dispararon 
directamente, causándole la muerte. 
Hace un tiempo, Julio César Acuña 
Prado, sobrino del sacerdote de 52 
años, contó un poco acerca de cómo 
fue el suceso: “Cayó inconsciente al 
piso y me parece que habló unas cuan-
tas palabras porque los señores, las 
personas que estaban alrededor lo 
escucharon. Nos quedamos sorpren-
didos por las palabras que había ver-

C on alegría se narra, en la pági-
na del arzobispado de Lima, 
la audiencia de Monseñor 
Carlos Castillo con el Papa 

Francisco el pasado 23 de octubre. “Con 
paso firme y buen humor”, así se descri-
be el encuentro que habla también del 
interés demostrado por el Sumo Pontí-
fice por la situación que atraviesa el país 
latinoamericano. Según el arzobispo, 
habría expresado la importancia del diá-
logo para lograr el equilibrio, como tam-
bién el elogio de la gran capacidad de los 
peruanos debido a su fe. 

“Él siempre decía de nuestro país: 
¡Aquí hay mucha esperanza! Porque veía 
a muchos niños y personas en cinta. Y si 
hay niños, hay esperanza”. Asimismo, el 
Papa dijo que un país que aprende a es-
cuchar y a comprenderse, encuentra el 
camino o ruta a seguir. “Estoy muy agra-
decido con todos los peruanos. Siempre 
los llevo en el corazón”, declaró.

Monseñor Castillo: “Francisco envía una especial 
bendición a todo el Perú”

Las últimas palabras del primer sacerdote 
asesinado por Sendero Luminoso en Perú

Vatican news

En otro momento, el Arzobispo de 
Lima comentó que el Papa Francisco 
recibió emocionado el libro de Editora 
Perú sobre su visita a nuestro país en 
2018: “Los amigos de Editora Perú y El 
Peruano se organizaron para hacer un 
libro que acaba de salir, y lo manda-
ron todo firmado para entregárselo al 

papa. Lo ojeó y me dijo: “Me emocio-
nó mucho, ya estoy sintiendo cómo era 
aquello que he vivido con ustedes”. El 
representante de la Iglesia católica pe-
ruana dijo que el Santo Padre también 
rememoró la forma en que todos los 
peruanos compartieron con él su fe du-
rante su paso por el Perú: “Estoy muy 
agradecido, agradécele a ellos y a todos 
los peruanos, porque siempre los llevo 
en el corazón y, sobre todo, al Señor de 
los Milagros”, expresó el Papa.

Finalmente, Monseñor Castillo com-
partió la gran alegría del Papa Francis-
co al recibir un simbólico regalo por 
parte de los jóvenes seminaristas del 
Seminario Santo Toribio de Mogrovejo: 
unas pequeñas notas con dedicatorias, 
saludos y fotos: “Agradéceles por este 
detalle, y qué bueno que su formación 
implique saber vivir estos signos y de-
talles tan bellos. Les estoy muy agrade-
cido”, expresó el Papa emocionado.

Monseñor Carlos Castillo se reunió con el 
Papa Francisco el pasado 23 de octubre.

El padre Víctor Acuña Cárdenas fue 
asesinado por terroristas mientras celebraba 
una misa

tido porque lo que dijo fue ‘Dios mío 
perdónalos, no saben lo que hacen’, 
que son casi palabras de Cristo»”. 
Acuña aclaró que su tío era director 
de Cáritas, tenía a su cargo la dona-

ción o entrega de alimentos para la 
gente de menos recursos. “Incluso fue 
el forjador de los clubes de madres de 
diferentes localidades. Aparte com-
binaba eso con su labor pastoral”. 
Aparte de ser director de Cáritas en 
Ayacucho, Acuña Prado se encargaba 
de dirigir un comedor de niños y era ca-
pellán de la Guardia Civil. 

La policía logró capturar a 4 de los 
culpables de la muerte del Padre Acu-
ña: Cledy Marleni Quispe Artica, Jhon-
ny Robles Llactahuaman, Alejandro 
Canecillas Quispe y Cecilio Hinostroza 
Canchari.

Sin embargo, Sendero Luminoso 
continuó asesinando a miles de ciuda-
danos del Perú y miembros de la Igle-
sia. Se sabe que, Sendero Luminoso 
asesinó aproximadamente a unas 30 
mil personas.

En el marco de la celebración del 25 aniversario de la Diocesis 
de Chosica presidido por su obispo monseñor Norberto Strotman 
MSC, el obispo auxiliar monseñor Arturo Colgan CSC, el consejo 
episcopal, acordaron otorgar  al Dr. José Luis Perez Guadalupe 
vicepresidente del IESC, la máxima condecoración de la Diócesis, la 
medalla San Martín de Porras  por su extraordinario  servicio pastoral 
a la Diocesis de Chosica.

Medalla de Oro de San Martín
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Nuevos beatos y mártires latinoamericanos

Cardenal Pedro Barreto 
es condecorado con la 
Orden El Sol del Perú

José antonio VareLa VidaL*

*Periodista.

Derramaron su sangre en El Salvador y el Perú

C uando se visita el museo de los mártires jesuitas 
de El Salvador, donde se conservan los objetos 
más preciados para la Iglesia salvadoreña -como 
son las ropas ensangrentadas de sus miembros 

asesinados-, llama la atención una biblia abierta “ametra-
llada” de un lado a otro, en un vano intento de silenciar 
la palabra de Dios por parte de los grupos de poder, que 
colocaron a la Iglesia en la mira de la represión.

Lo mismo ocurre cuando se visita los lugares donde 
residieron los religiosos misioneros en la sierra del Perú, 
que fueron violentados y traspasados con balas asesinas 
en la década de los noventa. Esto con el fin de acallar la 
obra socio-caritativa de la Iglesia, que ahogaba el discurso 
violento de los grupos terroristas de la izquierda radical.

El cardenal Pedro Barreto fue condecorado con 
la Orden El Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz, 
por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Ós-
car Maúrtua. La ceremonia se llevó a cabo el último 
lunes 6 de diciembre en el Palacio de Torre Tagle.

El canciller Oscar Maúrtua de Romaña destacó 
la historia pastoral del cardenal Barreto, resaltando 
su liderazgo en la comunidad jesuita peruana, su la-
bor parroquial en Tacna, Moquegua, y Ayacucho, y 
su trabajo episcopal en Jaén y, desde el 2004, como 
arzobispo de Huancayo.

Además, felicitó que el cardenal Pedro Barreto re-
doble su acción pastoral y social en tiempos recien-
tes, abogando por el diálogo político y en el marco 
del Acuerdo Nacional, y conduciendo diversas inicia-
tivas pastorales, en particular Resucita Perú Ahora, 
que busca dar una respuesta sanitaria y espiritual en 
estos terribles tiempos de pandemia, con la ayuda de 
múltiples actores públicos, privados y comunitarios. 

Por su parte, Barreto agradeció el reconocimiento 
brindado y dijo que su compromiso personal y ecle-
sial es continuar con la misión de Jesús en la historia 
a fin de promover una vida digna y pacífica para to-
dos los peruanos. 

“(…) Posibilitar una paz basada en la justicia y 
en solidaridad con los más pobres y descartados de 
nuestra sociedad, y con aquellos que, en este tiempo 
de pandemia sufren las consecuencias que de ella se 
derivan”, manifestó.  

Vidas a imitar
En estos tiempos en que las agendas de algunos go-

bernantes parecen alejarse cada vez más de los idea-
les democráticos y de las libertades con que deben y 
quieren vivir los ciudadanos, es importante conocer 
un poco más sobre las circunstancias en que murie-
ron los futuros beatos. Pues, tal como dice el refrán: 
“El pueblo que no conoce su historia, está condenado 
a repetirla”.

Por ello es motivador resaltar la corta, pero fructífe-
ra vida del padre Rutilio Grande, sacerdote jesuita ase-
sinado en el año 1977 a los 49 años, después de haber 
ejercido muchos años como párroco rural y formador 
de seminaristas. El padre “Tilo”, como era conocido 
por su gente, nació el 5 de julio de 1928 en El Paisnal, 
El Salvador.

En un reciente editorial de agosto último, publicado 
por la jesuita Universidad Centroamericana, se reco-
noce que el futuro beato Rutilio Grande “hablaba con 
todos, no despreciaba a nadie y tenía la paciencia del 
que sabe escuchar y descubrir en los otros los anhelos 
profundos que llevan a una vida fraterna”. También 
reafirman que “La muerte violenta e injusta no lo bo-
rró de El Salvador, sino que lo hizo más presente en 
nuestra historia”.

En el caso de la próxima beata peruana, la hermana 
Agustina Rivas, esta nació en Cora Cora (Ayacucho) en 
1920 y murió asesinada por los terroristas de Sendero 
Luminoso en 1990 en la selva de Junín (Perú). Ella dio 
su vida, allí donde su congregación tenía una obra mi-
sionera, en medio del pueblo originario amazónico de 
los Asháninkas.

Ese momento de consagración eterna, es recogido 
por la periodista Esther Núñez, del portal de noticias on 
line Esencia: “Su cuerpo se desvaneció antes de recibir 
los cinco balazos propinados por una joven senderista. 
Acababa de recoger del huerto unos limones que nece-
sitaba, para el pastel que prepararía esa tarde con las 
niñas. Cuidar de las mujeres y niñas de la zona, brindar 
alimentos a los más vulnerables, promover biohuertos, 
entre otras acciones vinculadas con el desarrollo social 
de los pobladores, fueron considerados motivos para fi-
gurar entre las víctimas de la violencia terrorista”.

Cabe recordar en estas líneas finales, que este año 
se recuerda el 30 aniversario del asesinato de los tres 
beatos y mártires de Pariacoto, en la sierra peruana de 
Ancash, también a manos de Sendero Luminoso. Su 
beatificación se realizó en diciembre del 2015, con la 
presencia del legado pontificio, cardenal Angelo Ama-
to, entonces prefecto de la Congregación para las Cau-
sas de los Santos.

Sobre ellos se refirió así el obispo de Chimbote, mon-
señor Francisco Simón Piorno, sede que vio teñir su 
tierra con la sangre martirial de sus misioneros: “Estos 
maravillosos testimonios son un mensaje al mundo de 
que hay cristianos dispuestos a entregar su vida por el 
Evangelio, llevados por el amor, la fe y la oblación”.
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El papa Francisco autorizó que sean elevados a los altares el sacerdote Rutilio Grande y sus 
compañeros asesinados por un escuadrón de la muerte gubernamental en 1977.

Es por ello que, así provenga la violencia de un extre-
mo o de otro en nuestra sociedad, podremos repetir lo 
que dijo Tertuliano en el siglo II: “La sangre de los már-
tires, es semilla de nuevos cristianos”. La solidez de esta 
frase tiene como fundamento lo dicho por el mismo Je-
sús: “Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho 
fruto» (Jn. 12, 24).

El martirio de los beatos
Ante esta realidad de muerte cruel, que lo único que ha 

portado para la Iglesia es más coraje y valentía en su obra 
evangelizadora y misionera, el papa Francisco autorizó 
que sean elevados a los altares el sacerdote jesuita Rutilio 
Grande y sus compañeros, todos mártires salvadoreños, 
asesinados por un escuadrón de la muerte gubernamen-
tal en el año 1977.

Asimismo, ha reconocido el martirio por odio a la fe, 
de la religiosa peruana Agustina Rivas, de la congrega-
ción de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, 
quien fue muerta en el año 1990, por su trabajo compro-
metido entre los más pobres de la selva amazónica.

En el caso del padre Grande y los demás beatos que lo 
acompañaron en su último viaje, Manuel Solórzano (72) y 
Nelson Rutilio Lemus (15), la ceremonia de beatificación 

se ha previsto para enero del 2022, 
mientras que para la hermana Rivas, 
nacida en Ayacucho, la fecha está por 
definirse.

Con la elevación de estos nuevos 
beatos y mártires americanos, se in-
crementa la relación de religiosos, 
presbíteros y catequistas laicos que 
encabeza el obispo Oscar Romero, 
junto a los estadounidenses, padre 
Stanley Rother y el hermano James 
Miller, así como a los religiosos fran-
ciscanos polacos y el sacerdote misio-
nero italiano de Pariacoto en Ancash 
(Perú), todos ellos sacrificados a ma-
nos de gobiernos autoritarios o de los 
terroristas comunistas.

Mientras, aún se espera el recono-
cimiento del martirio de varias vícti-
mas, tales como los religiosos paloti-
nos, todos ellos asesinados durante la 
dictadura militar argentina de los años 
setenta y ochenta, que quiso acallar la 
voz de una Iglesia comprometida en 
buena parte, con la resistencia.

