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editorial

os primeros gestos y declaraciones del Papa 
Francisco han generado una gran expectativa 
tanto en el pueblo católico como en la opinión 
pública mundial que sigue con atención a este 
nuevo pontífice latinoamericano.

El cónclave de cardenales miró hacia América 
Latina y encontró en el cardenal argentino Jorge 
Bergoglio, jesuita, a un sucesor de Pedro que 
continúe con la tarea de su antecesor Benedicto XVI, 
en la conducción de una Iglesia como la católica, que 
alberga a más de mil doscientos millones de fieles, 
quienes deben enrumbarse por los caminos de la 
Nueva Evangelización.

Respecto a esta importante dimensión, creemos que 
la tarea de la Nueva Evangelización debe tener una 
relación con la Doctrina Social de la Iglesia porque 
de esa manera se facilita la presentación del anuncio 
evangélico, así como la puesta en práctica de los 
valores fundamentales de una nueva sociedad como: 
la justicia, la solidaridad, el respecto del medio 
ambiente.

El Papa, en sus primeras palabras que pronunció 
tan pronto fue proclamado desde el Balcón de las 
Bendiciones en la Basílica de San Pedro, pidió que 
recemos por él en su nuevo y delicado ministerio 
petrino.

Son ahora numerosos los desafíos que le toca 
enfrentar, tales como la disminución de la feligresía 
en Europa debido a una creciente secularización, la 
apertura de espacios para una mayor participación 
de los laicos y de la mujer en la marcha de la Iglesia, 
así como mantener la apertura al diálogo con las 
otras religiones.

Desde estas páginas, el Instituto de Estudios Social 
Cristianos desea manifestar su adhesión al Santo 
Padre Francisco, y los mejores deseos para que con 
el auxilio de la Providencia pueda llevar adelante tan 
importante encargo. Oraremos por él.

L
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Cesarismo en el Ecuador

actualidad

“Porque el presidente de la Re-
pública, escúcheme bien, no es sólo 
el jefe del poder Ejecutivo, es jefe de 
todo el Estado ecuatoriano y el Esta-
do ecuatoriano es poder Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial, Electoral, Trans-
parencia y Control Social, superinten-
dencias, Procuradoría, Contraloría, 
todo eso es el Estado ecuatoriano.”

Esta frase fue pronunciada por Ra-
fael Correa, en uno de los denomina-
dos “enlaces ciudadanos” que inflige 
a la teleaudiencia de su país. Ha sido 
citada por el ex presidente de Ecua-
dor, Osvaldo Hurtado, en su último 
libro, “Dictaduras del Siglo XXI: el 
caso ecuatoriano”. Es bastante elo-
cuente sobre cómo el actual mandata-
rio concibe el alcance de su poder. Su 
proceder, por cierto, refleja esa línea 
de pensamiento, tal como lo describe 
Hurtado a lo largo de las 220 páginas 
de su obra. 

Así, se dieron medidas y acciones como la disolución del 
Parlamento, al inicio del primer mandato de Correa, para 
dar paso a una asamblea constituyente, la intervención del 
poder judicial a través de nombramientos cuestionados, 
incluso por el juez español Balthazar Garzón, traído iróni-
camente por el gobierno como consultor, o la permanente 
hostilización de periodistas. El juicio al diario El Universo 
y sus directivos, constituyó uno de los momentos más dra-
máticos, pero hay muchos otros episodios menos conocidos 
de ataques a las libertades de prensa y de expresión, que 
han llevado a que se instaure un clima de miedo y, conse-
cuentemente, la autocensura entre los periodistas. 

El Poder Legislativo tampoco se salva. Así, el manda-

tario prohibió a sus ministros asistir 
a las comisiones fiscalizadoras, des-
conociendo uno de los roles funda-
mentales de los parlamentos. En los 
últimos días, un legislador ha sido 
condenado por el aparato judicial, 
por expresar un punto de vista res-
pecto de la revuelta policial del 30 de 
septiembre de 2010, que cuestiona 
la versión oficial. Ello, sin respetar la 
inmunidad a que tienen derecho los 
congresistas. 

Los altos niveles de populari-
dad de los que goza, permiten a 
Rafael Correa seguir el camino del 
autoritarismo. Ciertamente, la po-
blación aprecia la estabilidad que 
significa que un mandatario no vea 
interrumpido su período antes de 
tiempo, como se dio en Ecuador 
con frecuencia, así como los pro-
gramas sociales y las obras de in-

fraestructura llevados a cabo gracias 
al dinero del petróleo. 

Les toca entonces a quienes forman la oposición, llegar 
a acuerdos para integrar una fuerza  que pueda conver-
tirse en una alternativa creíble al actual régimen. Ello ha 
sido posible en Venezuela. No hay razón para que en el 
vecino país no