El cardenal Pedro Barreto SJ, acompañado del canciller Oscar 
Maúrtua y el vicecanciller Luis Enrique Chávez.
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E l P. Luis Bolla fue un hom-
bre profundamente huma-
no, cercano, alegre, sencillo 
y trabajador. Se había entre-

gado de cabeza a un mundo descono-
cido, soñaba y estudiaba los caminos 
para llevar los Achuar a Jesús. Pasaba 
días con el machete en la mano tra-
bajando incansablemente. Dedicaba 
mucho tiempo en perfeccionar su len-
gua y estudiar sus mitos y tradiciones, 
para encontrar los elementos positivos 
y aquellos que necesitaban ser purifi-
cados. Dedicaba semanas para visitar 
todas las comunidades, atendiendo 
pedidos, resolviendo sus problemas, 
enfrentando a los que abusaban de los 
pobres indígenas…

Ante esta enormidad de trabajo, 
uno se pregunta: ¿Cómo pudo con-
servar ecuanimidad y constancia du-
rante 59 años entre Ecuador y Perú, 
estando casi siempre solo? La res-
puesta es evidente: su profunda vida 
espiritual. “Mi vida de contacto con 
el Señor es la base de mi apostola-
do misionero. Concédeme, Señor, tu 
luz. Siento siempre más el impulso 
a imitar a Jesús que pasaba largos 
momentos nocturnos de oración di-
vina”, escribía en 2008. 

En su trabajo intenso conservaba 
su vida “escondida en Dios”. Solo 
Dios sabe cuántos kilómetros cami-
nó pisando el barro de la selva bajo 
el sol y la lluvia, con tantos peligros 

que se presentan en lugares desco-
nocidos. Su fuerza la sacaba del rezo 
continuo del rosario, la Eucaristía y 
su amor a Dios y a los Achuar. 

En una de sus giras por las comu-
nidades estuvo tres meses sin poder 
volver a su sede. Las atenciones a las 
comunidades y sus largas distancias le 
hicieron difícil poder cumplir con to-
das las prácticas religiosas, pide per-
dón al Señor, pero luego añade: “en 
todo este tiempo viví siempre en co-
munión con Dios”. En mi primera vi-
sita que el hice en Kuyuntsa en agosto 
de 1996, él me manifestó: “Me siento 
muy feliz. En la medida en que pasan 
los años, siento que el entusiasmo mi-
sionero en lugar de disminuir va en 
aumento. Este es un don del Señor”.

Hombre  
de Dios

Dedicaba semanas 
para visitar todas 
las comunidades, 

atendiendo pedidos, 
resolviendo sus 

problemas, enfrentando 
a los que abusaban de 

los indígenas

El P. Luis Bolla mantuvo su labor misionera en los campos de los Achuar, siempre con la 
convicción de conectar este pueblo con Jesús

ViCente santiLLi*

Por lo que había estudiado, co-
nocía perfectamente que en algunos 
momentos de la evangelización de la 
Amazonía la Iglesia había tenido sus 
fallas, de las que se rectificó. En efec-
to, nadie puede negar que después de 
los primeros pasos que dieron los mi-
sioneros acompañando a los conquis-
tadores, llegó una verdadera legión 
de misioneros que en forma profética 
se pusieron a la defensa y protección 
de los indígenas, borrando de esta 
manera la leyenda negra que algu-
nos con malicia habían creado contra 
la Iglesia. En el siglo XVII la Iglesia 
comenzó a penetrar en la Amazonía. 
Y el 22 de abril de 1639, fecha del des-
cubrimiento del Brasil, el papa Urba-
no VII promulgó un breve decreto, 
Commissum nobis, prohibiendo, bajo 
pena de excomunión, “cautivar […] a 
los indios, venderlos, comprarlos, 
apartarlos de sus mujeres e hijos, pri-
varlos de cualquier modo de la liber-
tad, retenerlos en la servidumbre […]. 

Conocía también la vida de 
Samuel Fritz que con otros misio-
neros eslovacos e italianos en 1754 
habían ingresado en el mismo te-
rritorio donde él se encontraba y 
habían debido combatir contra las 
injusticias de los bandeirantes por-

* Ha sido coordinador de la comunidad salesiana del Instituto Tecnológico y en el Colegio Salesiano San Francisco de 
Sales. Director de la revista Boletin Salesiano.
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tugueses, que iban invadiendo la 
zona peruana para llevarse a los in-
dígenas y hacerlos trabajar como 
esclavos en Brasil o en el mismo 
territorio peruano. Con los medio 
de entonces, el padre Fritz organizó 
un puñado de indígenas y con ellos 
buscó estrategias para defenderlos 
de esos desalmados. Esa empresa le 
costó al misionero no solo sacrificios 
y sufrimientos, sino dos años de cár-
cel y torturas en Brasil.

El Siervo de Dios se encontró en 
situaciones similares, pero él tam-
bién supo superarlas y organizar a 
los Achuar para la defensa de sus de-
rechos. Después, ayudado por ellos 
mismos se dedicó incansablemente a 
la investigación de sus mitos y creen-
cias. Posteriormente llegó a organi-
zar la catequesis y el culto religio-
so, uniendo tradiciones culturales 
Achuar a los ritos católicos. De este 
modo acercó e hizo gustar la Palabra 
de Dios al pueblo dando origen a una 
iglesia autóctona. 

Todas las mañanas se levanta-
ba muy temprano y pasaba mucho 
tiempo en oración ante el fogón de su 
casa (jea). A las tres tocaba el túntui 
(mangüaré en loretano) para reunir 
a la gente para el rito de purificación 
que se hace tomando la Wayús (una 
especie de té). Después se reunían 
para compartir el masato. Antes que 
él llegara, en esas reuniones decidían 
cómo organizarse para las guerras o 
cómo eliminar a alguno de los brujos 
que, según ellos, había sido causante 
de la muerte de alguna persona. Con 
su presencia esas reuniones dieron un 
giro de 365 grados: trataban los pro-
blemas de la comunidad, educación 
de los hijos, conservación y defensa 
del ambiente, el desarrollo de la co-
munidad, la defensa de sus derechos 
ante el Estado. Allí el Siervo de Dios 
aprovechaba para anunciar la Buena 
Noticia que recibían con agrado.

Siguiendo las orientaciones del 
Concilio y, de acuerdo con su obis-
po, inculturó la celebración litúrgica 
de los sacramentos para que todos 
pudieran fácilmente sintonizar con 

el misterio de Dios. Para ello fue for-
mando libremente a los que querían.

Empezó con la formación de los 
catequistas Achuar (etsérin), minis-
tros de la Palabra (etsérkartin), mi-
nistros de la Eucaristía (Ayúrkartin) 
y exorcistas (Jiíkratin). Después de la 
administración de estos ministerios, 
tras muchos años de preparación, el 
obispo  del Vicariato de Yurimaguas, 

monseñor José Luis Astigarraga, dio 
un paso más, y en 2007 ordenó los 
primeros 5 diáconos. Últimamente 
en Kuyuntsa el 8 de octubre, monse-
ñor Jesús María Aristín, nuevo obis-
pos Del Vicariato, ordenó otros dos 
diáconos Achuar.

Es un verdadero encanto seguir 
la celebración, aun cuando la lengua 

Achuar no permite entender todo en 
profundidad. Las disposiciones de 
la capilla (Umpak), el Itip y Corona 
del celebrante, el rito penitencial, el 
narrador de mitos (Aújmatin) que 
prepara la conexión con la Palabra 
de Dios, los cantos, el rito de la paz 
compartiendo el masato después de 
la comunión, y muchos otros signos 
culturales, hacen que los participan-
tes salgan transformados.

Unió tradiciones 
culturales Achuar a los 
ritos católicos. De este 

modo acercó e hizo 
gustar la Palabra de 

Dios al pueblo dando 
origen a una iglesia 

autóctona

Tú recogerás mi último 
respiro, juntamente 
con María tu Madre 

y nuestra Madre. 
Quédate, Jesús, 

conmigo y con todos 
nosotros, que la tarde 

va cayendo

Ante el cambio de época afirma-
ba: “ahora nos toca acompañarlos en 
este difícil cambio que van a sufrir, 
hemos de estar dispuestos a sufrir 
su inseguridad y comprender el caos 
que se va a armar con el derrumba-
miento de su mundo”.

Pronto se dio cuenta que se acer-
caba el fin. En su trabajo constante 
se había hecho comida para su pue-
blo, su salud iba decayendo. En unos 
apuntes nos cuenta: “La oración, el 
pensar tantas veces en la mirada de 
Amor de Jesús, que camina tanto a 
pie, con mis pobres pies y que pe-
netra en el corazón de este pueblo, 
a través de mi pobre y débil perso-
na, hablando y anunciando por mi 
boca y corazón su Mensaje de vida, 
fue todo eso y lo sigue siendo lo que 
me sostuvo y animó día tras día. Eso 
me ayudó en las dificultades venidas 
de dentro y fuera de la etnia, y en los 
momentos de oscuridad pensaba: 
aquí termina toda mi vida, nada más 
he hecho. Y hubiera podido hacer 
mucho más y para muchas personas 
y pueblos. Sin embargo, la presencia 
viva de Jesús en esos pueblos her-
manos, y el amor maternal de María 
siempre me sostuvieron”.

El 5 de febrero de 2013 durante el 
retiro espiritual escribió algo que fue 
el presagio de su final. Transcribo 
solo un extracto para no ser muy lar-
go: “Ayúdame, Señor. Creo y espero 
en Ti, sin verte, ni escucharte, pero 
sí creo que sigues resucitado con 
nosotros y conmigo. Señor Jesús, 
miro tus ojos y te amo… Jesús Ma-
ría quédense conmigo y con todos 
[…]. Quédate siempre en tu Iglesia 
que has fundado. Gracias, Jesús. Tú 
recogerás mi último respiro, junta-
mente con María tu Madre y nuestra 
Madre. Quédate, Jesús, conmigo y 
con todos nosotros, que la tarde va 
cayendo”.

Al día siguiente un derrame cere-
bral lo dejó prostrado y el 6 de febre-
ro de 2013 recibió el premio de los 
justos con la pena grande de cuantos 
lo habíamos conocido y convivido 
con él.
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Un misionero excepcional

T oda persona humana está 
llamada a colaborar en la 
construcción de un mundo 
mejor de acuerdo a los ta-

lentos recibidos; pero en cada época 
siempre ha habido personas extraor-
dinarias que, motivadas por las cir-
cunstancias de su vida han dejado en 
la historia una huella imborrable. Es-
tas son las que se ponen al servicio de 
los demás con valentía y tenacidad, 
entregándolo todo. 

Una de estas personas fue, sin 
duda alguna, el padre Luis Bolla, mi-
sionero salesiano. 

Nació en Schio, Italia, el 11 de 
agosto de 1932. Desde pequeño, se 
sintió llamado a ser sacerdote y mi-
sionero. Cultivó estos ideales e in-
gresó en la Congregación Salesiana. 
En 1953 fue enviado a Ecuador para 
trabajar en la etnia Shuar, en segui-
da se enamoró del pueblo por lo que 
aprendió su lengua. 

Después de estudiar teología en 
Bogotá, y misionología en la Universi-
dad Gregoriana de Roma tuvo una vi-
sión más clara del trabajo misionero. 

El padre Luis Bolla, ahora Siervo 
de Dios, empezó su trabajo en el in-
ternado de la misión de Taish, pero 
no dejaba de visitar las comunidades 
de los muchachos. En estas visitas 
se encontró con algunos Achuar, un 
pueblo fuerte y aguerrido, en luchas 
intestinas. A pesar de haber sido 
amenazado de muerte en varias oca-
siones, al ver a ese pueblo totalmente 
abandonado, pidió a sus superiores 
trabajar con ellos. 

En 1971 obtuvo el permiso y antes 
de iniciar su nueva experiencia, a la 
pregunta si necesitaba algo especial, 
él expresó muy claramente tres cosas:

No voy para adquirir tierras que 
no me pertenecen, mi intención no es 
colonizar a ese pueblo, sino entregar-
le mi vida para que conozcan a Jesús.

Viviré entre los Achuar como un 
huésped y asumiré en todo su estilo 
de vida, despojándome de aquello 
que impediría trabajar bien con un 
pueblo de cultura diferente: vestido, 

mente, se estableció en la comunidad 
de Kuyuntsa, y seguía visitando a pie 
las otras comunidades.

En el Perú, se preocupó por unir 
a las comunidades y fundó la orga-
nización ATI (Nosotros los Achuar 
Reunidos) para que defendieran sus 
derechos. Él mismo a pesar las ame-
nazas de muerte, salió siempre en su 
defensa. 

Se preocupó desde el principio en 
resolver los problemas de las enfer-
medades como la leishmaniasis, sin 
dejar de anunciar cada día la Palabra 
de Dios. Con la experiencia del Ecua-
dor, continuó preparando material y 
personas para evangelizar, adminis-
tró los primeros bautismos después 
de nueve años a dos familias de la 
comunidad de Panintsa, y fundó dos 
colegios de secundaria. 

El Padre Bolla escribió libros bi-
lingües para los muchachos y tradujo 
el Nuevo Testamento al Achuar. No 
solo eso, también promovió el desa-
rrollo, fundó una cooperativa y llamó 
a médicos de Italia para campañas de 
salud. 

En el Perú los Achuar lo llama-
ron “Yánkuam´Jintia”, que quiere 
decir “la luz que ilumina el camino”. 
Esa fue su vida: iluminar el camino. 
(Vicente Santilli)

Al ver que ya los Achuar del Ecuador estaban atendidos, en 1984 se trasladó al Perú.

trabajo, comida, todo como ellos, 
conservando mi identidad de consa-
grado y sacerdote.

Confiaré en la Providencia de Dios 
y no les pediré ningún apoyo econó-
mico.

El joven misionero cogió su mo-
chila con apenas lo indispensable y 
se estableció en la comunidad de Wi-
chim, en Ecuador.

El proceso de inserción fue lento y 
doloroso para convivir con los Achuar 
y aprender su lengua. Su opción le 
exigía una conversión radical. Em-
pezó a querer al pueblo Achuar, sin 
mirar correspondencias, ni esperar 
demasiado. No tenía nada suyo. Pero 
soñaba con esa gente para llevarla a 
Cristo, curar sus cuerpos, escuchar 
sus historias y aguantar de la mañana 
a la noche. Los Achuar poco a poco lo 
fueron aceptando y decidieron consi-
derarlo uno de ellos bautizándolo con 
el nombre de ‘Yánkuam’, es decir, es-
trella de la mañana. 

Después de 15 años, al ver que ya 
los Achuar del Ecuador estaban aten-
didos, en 1984 con el permiso del Su-
perior Mayor se trasladó al Perú. Fue 
acogido con alegría por monseñor 
Miguel Irízar, obispo del Vicariato de 
Yurimaguas, quien le confió la etnia 
Achuar de su Vicariato. Inmediata-

IGLESIA INTERNACIONAL

L a Iglesia de América Latina y el Caribe, a través 
de la ENA (por sus siglas en inglés Eclesial Net-
work Ecology) o en español la Alianza de Redes 
Eclesiales para la Ecología Integral, tendrá una 

importante participación en la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 COP26, 
que inició este 31 de octubre en Glasgow, Escocia.

En esta red participa activamente el Consejo Episcopal 
Latinoamericano (Celam), por ello, Monseñor Miguel Ca-
brejos, presidente de este organismo colegiado, aseguró 
que junto con la ENA presentarán ante la COP26 el do-
cumento “Construyamos una comunidad planetaria que 
cuide de toda la vida en la tierra”.

Con este documento las organizaciones eclesiales “fi-
jan posición y hacen llamado ético a quienes tomarán 
decisiones reunidos en Glasgow”, señaló Monseñor Ca-
brejos. “Tenemos esperanza que las decisiones que se 
tomen en este magno evento puedan ayudar a ‘cambiar 
de rumbo’ y emprender una verdadera transición hacia 
un sistema de convivencia humana sostenible, fraterna y 
solidaria”, puntualizó.

Además, la ENA está integrada por la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM), la red de la Cuenca del Congo 
(REBAC), la región de Asia y Oceanía (RAOEN – Red 
Eclesial del Río sobre el Océano), Mesoamérica (RE-
MAM), el Gran Chaco y el territorio del Acuífero Guaraní, 
así como las de Europa (ELSiA y CIDSE) y América del 
Norte (Canadá y Estados Unidos), con el apoyo del Insti-
tuto de Investigación Laudato Si´ (LSRI) y el Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Va-
ticano.

Un trabajo en articulación.
Por su parte, Mauricio López, director del Centro de 

Redes y Acción Pastoral del Celam, explicó que la ENA 
nació de un proceso de articulación de redes territoriales 
asumiendo el mandato y el compromiso de la encíclica 
papal Laudato Si’, para el cuidado de la casa común y en 
perspectiva de articulación interinstitucional, intercon-
gregacional y de dimensión territorial más allá de los 
propios países.

“Esta alianza se ha creado a partir de experiencias ya 
existentes, pero que se han suscitado sobre todo a la luz 
de la experiencia de la territorialidad Panamazónica, y 
donde el propio Sínodo especial para la Amazonía, pidió 
una perspectiva en clave de cuatro sueños: sueño social, 
sueño ecológico, sueño cultural y sueño eclesial”, acotó.

Por ello, López asegura que se está trabajando de ma-
nera cercana y articulada con el Vaticano, específicamen-
te con el Dicasterio para el servicio y la promoción del 
desarrollo humano integral, y con el apoyo significativo 
también del Instituto de Investigación Laudato Si’, en la 
Universidad de Oxford, que llevan los jesuitas en el ‘Cam-
pion Hall’.

Presentar los rostros concretos
Sobre el documento señaló que “este posicionamiento 

que presentamos a ustedes es un esfuerzo para dar ros-
tros, voces, y presentar los testimonios vivos de hombres 
y mujeres en el territorio, para que además de los posi-
cionamientos políticos, científicos, y en clave espiritual 
eclesial, ellos puedan revelar historias concretas”.

“Ya hay muchas instancias haciendo una gran labor 
tanto de la sociedad civil como de la Iglesia, para visibili-
zar la situación de crisis climática que estamos viviendo, 
pensamos que nuestra contribución más importante es 
presentar las historias y los rostros concretos tanto del 
impacto que están recibiendo estas poblaciones más vul-
nerables”, señaló.

Por ahora “esta red seguirá trabajando en clave de ar-
ticulación, sumando al proceso del ‘Sínodo sobre sinoda-
lidad’ para que no queden fuera las voces de estos terri-
torios de la periferia en la conversión de nuestra Iglesia, 
pero sobre todo tratando de contribuir en este importan-
tísimo espacio de la COP-26”, finalizó.

La Alianza de Redes Eclesiales para  
la Ecología Integral presenta 
documento de cara a la COP26 ADN -CELAM

La Iglesia de América Latina y el Caribe, a través de la ENA, tuvieron 
una importante participación en la Cop26.
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“ Todos estamos llamados a dar 
esperanza al mundo, anuncian-
do con palabras y sobre todo 
con el testimonio de nuestra 

vida, que nació Jesús, nuestra paz” 
Papa Francisco. La expectativa esta en 
cuenta regresiva ya que este viernes 10 
de diciembre a las 17 horas en el vati-
cano y 10 hora peruana, se develará el 
“Nacimiento Chopcca” en la Plaza de 
San Pedro en El Vaticano - Italia, en el 
marco de las fiestas de navidad, en el 
marco del año del bicentenario al con-
memorarse 200 años de la Indepen-
dencia del Perú y siendo el primer país 
de américa que presentará un pesebre 
tamaño natural, este acto trascenden-
tal estará presidido por el Papa Fran-
cisco como anfitrión y contara con la 
presencia del Obispo de Huancaveli-
ca monseñor Carlos Alberto Salcedo 
Ojeda1, quien hará uso de la palabra, 
es preciso mencionar que Monseñor 
Carlos Salcedo fue ordenado como 
Obispo el pasado 18 de Julio del 2021.  

“Encarnación del latín incarnatio, 
de incarnatum, incarnare para los 
cristianos es el momento en que el 
Verbo de Dios , Dios Hijo se encarnó 
en Jesucristo, por el poder del Espí-
ritu Santo, asumiendo la naturaleza 
humana en obediencia a Dios Padre 
para reconciliar a la humanidad per-
dida por el pecado”.

1  Carlos Salcedo de la Orden de 
Oblato de María Inmaculada, es el 
sexto obispo de Huancavelica

La representación de un Belén 
Andino de la cultura Chopcca, fue 
elaborado por reconocidos artesanos 
huancavelicanos2, quienes crearon 
más de 30 piezas, donde destacan 
las imponentes figuras de San José, 
la Virgen María y el Niño Jesús, los 
mismos que están ataviados con 
atuendos típicos de la cultura Chopc-
ca, además se presentan animales 
propios de la zona como, vicuñas, 
alpacas, ovinos, aves como el cóndor 
y las parihuanas, se podrá apreciar 

2  Manuel Breña, artesano 
huancavelicano, con premios y 
reconocimientos a nivel nacional e 
internacional.

Pesebre de Huancavelica – Perú, será expuesto en la Santa Sede
tambien a la llama car-
guera el mismo que lleva 
una pechera con el escu-
do nacional y en su lomo 
carga productos huanca-
velicanos como la papa, 
quinua, maca, etc tam-
bien se podrá apreciar 
la majestuosa Puya de 
Raimondi, casitas típicas 
construidas de piedra y 
la representación de una 
joven con su sombre-
ro de orquídeas. Cabe 
destacar que la cultura 
Chopcca fue reconocida 
como patrimonio cul-
tural de la nación por el 
Ministerio de Cultura y 

refleja la identidad cultural del pobla-
dor de la sierra alto andina el mismo 
que ha sobrevivido de generación en 
generación.

El pesebre huancavelicano de 
la cultura Chopcca, presentado en 
la Santa Sede, post pandemia será 
visto por más de 100 millones en-
tre propios y turistas, además será 
seguido por muchos más a través 
de las redes sociales y medios de 
comunicación quienes se darán cita 
en la Santa Sede. Sin duda a corto 
y mediano plazo traerá réditos en 
el turismo y la economía de nuestro 
país ya que esta representación esta-
rá expuestas a los ojos del Perú y del 
mundo”. Wilder Esplana Izarra 
(IESC – Huancavelica) 

Las figuras están elaboradas en cerámica, maguey (agave) y 
fibra de vidrio, con prendas tradicionales de la cultura Chopcca, 
declarada Patrimonio Cultural de la Nación, en el 2014.

El pueblo Chopcca, con poco más de 10,000 habitantes y 
de habla quechua, se ubica a unos 4,000 metros sobre el 
nivel del mar. Al oriente de la ciudad de Huancavelica.

DOCTRINA SOCIAL

¿ Cuál es nuestra relación con 
la naturaleza? ¿es una rela-
ción de robo o cuidado? ¿pre-
servamos su biocapacidad o 

agotamos sus bienes y servicios ne-
cesarios para nuestra vida y super-
vivencia? Este tipo de interrogan-
tes no se plantean ni responden en 
conferencias como Glasgow, declara 
el eco-teólogo Leonardo Boff.  Lo 
real es el acercamiento a 
nuestra propia extinción 
señalado en el último in-
forme del Panel Intergu-
bernamental de Cambio 
Climático (IPCC), que 
comprueba nuestra par-
ticipación como artífices 
de la crisis climática. 

La COP26 realizada en 
Glasgow entre el 31 de oc-
tubre y 12 de noviembre 
del presente año tendría 
que complementar el libro de reglas 
para implementar el Acuerdo de Pa-
rís, dando aportes necesarios con la 
finalidad de promover nuevas metas 
de mitigación, adaptación y finan-
ciamiento climático. Si bien fue pos-
tergada debido a la pandemia, este 
hecho generó más expectativas pen-
sándose que la cumbre conseguiría 
mayores resultados. 

Las constantes movilizaciones de 
la sociedad civil en los exteriores de 
la COP reclamando mayor ambición 
y justicia climática; el impactante 
video con el agua en las rodillas del 
ministro de Relaciones Exteriores 
de Tuvalu, Simon Kofe, interpelan-
do acción frente al cambio climático 

ante las posibilidades de un aumen-
to del mar debido a la crisis climá-
tica; aunado a las lágrimas de frus-
tración de Alok Sharma, presidente 
de la COP26, frente a la suavización 
de las ambiciones en el acuerdo del 
clima o Pacto de Glasgow, pareciera 
colocar un futuro sombrío e incierto 
sin resultados, encontrándonos in-
mersos en un laberinto de solucio-
nes.

El Pacto de Glasgow hizo referen-
cia al carbón como el principal emi-
sor de gases de efecto invernadero, 
causante de la crisis climática, el 
texto final apuntó hacia disminución 
gradual de este. Además, se propuso 
retirar los subsidios a combustibles 
fósiles, aunque se señale que deben 
ser solo aquellos “ineficientes”, lo 

cual denota un lenguaje que deja al 
libre albedrío de los países su apli-
cación, dependiendo si son o no 
“ineficientes”. Esta situación es ca-
lificada de desacierto; sin embargo, 
su aparición denota un avance que 
apunta a una transición energética 
progresiva.

Por otro lado, diseñar el plan para 
atender las pérdidas y daños a causa 
de los impactos del cambio climáti-
co, es considerado un tema pendien-
te; pues si bien los países afectados 
y más vulnerables exigieron a los 
países desarrollados crear un meca-
nismo de financiamiento para tratar 
dicho punto, estos no aceptaron. A 
cambio, propusieron “dialogar” al 

respecto. También, generó preocu-
pación la ausencia de países como 
Australia, Rusia y China, los cuales 
impiden avanzar en la lucha contra 
el cambio climático.

No obstante, a pesar de los des-
aciertos o pocos logros alcanza-
dos durante la COP26 calificada de 
compromisos ambiciosos pero in-
suficientes, resulta indispensable 
resaltar que existen importantes 
acuerdos. Por ejemplo, haber reco-
nocido la información emitida por el 
IPCC y sobre la base de ello enfatizar 
la necesidad de estabilizar las emi-
siones y no pasar de los 1.5 C°. De 
esta manera, los países aumentan su 
ambición climática teniendo como 
sustento el dato científico.

Adicionalmente, la Cumbre del 
Clima de Glasgow colocó 
en el centro de la conver-
sación a los pueblos origi-
narios y relanzó su papel 
como guardianes de los 
bosques. Para hacerlo po-
sible, Reino Unido, No-
ruega, Alemania, EE.UU, 
los Países Bajos y 17 do-
nantes estadounidenses 
se han comprometido a 
apoyar con 1.470 millo-
nes de euros a los pueblos 

indígenas desde ahora y hasta 2025 
en su papel de protectores del terri-
torio y aliados en la lucha contra el 
cambio climático. Esto consolida la 
premisa que solo será posible salvar 
el futuro del planeta si se trabaja con 
las poblaciones indígenas y comuni-
dades locales. A la par, se firmó un 
pacto para detener y revertir la pér-
dida de bosques y la degradación de 
la tierra para el 2030. Nuestro país 
se ha sumado a dicho compromiso 
y será fundamental la asistencia téc-
nica e implementación para contro-
lar la deforestación.

Esta COP presentó y aprobó el 
primer informe sobre Determina-
ción de Necesidades en Países de De-

Cop26 de Glasgow, ¿laberinto de soluciones?

KathLeen zegarra deLgado*

* Abogada especialista en desarrollo sostenible y cambio climático. Miembro del IESC.
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sarrollo que es la base para conocer 
cuál es el monto del financiamiento 
para determinar la nueva meta. En 
esta misma línea, el Pacto de Glas-
gow propone mejorar el acceso al fi-
nanciamiento climático por parte de 
Bancas Multilaterales de Desarrollo 
y otras entidades financieras.

Glasgow se ha caracterizado por 
convertirse en un laberinto de solu-
ciones y al mismo tiempo de retos 
ad portas de la próxima cumbre cli-
mática en Egipto. Definitivamente, 
el código rojo expuesto por el IPCC 
unido a la pasividad y ambigüedad 
de la acción climática en los gobier-
nos, ha provocado mayor involucra-
miento de la sociedad en distintos 
niveles. Por ejemplo, a través de los 
litigios climáticos y que, al mismo 

tiempo, impulsa un seguimiento a 
los anuncios realizados dentro de la 
COP, ya sea en materia de defores-
tación, transición energética, entre 
otros.

La agenda pendiente para cada 
uno de nosotros- miembros de la 
misma familia humana y en salva-
guarda de la Casa Común- es exi-
gir el aumento de los compromisos 
climáticos que incluya acciones 
concretas, bajo criterios de imple-
mentación científica y participativa 
tanto en adaptación y mitigación, 
ambas con el mismo nivel de impor-
tancia.

Finalmente, es nuestro deber 
solicitar mayor transparencia en la 
acción climática con la finalidad de 
saber cómo vamos mejorando en los 
procesos antes señalados, y evaluar 
las brechas que afrontamos. Actue-
mos ahora.

La Cumbre del Clima 
de Glasgow colocó 
en el centro de la 

conversación a los 
pueblos originarios y 

relanzó su papel como 
guardianes de los 

bosques

E l Santo Padre ha encontrado hoy en el barrio eslovaco Lunik IX 
en Kosice a más de 5.000 personas de una comunidad de gita-
nos que se ven obligadas a vivir en condiciones de degradación y 
pobreza, y cuyo único apoyo es un centro salesiano dirigido por 

el Padre Peter Besenyei.
Parafraseando una frase de San Pablo VI, el Papa les ha recordado: 

“Ustedes en la Iglesia no están al margen. Ustedes están en el corazón de 
la Iglesia”. Pues, tal y como les ha dicho el Papa: “Nadie en la Iglesia debe 
sentirse fuera de lugar o dejado de lado. No es solo un modo de decir, es 
el modo de ser de la Iglesia”.

Somos una familia, aprendamos a reconocernos como hermanos.
Francisco les ha dicho también que Dios nos ve como hijos y tiene mi-

rada de Padre, y se ha centrado en la importancia de “acoger” esa mirada 
sobre nosotros, “para que aprendamos a ver bien a los demás, descubrir 
que tenemos a nuestro lado otros hijos de Dios y los reconozcamos como 
hermanos”. A su vez, también recordó que la Iglesia, una familia de her-
manos y hermanas con el mismo Padre, nos ha dado a Jesús como herma-
no para que comprendamos cuánto ama la fraternidad. Y anhela que toda 
la humanidad llegue a ser una familia universal.

Hizo hincapié en que la Iglesia es su casa y anunció de corazón que 
todos son bienvenidos: “Siéntanse siempre en casa en la Iglesia y nunca 
tengan miedo de estar aquí. ¡Que ninguno los deje, a ustedes o a cualquier 
otra persona, fuera de la Iglesia!”.

Escuchemos lo que dice Jesús en el Evangelio: «No juzguen»
“Cuántas veces no solo hablamos sin tener elementos o de oídas, sino 

que nos consideramos en lo correcto cuando somos jueces implacables de 
los demás”. Con estas palabras, el Santo Padre condenó la mala costum-
bre de “criticar” y “juzgar” a los otros. Muchas veces somos “indulgentes 
con nosotros mismos”, pero “inflexibles con los otros”. También añadió 
que muchas veces los juicios son en realidad prejuicios, y pidió que no se 
encasille a las personas, porque para conocerlas verdaderamente, prime-
ro se debe reconocerlas: “Reconocer que cada uno lleva en sí la belleza 
imborrable de hijo de Dios”.

“Queridos hermanos y hermanas, demasiadas veces han sido objeto de 
preconceptos y de juicios despiadados, de estereotipos discriminatorios, 
de palabras y gestos difamatorios. De esta manera todos nos hemos vuel-
to más pobres, pobres de humanidad. Lo que necesitamos es recuperar 
dignidad y pasar de los prejuicios al diálogo, de las cerrazones a la inte-
gración”, finalizó.

El camino para una convivencia pacífica es la integración
“Marginar a las personas no resuelve nada”. El Pontífice declaró que 

donde se cuida a la persona, hay trabajo pastoral, paciencia y concreción 
para que lleguen los frutos. Aunque no lleguen de manera inmediata, sino 
con el tiempo. “Los juicios y prejuicios solo aumentan las distancias; los 
conflictos y palabras fuertes no ayudan”, señaló. Ante estos consejos, el 
Papa invitó a toda la Comunidad Rom de Lunik IX “a ir más allá de los 
miedos, más allá de las heridas del pasado, con confianza, un paso tras 
otro: en el trabajo honesto, en la dignidad de ganarse el pan cotidiano y 
alimentando la confianza recíproca. Al final, la oración los unos por los 
otros nos orienta y nos da fuerza”, culminó.

El Papa visita la Comunidad de gitanos  
de Lunik IX en Eslovaquia

Vatican news
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Palabra, diálogo y sinodalidad. Tres notas en sintonía 
con la doctrina social de la Iglesia hoy

A caba de publicarse un li-
bro sobre los comentarios 
al evangelio de cada día 
para el año 2022 cuyo au-

tor es el aquí firmante. La pregunta 
cae por su propio peso, ¿por qué un 
libro más sobre reflexiones bíblicas?  
¿es que ya no está todo dicho sobre la 
Biblia? Esta publicación y estas pre-
guntas me dan pie para poder gene-
rar algunas reflexiones mayores. Nos 
encontramos ante momentos bastan-
te particulares en la historia, y creo 
que la realidad de la pandemia y las 
crisis conexas han acentuado estas 
situaciones. Frente a lo que vivimos, 
no nos atrevemos a hacernos pregun-
tas nuevas y tratamos de buscar en-
tender el presente con respuestas de 
ayer. En un mundo dominado por la 
tecnocracia, en la forma, y la posver-
dad, en el fondo, preguntarnos sobre 
algo es sinónimo de debilidad; ya no 
interesa recorrer el camino juntos, 
sino que todos los caminos son acep-
tados, más aun cuando nos llevan a 
nuestras verdades particulares. Te-
nemos miedo y estamos cansados 
con respecto al futuro: “Todo será lo 
mismo, nada cambiará”. Sin embar-
go, reflexionar en torno a la Palabra 
es siempre “explorar extraños nuevos 
mundos” como reza una ya clásica se-
rie de televisión. Y allí está la clave de 
lectura desde la fe: explorar lo nuevo 
es ir a las raíces de lo auténtico; ha-
cernos preguntas para el camino, nos 
vuelve eventualmente frágiles, pero 

la fragilidad nos hace humildes, y la 
humildad nos hace fuertes. 

Para esta breve reflexión me ins-
piro en el sugerente pasaje de Lucas 
conocido como la vocación de los 
primeros discípulos (5:1-11). Un re-
lato, hecho Palabra, que nos ilumina 
el camino, en espacio y tiempo. Un 
camino que entrelaza tres realidades 
muy actuales, y que parten de los ci-
mientos sociales de la doctrina de la 
Iglesia. Es decir, cuánto más cami-
namos, más caemos en la cuenta de 
lo importante que es saber de dónde 
se parte y cuáles son las señales del 
camino por donde confirmamos la in-
vitación de Dios a seguir caminando, 
a nivel personal y social. Estos tres 
pilares del puente del encuentro son: 
Palabra, diálogo y sinodalidad.

Palabra: “Estando Jesús a la ori-
lla del lago de Genesaret, la gente se 
agolpaba a su alrededor para escu-
char la Palabra de Dios” (Lc 5:1)

La ubicación de Jesús es total-
mente iluminadora. Se parte de la 
orilla para leer, comprender y vivir la 
Palabra. Los “distanciamientos socia-
les” los traen los virus y el egoísmo. 
Sin embargo, la Palabra une, reúne, 
acoge y cuida. La orilla nos permite 
ver dos realidades, la lejana y la cer-
cana. Por tanto, nadie se puede sentir 

en el lugar correcto hasta partir de la 
frontera. Hace falta la escucha de los 
ojos y las palabras del corazón. En la 
frontera no hay lejanos ni cercanos, 
podría haber ausentes que se quedan 
encerrados en sus propios límites. En 
la frontera, la Palabra se transforma 
en puente. Que vital se vuelve perma-
necer en la Palabra cuando estamos 
rodeados de muchas cosas que se di-
cen, de guerras de ideas; sin embar-
go, la Palabra siempre se comprome-
te con el bienestar de uno y del otro. 
Por eso, no es casualidad que un gran 
teólogo del Concilio Vaticano II, Karl 
Rahner SJ, apuntando a encarnar la 
Palabra en medio del mundo, con-
sidere a los creyentes en Jesucristo 
como constructores de una sociedad 
que buscando el bien común sean 
reconocidos, en definitiva, como acti-
vos “oyentes de la Palabra”.

Diálogo: “Entonces vio dos bar-
cas a la orilla del lago. Los pescadores 
habían bajado de ellas y estaban la-
vando las redes. Subió a una de ellas, 
que era de Simón, y le pidió que se 
alejara un poco de la tierra. Se sentó 
y empezó a enseñar desde la barca a 
la multitud” (Lc 5:2-3)

Quien se considera predicador o 
predicadora de la Palabra debe ser, 
ante todo, experto en diálogo. Un diá-
logo que no se agota en el ámbito de 
la teoría, sino que se vuelve más fruc-
tífero en medio del quehacer humano 
diario: “empezó a enseñar desde la 
barca”. En este escenario, estamos 
rodeados de elementos laborales: 
barcas, lago, redes. La Palabra se 
concibe en la vida cotidiana y se en-
gendra en el desarrollo humano, cuyo 
pilar es el trabajo. Como dice el Papa 
Francisco: “El trabajo es la vocación 
del hombre” (01/05/20). La explota-
ción, el subempleo, la violación de los 
derechos laborales a todos los nive-

Solamente saliendo 
de nosotros mismos 
podemos hacer una 

vida verdaderamente 
en el Espíritu, porque 

no hay experiencia 
espiritual más honda 

que la solidaridad

Juan bytton, sJ*

* Jesuita, economista, biblista.
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les deshumanizan. Es por eso que el 
maestro enseña a dialogar, a buscar 
acuerdos, a convertir a las partes de 
potenciales conflictos en maestros 
de diálogo, cuando se trata del bien 
supremo que es la dignificación de 
toda vida humana. En una realidad 
de posverdades que justifican postu-
ras polarizantes y polarizadoras, el 
diálogo se convierte en certeza, y el 
acuerdo – pacto, en lenguaje bíblico 
– en Palabra.

Sinodalidad: “Cuando terminó 
de hablar, dijo a Simón: Sal a la parte 
más profunda y echen sus redes para 
pescar” (Lc 5:4)

Llegamos así a la última nota, 
la sinodalidad, que es ante todo un 
“camino espiritual” (Cardenal Mario 
Grech) para el presente y futuro de la 
Iglesia. Jesús ordena dos cosas: salir 
y ahondar. Solamente saliendo de 
nosotros mismos podemos hacer una 
vida verdaderamente en el Espíritu, 
porque no hay experiencia espiritual 
más honda que la solidaridad. Como 
lo señaló el Papa Francisco en la Misa 
inaugural del camino sinodal este 
año: “Un tiempo para dar espacio a 
la oración, a la adoración, esta ora-
ción que tanto descuidamos: adorar, 
dar espacio a la adoración, a lo que el 
Espíritu quiere decir a la Iglesia; para 
enfocarnos en el rostro y la palabra 
del otro, encontrarnos cara a cara, 
dejarnos alcanzar por las preguntas 
de las hermanas y los hermanos, ayu-

darnos para que la diversidad de los 
carismas, vocaciones y ministerios 
nos enriquezca” (10/10/21).

Esa diversidad encarnada es el 
“Pueblo de Dios”. La riqueza de este 
concepto entusiasma a algunos/as, y 
atemoriza a otros/as. Lo cierto es que 
cuando el Espíritu sopla y nos abre 
a nuevos caminos, podemos respon-
der con miedo o con entusiasmo, y 
la elección es nuestra. Hablamos de 
un Pueblo de Dios cuando hablamos 
de “una unidad plural, de una cultu-
ra común enraizada en una historia 
común y proyectada hacia un bien 
común compartido” (J.C. Scanone). 
Es el lugar de la presencia Dios (locus 
theologicus) donde todos cuentan, 
pero sobre todo los/as que vienen de 
las orillas, de los que se sienten leja-
nos, en las fronteras de lo establecido 
por los que se instalan en el centro. 
Sinodalidad es hacer del centro un 
camino, un horizonte. Es el lugar fa-
vorito de la Palabra, porque la sino-
dalidad es escucha, discernimiento y 
acción. Es una constante invitación a 
salir para ir a lo más hondo.

Doctrina Social en salida de 
una Iglesia sinodal: “Por tu Pala-
bra, echaré las redes” (Lc 5:5)

Comenzaba esta breve reflexión 
con una pregunta, que ahora la re-
planteo: ¿Vale hacerse preguntas 
hoy? Una actitud así nos hace doble-
mente vulnerables, pero no podemos 

renunciar a la esperanza de lo nue-
vo. Reconocer las propias y comu-
nes heridas, causados por nosotros/
as mismos/as, nos permite echar un 
bálsamo de lucidez sobre nuestro fu-
turo. Basta pensar en las pandemias 
más o menos explícitas que socaban 
la esencia de lo humano, a saber, la 
sintonía de sentir con el otro: “Todos 
somos frágiles y, al mismo tiempo, 
todos de gran valor. Ojalá nos estre-
mezca profundamente lo que está 
ocurriendo a nuestro alrededor. Ha 
llegado el momento de eliminar las 
desigualdades, de curar la injusticia 
que está minando la salud de toda 
la familia humana” (Papa Francisco. 
17/06/21)

Partir de la Palabra, cruzar el puen-
te del diálogo y seguir caminando jun-
tos, son las dinámicas que nos llevan 
a plasmar en la Doctrina social de la 
Iglesia, los rasgos de la amistad social, 
condición irrenunciable para una ver-
dadera conversión personal y social 
hecha fraternidad: “Así lo hicieron 
y pescaron tal cantidad de peces que 
las redes amenazaban con romperse. 
Entonces llamaron por señas a los 
compañeros de la otra barca para que 
vinieran en su ayuda…” (Lc 5:7)

En síntesis, se trata de fidelidad 
creativa y de creatividad fiel; porque 
quien es fiel a la Palabra encuentra en 
la creatividad su modo de ser y estar 
en el mundo, de echar las redes de la 
solidaridad, la justicia y la paz.

DOCTRINA SOCIAL

¿ Dónde está tu hermano?... La 
pregunta que el Papa rescata 
al inicio de su encíclica “Frate-
lli Tutti” es la que le hace Dios 

a Caín en el jardín del Edén (Gen. 4, 
9). Hace poco más de un año, el Papa 
Francisco nos regaló esta hermosa 
encíclica acerca de la amistad social. 
En ella, nos ofrece con enorme luci-
dez de lo que implican las relaciones 
personales en el mundo, en un tiem-
po tan convulsionado y difícil como el 
que estamos viviendo particularmen-
te el último año.

A propósito del primer aniversario 
del a Encíclica del Papa, la Red Lati-
noamericana y Caribeña del Pensa-
miento Social de la Iglesia, REDLAP-
SI que reúne los centros de doctrina 
social de la Iglesia de América Latina, 
como el Instituto de Estudios Social 
Cristianos del Perú, organizó un we-
binar con los temas más importan-
tes de ella, culminando justamente 
con la propuesta de Francisco: Hacia 
dónde vamos.

La figura de Caín es la del hom-
bre que quiere tener éxito solo, que 
compite descarnadamente con sus 
compañeros para destacar que será el 
mejor y el más aplaudido. Pero para la 

sorpresa de Caín en lugar de una fe-
licitación de Dios lo que encuentra es 
una pregunta: dónde está tu hermano, 
la misma que Dios nos hace todos los 
días. ¿Qué has hecho con tu herma-
no?, ¿cómo te has hecho responsa-
ble de él? La respuesta de Caín es la 
indiferencia: ¿qué tengo yo que ver 
con mi hermano? Esa es respuesta del 
hombre moderno  cuando se impone 
el individualismo y la competencia sin 
importar lo que pasa  con el otro.

Esta indiferencia se expresa de 
muchas formas: por ejemplo median-
te la complacencia frente a las des-
igualdades, la cultura del descarte, 
que implica tratar a los seres huma-
nos como instrumentos y valorarlos 
únicamente cuando son útiles. Tam-
bién encontramos esta respuesta en 
el rechazo a los migrantes, que son, 
ates que todo,  personas que se des-
plazan obligadas por la situación de 
sus países, buscando un lugar mejor. 

Frente a la respuesta de Caín,  el 
Papa Francisco propone la imagen 
del buen samaritano (Lc. 10, 25-37). 
Como podemos recordar en la parábo-
la Jesús respone a la pregunta: ¿Quién 
es mi prójimo? Con la historia de un 
samaritano. Recordemos, por cierto, 

que los judíos despreciaban a los sa-
maritanos desde hacía siglos por sus 
creencias, por su rebeldía frente a la 
unidad judía.  Por eso mismo, Cristo 
pone en su ejemplo precisamente a un 
samaritano que opone su actitud a la 
de aquellos que  deberían representar 
lo mejor de la espiritualidad judía: un 
sacerdote y un levita.

El sacerdote y el levita pasan de 
largo con indiferencia ante al prójimo 
caído y en esto no están dejando de 
cumplir la Ley pero, como Cristo in-
siste cada vez que puede, no se trata 
solamente de cumplir la Ley sino de 
comprometerse con el prójimo. En 
esta historia, el que termina compro-
metiéndose es el samaritano. Él se 
encarga del hombre caído, lo reconoce 
como persona, modifica sus planes de 
ese día para atender a un desconocido 
que, además, pertenece a un pueblo 
enemigo.  De esa manera, el samari-
tano recoge lo esencial del hombre 
caído: su ser personal, el hecho de ser 
una persona humana, por encima de 
cualquier otra condición o circunstan-
cia. Por eso se detiene, lo ayuda, lo lle-
va a un lugar para que lo curen y se si-
gue comprometiendo porque promete 
regresar para pagar con su dinero la 
curación de sus heridas.

¿Hacia dónde 
vamos?
Propuestas del Papa 
Francisco en la Encíclica 
Fratelli Tutti

MauriCio zebaLLos VeLarde*

* Magíster en Gerencia Social, licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Filosofía y Ciencias Sociales. Miembro del Directorio del IESC.
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El Papa pone de manifiesto que en 
estos tiempos terribles de pandemia, 
la realidad nos ha demostrado que la 
indiferencia y la falta de solidaridad 
nos destruye. De hecho, la pandemia 
no podrá ser vencida si no se compro-
mete el apoyo a toda la humanidad. 
También denuncia la ilusión del cre-
cimiento basado únicamente en la ri-
queza monetaria y no en la calidad de 
vida, y también la ilusión de aquellos 
que se enriquecen sin pensar en los 
demás y que generan desigualdades 
que tarde o temprano los perjudica-
rán. Esto  es ilusorio, como lo es este 
exceso de información que recibimos 
todos los días y que se  oponen a la 
sabiduría del conocimiento ya que lo 
único que hace es confundir, generar 
divisiones y discusiones en todos los 
campos.

Frente a todo ello, el buen samari-
tano es un signo de esperanza, aquel 
que se abre al mundo, que muestra 
esa capacidad de ampliar el propio 
círculo de salir de su zona de confort, 
para ir hacia el otro que es distinto.  
Abrirse al mundo para enfrentar la 
desigualdad que provoca que nos 
vinculemos fundamentalmente con 
aquellos que nos son semejantes y 
olvidemos a los que menos tienen. 
Abrirse al mundo implica también 
estar dispuestos al cambio, a salir de 
las estructuras que atan y que pueden 

ser cómplices o pueden ser utilizadas 
para aumentar las diferencias. El sa-
maritano de la parábola nos demues-
tra que nada está por encima de la 
dignidad de la persona y del bien co-
mún. De hecho, el Papa recuerda en 
su encíclica, el problema que ocurre 
cuando la propiedad privada se con-
vierte en un fin absoluto en detrimen-
to del bien común y permite la con-
centración excesiva de unos pocos.

La verdadera libertad entonces es 
la solidaridad, el encuentro, particu-
larmente con la población migrante 
cuya realidad se ha intensificado el 
último año debido a la pobreza de al-
gunas naciones. El Papa recuerda el 
principio que ha sido permanente en 
la Doctrina Social de la  Iglesia, desde 
los primeras encíclicas que consiste 
en la búsqueda del crecimiento inte-
gral de cada persona y de todas las 
personas; el reconocimiento del otro 
como persona sin importar su lugar 
de origen, su historia, su posición 
política  o su religión. Curiosamen-
te también es a una samaritana que 
Jesús le dice: no es tan importante 
dónde vas a adorar a Dios, si en este 
monte o el otro, sino que lo hagas en 
espíritu y en verdad; con lo cual que-
da claro que lo más importante no 
son las iglesias o las comunidades, 
sino el corazón del creyente y su ca-
pacidad de amar.

El Papa concluye en esta encíclica 
con la importancia del compromiso 
político: una acción política que bus-
que el beneficio de todos, que ponga 
por delante los principios y no los 
intereses, que no necesite de reglas y 
de persecución o control, porque su 
propia convicción le hace servir a los 
demás buscando el bien de todos.

 En este tiempo de convulsiones 
políticas en América Latina, el Papa 
nos pide reconocer la importancia 
del consenso y del encuentro, la bús-
queda de aquellos aspectos en los que 
estamos de acuerdo, en los que pode-
mos conversar, el rechazo a las ideo-
logías que dividen, a  los estereotipos 
y los prejuicios. 

Es posible reconocer a aquellos 
buenos samaritanos que hay esparci-
dos en el mundo y que seguramente 
conocemos, que son una buena no-
ticia y una señal de esperanza. Ellos 
pueden responder a la pregunta de 
Dios y decir: “Señor,  yo sé dónde 
está mi hermano, porque me detuve 
en el camino, porque interrumpí mis 
planes y lo ayudé, e hice  lo que pude 
por él”. Entonces, como concluye la 
parábola, y como concluye también 
el Papa, sabemos que el Señor vol-
teará la mirada hacia nosotros y nos 
dirá: Bien, ve  y haz tú lo mismo” (Lc 
10, 37)

INTERNACIONAL

E n julio del año 1971 Kissin-
ger realizó su viaje secreto a 
la República Popular China 
y al año siguiente, en febre-

ro de 1972, Nixon viajó a Pekín con-
cretando lo que se llamó la “diploma-
cia triangular”, una de las estrategias 
diplomáticas más audaces del perio-
do de la Guerra Fría.

Nixon fue uno de los presidentes 
de los Estados Unidos con mayor 
conocimiento en asuntos internacio-
nales y entendió que la escisión entre 
la Unión Soviética y la República Po-
pular China dividía al mundo comu-
nista, anulando el objetivo soviético 
de liderar ese espacio ideológico, y 
le brindaba una gran oportunidad de 
actuar. Y lo hizo, bajo una interpre-
tación “realista” del mundo y guiado 

por el concepto del “interés nacio-
nal”. Nixon estaba convencido que si 
las grandes potencias buscaban su in-
terés nacional de una manera racio-
nal, del choque de intereses surgiría 
el equilibrio de poder, al que consi-
deraba esencial para la estabilidad 
internacional y la paz1.

Resumidamente la historia es la si-
guiente: en el año 1969 se produjeron 
choques entre las fuerzas chinas y so-
viéticas en distintas zonas fronterizas, 
a lo que se añadía una concentración 
de tropas soviéticas a lo largo de los 
seis mil kilómetros de frontera común. 
La crisis era inminente, los chinos es-
taban convencidos que los soviéticos 
pretendían aplicarles la “doctrina 
Brézhnev”, es decir, someter a todos 
los países comunistas bajo el domi-
nio de Moscú. Tenían muy claro que 
la solidaridad marxista era un simple 
discurso, que los soviéticos querían 
dominarlos y ellos no lo permitirían. 
En otras palabras, los intereses na-
cionales también primaban sobre las 
ideologías en el mundo socialista.

1  Kissinger, Henry; “Diplomacia”, 
pags. 7575-758.

El dominio soviético sobre Pe-
kín hubiese trastocado el balance 
geopolítico mundial. Utilizando un 
principio básico del equilibrio de 
poder. Estados Unidos tenía que 
apoyar al más débil frente al más 
fuerte para evitar el surgimiento 
de una nueva potencia hegemóni-
ca. Y para ello, la premisa era sen-
cilla: si la URSS y China se temían 
más entre ellos que a los Estados 
Unidos, podían actuar.  

Los viajes de Kissinger y Nixon de-
mostraron que la premisa era cierta. 
Los chinos y soviéticos se temían más 
entre ellos que a la potencia capitalis-
ta. China y los Estados Unidos se alia-
ron2 y los soviéticos se vieron obliga-

2  En 1972 se publicó un comunicado 
China-EEUU en el que señalaban 
“Ninguno de los dos buscará la 
hegemonía en el Asia Pacífico y se 
oponen a los esfuerzos de cualquier otro 
país por establecer dicha hegemonía”; 
y en 1973 lo ampliaron al señalar que 
China y EEUU convenían a resistir 
(más que oponerse) juntos al intento de 
cualquier país por lograr la dominación 
mundial (en vez de asiática).

Jorge FéLix rubio Correa*

* Diplomático, Máster en Relaciones Internacionales, Doctorando en Ciencias Políticas

A cincuenta años de la diplomacia triangular

Mao Tse Tung 
dialogando con el 
presidente Nixon.
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dos a moderarse al tener dos frentes 
de los cuales preocuparse, el europeo 
con la OTAN y la frontera china.

Nixon, un anticomunista mili-
tante, se alió con Mao Tse Tung, el 
marxista leninista más radical de su 
época, para frenar al expansionismo 
soviético. Poco interesó el marxismo 
leninismo que compartían la URSS y 
China en esta alianza. 

¿Qué lección podemos concluir de 
esta historia? Que las grandes poten-
cias siempre privilegian sus intereses 
nacionales a las identidades ideológi-
cas, pleitos que finalmente dejan para 
los países periféricos.

Esta conducta ha guiado la política 
históricamente. Un par de ejemplos:

-Lord Palmerston, el célebre can-
ciller y primer ministro británico 
del siglo XIX señalaba: “No tenemos 
aliados eternos, pero tampoco enemi-
gos perpetuos. Solo nuestros intere-
ses son eternos y perpetuos y nuestro 
deber es ser fiel a esos intereses”3.

-Durante la primera mitad del si-
glo XVII la monarquía no era cues-
tionada, pero sí la Iglesia católica por 
la reforma protestante. El cardenal 
Richelieu, primer ministro del “Rex 
Catholicissimus”4, como se conocía al 
Rey de Francia, no tuvo el menor re-
paro en apoyar en la “Guerra de los 
Treinta Años” a los príncipes protes-
tantes del norte y centro de Europa en 
contra de los Habsburgo, católicos y 
respaldados por el Vaticano, que bus-
caban recuperar la universalidad ca-
tólica para el Sacro Imperio Romano 
Germánico. 

En un periodo en el que las políticas 
eran dirigidas y las decisiones adopta-
das por razones religiosas, el cardenal 
Richelieu crea el concepto de la “rai-
son d’état”, modificando para siempre 
los valores morales universales por 
los intereses nacionales como princi-
pios rectores en la toma de decisión 
política. Al igual que en la diplomacia 
triangular, no importaba la religión 
ni la ideología. Importaba evitar que 
Austria se convirtiera en la potencia 

3  Briggs, Asa; “The Age of Improvement, 
1783–1867”.

4  “El Rey más católico”.

hegemónica porque su poder domi-
naría muy pronto a la propia Francia. 
Las decisiones no debían tomarse por 
razones divinas, sino por la “raison 
d’état” o interés nacional.

Vayamos a nuestro país. En el 
Perú el concepto de “interés nacio-
nal” fue abordado en la década de 
los setenta por Carlos García Bedo-
ya5, quien señaló que el interés na-
cional, como objetivo político básico 
de un estado, está conformado por 
tres elementos: la seguridad, que es 
la garantía de la supervivencia del 
Estado, su territorio y sus habitan-
tes; la independencia, que es la ca-
pacidad de proyección histórica de 
una nación; y el bienestar, que es el 
desarrollo económico y social. 

Transcurrido cerca de medio siglo 
de esa definición, deberíamos añadir 
a la democracia, los derechos civiles 
y políticos y las libertades individua-
les de los ciudadanos peruanos como 
un elemento adicional del interés na-
cional por proteger y promover. Para 
ello hemos firmado acuerdos interna-
cionales que nos comprometen a de-
fender la democracia en nuestro país 
y en nuestra región, como la Carta de 

5  García Bedoya, Carlos; “Política 
Exterior Peruana; teoría y práctica”, 
pag.39

la OEA, la cláusula democrática de la 
Cumbre de las Américas de Québec 
de 2001, la Carta Democrática Inte-
ramericana, entre otros.

Nuestra acción internacional debe 
ir dirigida a proteger y promover 
nuestros intereses nacionales. La se-
guridad, fortaleciendo nuestras fuer-
zas armadas y policiales; la indepen-
dencia, interactuando con el mundo 
de manera pragmática y sin dogmas, 
pero preservando nuestra identidad 
de país democrático en favor de la eco-
nomía de mercado y el libre comercio, 
que tanto beneficio nos ha generado 
en las últimas décadas; y el bienestar, 
proyectándonos, con la empresa pri-
vada, en esquemas internacionales y 
países que generen riqueza para nues-
tra población, privilegiando aquellos 
que adquieren nuestras exportaciones 
no tradicionales, que son las que de-
sarrollan a las medianas, pequeñas y 
micro empresas, incorporando al cir-
cuito exportador y de bienestar a nue-
vos sectores de la población. 

Nuestra presencia en el APEC, 
CPTPP y la Alianza del Pacífico; el inte-
rés en ser parte de la OCDE; así como 
continuar suscribiendo tratados de libre 
comercio, nos permite mantener una 
adecuada proyección internacional.

Pretoria, noviembre de 2021.

El universo de las relaciones in-
ternacionales no admite interpreta-
ciones maniqueas sobre la conducta 
de los Estados, pues todos son -en 
distinta medida- tanto justos como 
pecadores. Las faltas de unos no de-
ben servir como justificación de las 
inconductas de otros. Y ese claroscu-
ro es todavía más acentuado cuando 
nos internamos en el reino de las su-
perpotencias, donde las competen-
cias por poder son aun más crudas, 
cínicas y multifacéticas; no obstante, 
el concurso de ellas es fundamental 
para afianzar la gobernanza global.

La República Popular China 
(RPCh) es una superpotencia de re-
ciente data y aún emergente. Sus mi-
lenarias historia y cultura, así como 
la acelerada superación de la pobreza 
entre más de 700 millones de sus ha-
bitantes, en las últimas tres décadas, 
son factores que convocan inmensa 
admiración. Hasta hace pocos años, 
los académicos y decisores políticos 
de la mayoría de los países coinci-
dían en la creencia que el gradual 
alineamiento de la RPCh en torno a 
políticas e instituciones propias de 
una economía de mercado apareja-
ría también una progresiva apertura 
democrática; es decir, que la liberali-
zación económica conduciría inevita-
blemente a la liberalización política, 
al mayor respeto de los derechos hu-
manos y a un constructivo protago-
nismo internacional.

Cierto es que las radicales refor-
mas económicas promovidas desde 
diciembre de 1978 por el entonces 
primer ministro Deng Xiaoping, y re-

lanzadas en 1992, representaron una 
singular amalgama entre libre mer-
cado y estatismo, no obstante lo cual 
fueron eficaces en propiciar un im-
presionante crecimiento económico, 
y un descomunal flujo de inversión 
extranjera, acompañado de niveles 
de reducción de pobreza nunca antes 
registrados en la historia de la huma-
nidad. Pero el autoritarismo impues-
to por el monopartidismo no cejó, 
como quedó evidenciado en la brutal 
represión frente a las protestas de la 
plaza Tiananmen, en 1989; aunque 
pareció morigerarse por alrededor de 
un cuarto de siglo. El equilibrio en-

tre los retazos de liberalismo econó-
mico y un acotado autoritarismo fue 
siempre frágil, pero existió hasta hace 
poco. La política exterior de la RPCh 
fue discreta durante las últimas tres 
décadas, guiada por el lema maquia-
vélico de Deng Xiaoping: “esconder 
tus capacidades y esperar el momen-
to adecuado”.  

Lamentablemente, la admiración 
y el optimismo internacionales ante 
el crecimiento económico, comer-
cial y político de la RPCh, vienen 
enfriándose aceleradamente, a la luz 
del reforzamiento de las tendencias 
autoritarias y de agresivo militarismo 
nacionalista por parte de su actual 
gobierno; y muy recientemente por 
su adopción de políticas contrarias al 
libre mercado. A contramarcha de la 
bienintencionada visión sobre la in-
evitable propagación del liberalismo 
político como producto del acotado 
liberalismo económico existente en la 
RPCh, viene ocurriendo exactamen-
te lo opuesto. La singular amalgama 
entre libre mercado y estatismo ha 
permitido que algunos encumbrados 
amasen inmensas fortunas, usual-

*Vocal de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Director Ejecutivo del Foro Peruano de Relaciones Internacionales.
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El autoritarismo 
impuesto por el 

monopartidismo no 
cejó, como quedó 

evidenciado en la brutal 
represión frente a las 
protestas de la plaza 
Tiananmen, en 1989

Xi Jinping asumió en 2013 la presidencia de la RPCh, y durante su actual segundo mandato ha 
ido desviándose del curso trazado por sus antecesores.
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mente por medios corruptos; y que 
los recursos financieros públicos y 
privados sean asignados según la 
imposición de las autoridades políti-
cas, generando grandes cúmulos de 
inversiones insolventes que remecen 
a la economía global. Asistimos en 
estos días al derrumbe del multimi-
llonario conglomerado inmobiliario 
Evergrande y de otras empresas afi-
nes, cuyo descomunal crecimiento 
fue incentivado por torcidas decisio-
nes políticas ajenas a la racionalidad 
económica.  

Xi Jinping asumió en 2013 la pre-
sidencia de la RPCh, y durante su 
actual segundo mandato ha ido des-
viándose del curso trazado por sus 
antecesores. De cara a sus pretensio-
nes de hacerse reelegir por un tercer 
periodo, en la 20ª sesión del Congre-
so del Partido Comunista de China, 
en octubre del próximo año, ha ido 
imponiendo políticas que revierten el 
preexistente frágil equilibrio: vienen 
conquistando terreno los impulsos 
autoritarios, nacionalistas, militaris-
tas y poco auspiciosos para el desa-
rrollo empresarial privado. Dentro 
de ese marco, vienen inflamándose 
los factores de tensión internacional 
protagonizados por la RPCh, particu-
larmente frente a los Estados Unidos, 
abarcando las dimensiones económi-
cas, comerciales y tecnológicas, pero 
también las tradicionales militares, 
políticas y culturales.

La conducta de la RPCh frente a 
la pandemia del Covid-19, cuyo bro-
te inicial fue detectado en Wuhan, 
provincia china, en diciembre 2019, 
constituye una grave trasgresión del 
deber de cooperación internacional 
establecido en la Carta de las Nacio-
nes Unidas. Inicialmente, la RPCh in-
cumplió sus obligaciones en el marco 
del Reglamento Sanitario Internacio-
nal -principal instrumento normativo 
global en la materia- al demorarse en 
reportar el brote epidémico a la Or-
ganización Mundial de la Salud; y 
luego, hasta la fecha, ha venido difi-
cultando grave y sistemáticamente la 
realización de una investigación in-
ternacional sobre el origen del virus 
causante del Covid-19. No se trata de 
culpar a la RPCh por la ocurrencia 

El caso de Hong Kong provee otra 
preocupante evidencia. Como parte 
del acuerdo con el gobierno británi-
co para la devolución del mandato 
sobre Hong Kong, en 1997, la RPCh 
se comprometió a permitir que la re-
gión goce de considerable autonomía 
política durante cincuenta años bajo 
el marco político de “un país, dos sis-
temas”. Pero, incumpliendo ese com-
promiso, en los últimos años la RPCh 
viene adoptando medidas de radical 
recorte a las libertades ciudadanas 
en Hong Kong, provocando protes-
tas masivas en la ciudad y generando 
vastas críticas a nivel internacional. 
En 2020, la RPCh impuso una ley de 
seguridad nacional a Hong Kong, que 
le otorgó amplios poderes para casti-
gar a los críticos y silenciar a los di-
sidentes, alterando fundamentalmete 
la calidad de vida de sus ciudadanos.

Un factor adicional de consterna-
ción global lo constituye la opresión 
de la RPCh contra la minoría Uygur, 
de orígen musulmán, conformada por 
alrededor de 11 millones de personas 
que habitan en la provincia de Xin-
jiang. Según el Comité de las Nacio-
nes Unidas para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, alrededor de 
un millón de uygures y de otras mi-
norías musulmanas están recluidos 
en “centros de reeducación”. Además 
se estaría forzando a las mujeres de 
esa etnia a someterse a esterilizacio-
nes forzadas o al uso mandatorio de 
anticonceptivos. Todo ello comporta 
gravísimas violaciones de un conjun-
to de derechos humanos.   

En círculos académicos se discute 
la validez de la tesis de Graham Alli-
son, quien sostiene que las crecientes 
tensiones entre la RPCh y los Estados 
Unidos son consecuencia de lo que 
él denomina la trampa de Túcides, 
es decir que es el resultado históri-
camente natural de la emergencia 
de aquella como potencia mundial 
compitiendo frente a este, ya en de-
clinación. No pocos afirman que, por 
el contrario, es el reflejo de la incapa-
cidad de la RPCh para sostener una 
posición de preeminencia dentro del 
escenario global, debido a la disfun-
cionalidad de sus sistemas político y 
económico, al envejecimiento acele-
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de esta pandemia, pues la hipótesis 
sobre su origen zoónico sigue siendo 
la más probable; pero la humanidad 
tiene el derecho de conocer la verdad 
científica sobre las circunstancias en 
las que se inició la transmisión de 
este virus a las personas.    

Uno de los factores de gran cons-
ternación mundial lo constituyen los 
afanes imperiales de la RPCh que 
reclama para sí la soberanía de casi 
la totalidad del Mar de China Meri-
dional, por la que circula el 30% del 
comercio global y que aparentemente 
alberga vastos yacimientos de petró-
leo y gas. Allí, la RPCh está desarro-
llando instalaciones militares, sosla-
yando las invocaciones de soberanía 
sobre porciones de ese espacio marí-
timo por parte de Filipinas, Vietnam, 
Taiwán, Malasia y Brunéi. Estados 
Unidos y el Reino Unido no son aje-

nos a esta disputa, pues invocan la 
necesidad de garantizar la libertad de 
navegación sobre tan importante ruta 
del comercio mundial.     

Bajo el mandato de Xi Jinping, la 
RPCh ha intensificado sus acciones 
agresivas para presionar en favor de 
su pretendida anexión de Taiwan, y 
la posibilidad que en los próximos 
años la procuren por medios bélicos 
viene acrecentándose en forma preo-
cupante. En días recientes, alrededor 
de 150 aviones de guerra de la RPCh 
sobrevolaron la zona de identificación 
de defensa aérea de Taiwan. Además 
de la agresividad e ilegalidad de esta 
operación, podría accidentalmente ge-
nerar una confrontación bélica. Según 
algunas estimaciones, la RPCh podría 
tener capacidades para intentar ocu-
par militarmente Taiwan en 2025.  

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RESTABLECIMIENTO 
DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS  

CON EL GOBIERNO DICTATORIAL DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Los suscritos, integrantes del Foro Social Cristiano, manifestamos nuestro 
rechazo a la decisión del gobierno encabezado por el Presidente Pedro 
Castillo Terrones de restablecer relaciones diplomáticas con la dictadura 
venezolana, ateniendo a los siguientes elementos:

1. El régimen de Nicolás Maduro ha sido acusado de violaciones a los 
derechos humanos del pueblo venezolano. La Misión Internacional 
Independiente de determinación de los hechos sobre la República 
Bolivariana de Venezuela, establecida en setiembre de 2019 por el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha encontrado 
responsabilidades individuales de delitos de lesa humanidad perpetrados 
por Nicolás Maduro y otros miembros del actual régimen; delitos sobre los 
cuales deberán responder ante la justicia.

2. Venezuela vive una crisis humanitaria que ha generado el éxodo más grande 
de su Historia. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, la cifra se 
eleva a 5.4 millones de personas. El Perú ha recibido a más de 1 millón de 
venezolanos en los últimos años; sin que muestre alguna preocupación el 
régimen de Maduro, cuyos planes como el “Vuelta a la Patria” no pasan de 
la retórica. Pero, ¿quieren realmente los venezolanos regresar a un país 
gobernado por las limitaciones del socialismo del siglo XXI?

3. Las relaciones diplomáticas mantenidas a nivel consular garantizan la 
atención a los ciudadanos peruanos en Venezuela, llevarlas ahora al más 
alto nivel con el restablecimiento de Embajadores es una acción que sólo 
sirve para apañar a un régimen opresor de las libertades de un pueblo 
hermano.

4. En vista de lo anterior, no le vemos ningún sentido el nombramiento de un 
embajador y, menos uno como el señor Richard Rojas, que no reúne las 
calificaciones que todo representante del Perú debe acreditar.

Lima, 20 de octubre de 2021.

rado de su población, a su limitada 
disponibilidad de fuentes de energía 
y de materias primas, y a diversos 
otros factores. 

Cualquiera sea la realidad de tal 
tesis, es evidente que la RPCh se está 
convirtiendo en un preocupante ac-
tor mundial, incapaz de garantizar 
su desenvolvimiento internacional 
bajo los objetivos de paz, cooperación 
internacional, respeto a los derechos 
humanos y proscripción de las ame-
nazas bélicas. El afán de la RPCh por 
consolidarse como potencia global es 
legítimo y, desde una perspectiva his-
tórica, es natural. Y en parte su agre-
sividad internacional se ve motivada 
por la descarnada competencia que la 
enfrenta contra los Estados Unidos, 
que durante el reciente gobierno de 
Donald Trump adoptó una irracional 
y hasta racista beligerancia frente a la 
RPCh.

Los variados y complejos desafíos 
de la gobernanza global requieren del 
concurso constructivo y éticamente 
comprometido de la RPCh. Para ello 
es indispensable un cambio de curso 
en sus políticas interna e internacio-
nal, para alinearlas con los principios 
fundamentales de las Naciones Uni-
das tales como: proscripción de las 
amenazas militares, pleno respeto de 
los derechos humanos y de las demás 
normas internacionales, así como vo-
cación de actuar cooperativamente 
en el plano global. 

Si bien el Perú, como los demás ac-
tores globales, orienta su conducta en 
función de sus intereses nacionales, 
no puede sustraerse de tomar en con-
sideración la dimensión ética, que es 
fundamental para la convivencia pa-
cífica y la sostenibilidad planetaria. 
De otro lado, la desaceleración del 
crecimiento económico en este her-
mano país puede tener vastas conse-
cuencias para el Perú, pues alrededor 
del 30% de nuestras exportaciones 
-principalmente materias primas 
minerales- tienen como mercado de 
destino a la RPCh.   Dentro de ese 
contexto, nuestro país debe encua-
drar su relación bilateral con la RPCh 
sin erosionar su postura de autono-
mía frente a la confrontación bipolar 
sino-estadounidense.
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CULTURA

E l 13 de marzo de 2020 se 
presentó el libro Identidad 
Cultural Mestiza de Arequi-
pa, bajo el fondo editorial 

de la Universidad La Salle. Obra es-
crita por el historiador Eusebio Qui-
roz Paz Soldán, declarado el ‘Hijo 
predilecto de Arequipa’.

La obra recopila doce artículos y 
capítulos de libro escritos por el autor 
a lo largo de su carrera académica; 
todos ellos referentes a la identidad 
cultural mestiza de Arequipa desde 
diversas perspectivas. 

Entre los textos que conforman 
este libro, destacan: “La Identidad 
cultural mestiza de Arequipa”, en el 
cual sostiene que la identidad cul-
tural arequipeña es mestiza porque 
es resultado de un proceso de acul-
turación, en el que se produjo el 
contacto entre elementos culturales 
de dos o más culturas donadoras y 
receptoras, que han penetrado pro-
fundamente en el tejido social de 
la ciudad, actuando como elemen-
tos de identificación que según el 
autor son la arquitectura mestiza, 
el habla popular, la música, la gas-
tronomía y la religiosidad popular. 
 
Asimismo, en el artículo “La identi-
dad cultural arequipeña como cami-
no de la identidad nacional peruana”, 
el autor señala como el mestizaje que 
expresa la identidad cultural arequi-
peña resulta en algún sentido modelo 
para entender la identidad cultural 
peruana. Y que el contacto entre lo 
andino y lo occidental producido en 
el Perú dio como resultado una rea-

lidad nueva, mestiza, y los peruanos 
tenemos en común ese mestizaje que 
nos identifica. 

Un texto especial tiene que ver 
con la religiosidad popular, titula-
do “Identidad católica de Arequipa”, 
sustenta que en el terreno religioso 
nuestra raíz principal es hispano-
católica, pero también tenemos 
elementos andinos, amazónicos y 
africanos. Arequipa tiene una po-
blación católica, durante todo el año 
tiene constantes expresiones de su 
religiosidad expresada en fiestas y 
procesiones. Además, señala que el 
catolicismo militante se desarrolló 
en Arequipa, no solo en términos teo-
lógicos, sino en la acción social que 
obedece al principio: “la fe sin obras 
está muerta”, el R.P. Carlos Pozzo 
S.J., organizó los Círculos Católicos 
de Arequipa, cuya acción educativa y 
social ha sido notable.

Del mismo modo, el artículo “La 
identidad cultural del Perú: el apor-
te católico”, apunta que, en términos 
históricos junto con el conquistador 
e invasor europeo, viene el evange-

lizador, el sacerdote y el misionero. 
La presencia de la Iglesia católica fue 
un importante factor de cambio en la 
integración nacional que anhelamos 
y en la identidad cultural que debe-
mos reafirmar para unirnos todos en 
el Perú. La iglesia católica contribuye 
a la estructuración política del país, 
con parroquias y vice parroquias que 
se trasformaron en distritos y en pro-
vincias.

Finalmente, considero que la iden-
tidad se construye en el tiempo y es 
importante para poder definir las ca-
racterísticas de un pueblo. En 1990 el 
autor propuso una teoría de Arequipa 
para explicar el contenido del regio-
nalismo arequipeñista. Ha afirmado 
el dr. Quiroz que su contendido es la 
conciencia histórica de una identidad 
cultural mestiza. Si bien es cierto, la 
identidad cultural mestiza de Are-
quipa es solamente una de las claves 
que explica su singularidad dentro de 
la sociedad peruana, este proceso no 
solamente se dio en Arequipa, tam-
bién se propagó en todo el territorio 
nacional. 

Sin duda, el libro “Identidad Cul-
tural Mestiza de Arequipa” es un 
importante aporte a la historia local, 
regional y nacional. Un texto que sos-
tiene una teoría del mestizaje que ha 
de convertirse en una fuente de deba-
te en la comunidad académica.

Identidad Cultural Mestiza de Arequipa

El libro Identidad 
Cultural Mestiza 
de Arequipa de 
Euzebio Quiroz 
es un importante 
aporte a la historia 
local, regional y 
nacional.
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CULTURA

«La tragedia de las 
democracias modernas 
consiste en que ellas mismas 
no han logrado aún realizar la 
democracia.»

(Jacques Maritain, 1944)
 

L a democracia se construye y 
se reconstruye, nunca ple-
namente realizada, nunca 
acabada. En América La-

tina como en otros continentes la 
democracia sigue siendo motivo de 
estudio y debate, cada país tiene sus 
desafíos particulares, sin embargo, 
afecta a los países vecinos si alguno 
altera su propio orden social.  

El tema de la democracia es de por 
sí complejo, ya Maritain lo reflexionó 
en medio de la segunda guerra mun-
dial y en un intento por definirla nos 
decía que democracia “primeramente 
y, ante todo, designa una filosofía ge-
neral de la vida humana y de la vida 
política, y un estado de espíritu”.1

Así visto, la democracia no es solo 
para estudio y debate de especialis-
tas, nos compete a todos los habitan-
tes de un país, y a los líderes políti-
cos que buscan el poder. Porque aún 
no hemos logrado realizarla comple-
tamente, por ello nos preocupa su 
porvenir. ¿Queremos saber el futuro 
de la democracia en América Latina? 
No somos, de ninguna manera, pro-

1  Maritain, J. (1944). Cristianismo y 
democracia. Biblioteca Nueva: Buenos 
Aires, p. 43.

fetas como lo entendía el filósofo He-
gel cuando presentó una disertación 
sobre el futuro de la democracia,2 
pero sí, podemos analizar, reflexio-
nar y ver algunas consecuencias rea-
les de lo que sucede en nuestro con-
tinente latinoamericano.

Por estos motivos, el Consejo 
Editorial de la revista Pensamiento 
Social, decidió para el presente año 
2021 tratar el tema de la democracia 
en América Latina. En el marco de la 
celebración del Bicentenario del Perú 
no se podía transitar sin mencionar 
su importancia como régimen que 
mejor expresa la voluntad del pueblo. 
Ya que el papa Francisco nos recuer-
da el riesgo de ignorar la “la legitimi-
dad de la noción de pueblo” (Fratelli 
tutti, 157) que podría afectar grande-
mente la misma palabra “democra-
cia” -el gobierno del pueblo-.

En la presente edición, un grupo 
de expertos de las ciencias huma-

2  Cf. Bobbio, N. (1986). El futuro 
de la democracia. Fondo de Cultura 
Económica: México, p. 23.

El futuro de la democracia

Juan PonCe aLCántara*

* Teólogo. Profesor del IESC y Director de la Revista Pensamiento Social.

nas y sociales, tanto del país como 
del extranjero han colaborado para 
esclarecer, analizar y reflexionar el 
tema de la democracia.

En la sección Dossier, escriben 
Francisco Belaúnde Matossian, por 
presentarnos, grosso modo, en el 
contexto internacional el estado de 
la democracia; y especialistas como 
Ramón Guillermo Aveledo (Vene-
zuela), Marcelo Resico (Argentina), 
Alejandro Landero Gutiérrez (Méxi-
co), Rosana Manzini (Brasil), Carlos 
Huneeus Madge (Chile), Diego Pe-
reira (Uruguay), Kathleen Zegarra 
Delgado (Perú), Mauricio Zeballos 
Velarde (Perú) y la fina cortesía de 
Sebastian Grundberger, quien ac-
tualmente trabaja en Uruguay.

En la sección Temas Complemen-
tarios, Jorge Benedetti de Argentina 
por su mirada eclesial de la globa-
lización y a Guillermo Sandoval de 
Chile por su didáctica explicación 
sobre la Asamblea Eclesial de Amé-
rica Latina y el Caribe.

En la sección Documentos, se ha 
incluido cinco importantes mensajes 
del papa Francisco, que por su impor-
tancia y actualidad lo damos a cono-
cer, no solo para el ámbito eclesial, 
sino, también, está abierto para todo 
aquel que desea ponderar escritos 
pontificios de relevancia mundial.

En el Anexo, se incluyó dos pro-
nunciamientos del Foro Social Cris-
tiano del IESC, sobre el restableci-
miento de relaciones diplomáticas 
con el gobierno dictatorial de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, y 
otra por la democracia, la libertad 
y la vida, esta última en el contexto 
electoral del Perú.

Finalmente, nuestra gratitud a Ar-
mando Borda, presidente del IESC 
por impulsar, motivar y acompañar el 
proceso de edición; y a la Fundación 
Konrad Adenauer, por hacer posible 
esta nueva publicación anual.

El Consejo Editorial de la revista Pensamiento 
Social, decidió para el presente año tratar el 
tema de la democracia en América Latina.
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N o es posible resolver la 
crisis climática que vive el 
planeta tierra sin detener 
los ataques que sufre la 

Amazonía, por parte de proyectos ex-
tractivistas que la destruyen cada día. 
Así lo afirmaron diversos expositores 
durante el primer día de trabajo en el 
Encuentro de Saberes “Amazonía y 
Cambio Climático”, que se desarrolló 
en los locales de la Universidad Fe-
deral de Pará, en la ciudad de Belém, 
Brasil.

Tal como informa en su página, la 
Red Eclesial Panamazónica (REPAM), 
así lo precisó Emmanuel Tourinho, 
rector de la Universidad que acogió 
este evento. “La Amazonía no es un va-
cío geográfico. Nuestra Amazonía está 
poblada de comunidades y pueblos 
que exigen el respeto de sus derechos. 
Tampoco somos un vacío intelectual y 
científico, construimos conocimientos 
al servicio de la Amazonía, del Brasil y 
del mundo”, afirmó.

No hay futuro para la 
humanidad sin la Amazonía

El cineasta Luiz Arnaldo Dias 
Campos, miembro del Consejo Mun-
dial del Foro Social Panamazónico, 

expresó que “no es posible una ciu-
dad del clima sin detener los ataques 
a la Amazonía. No hay futuro para la 
humanidad sin la Amazonía”.

Asimismo, indicó que este En-
cuentro es un espacio de defensa de 
toda la región Amazónica, pero tam-
bién es un acto de rechazo al fascismo 
que trata de imponerse en Brasil. “No 
vamos a permitir que se instale el fas-
cismo en la Amazonía. Tenemos que 
expulsarlo”, enfatizó.

Encuentro de Saberes
Este Encuentro de Saberes y cono-

cimientos amazónicos busca mostrar 
al mundo la gran sabiduría de los in-
dígenas, de las comunidades afroa-
mericanas (quilombolas), y de la 
academia que trabaja junto a las co-
munidades. Las conclusiones, suge-
rencias y propuestas de este encuen-
tro se llevarón a la COP-26, realizada 
en la ciudad de Glasgow en Escocia 
(Reino Unido) el 9 de noviembre de 
2021.

De este modo se busca que el 
mundo entero asuma la defensa de 
la región Amazónica, tal como lo se-
ñaló el Padre Dário Bossi junto a los 
demás miembros de la REPAM y de 

la Red Iglesias y Minería. Porque tal 
y como dice el Papa Francisco, los 
pueblos indígenas son los que mejor 
saben cuidar la naturaleza y la ma-
dre Tierra.

Por su parte, Ketty Marcelo, lide-
resa de la Organización Nacional de 
Mujeres Indígenas del Perú insistió 
que “la Madre Naturaleza es nuestra 
familia. Para hablar de justicia climá-
tica, hay que hablar de los derechos 
de la naturaleza y los derechos indí-
genas”.

La Amazonía vive hoy bajo ata-
ques y amenazas de empresas y go-
biernos. “Vivir dentro de un terri-
torio bajo amenaza no es fácil, pero 
es nuestra estrategia de resistencia”, 
enfatizó Don Antonio Cláudio de 
Souza, de la Red de Pueblos y Co-
munidades Tradicionales del Estado 
de Maranhão. Asimismo añadió que 
“de nada sirve que corramos, tene-
mos que enfrentar las amenazas de 
los grandes proyectos que aparecen 
por todos lados. Indígenas, quilom-
bolas, agricultores familiares, pes-
cadores, estamos construyendo un 
vínculo de intercambio de experien-
cias. Nuestra defensa es la unión de 
nuestra comunidad”.

Para detener 
la crisis 
climática 
tenemos  
que defender 
la Amazonía
Vatican news
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El Deber  
Pro Indígena
Tarea Gráfica 
Ministerio de Cultura

En 1909, Pedro Zulen, Dora 
Mayer y Joaquín Capelo 
fundaron la Asociación Pro-
Indígena, como una forma de 
combatir la inequidad social de 
la época. Para hacer conocer 
el funcionamiento y practi-
ca social de esta institución 
crearon EL Deber Pro -Indí-
gena, boletín de periodicidad 
mensual que llegó a publicar 51 
números hasta 1917. 

Gracias a Tarea Gráfica en 
colaboración con el Ministerio 
de Cultura se presenta esta 
edición facsimilar de El Deber 
Pro Indígena en una colección 
completa de 51 números. El 
trabajo del doctor Wilfredo Ka-
psoli ha hecho posible el traer 
a la actualidad los escritos de 
antaño que hoy se conocerán 
en todo el país y en la comuni-
dad internacional.

Qispi Kay!

Tarea Gráfica
Ministerio de Cultura

¡Ambientada en los años de la 
independencia del Perú, Qispi 
Kay! Recrea el clima de tensio-
nes, esperanzas e incertidum-
bre de la Lima en guerra. Por el 
lado patriota, se advierte lo que 
piensan y sienten los soldados 
criollos y los criados afrope-
ruanos.

Qispi kay! Es una expresión 
quechua que significa ¡Sé libre! 
Y la historieta cuenta como 
varias personas luchan por 
deshacerse de sus ataduras, 
María Cristina y Rafael pelean 
por su derecho a amararse pese 
a las diferencias sociopolíticas. 
Miguel se esfuerza por sacudir-
se los prejuicios de la nobleza.

Aunque esta novela gráfica 
presenta documentos históri-
cos reales, es una recreación 
humana de la historia. Así, no 
solo narra hechos alrededor 
de la independencia, sino que 
ahonda en aspectos íntimos de 
cómo esta modificó la vida de 
las personas.

Pensamiento 
Social N°8
Instituto de Estudios 
Social Cristianos 
Fundación Konrad 
Adenauer 

El Consejo Editorial de la 
revista Pensamiento Social, 
decidió para el presente año 
2021 tratar el tema de la de-
mocracia en América Latina. 
En el marco de la celebración 
del Bicentenario del Perú no se 
podía transitar sin mencionar 
su importancia como régimen 
que mejor expresa la voluntad 
del pueblo. 

Ya que el papa Francisco nos 
recuerda el riesgo de ignorar la 
“la legitimidad de la noción de 
pueblo” (Fratelli tutti, 157) que 
podría afectar grandemente la 
misma palabra “democracia” 
-el gobierno del pueblo-.

En la presente edición, un gru-
po de expertos de las ciencias 
humanas y sociales, tanto del 
país como del extranjero han 
colaborado para esclarecer, 
analizar y reflexionar el tema 
de la democracia.


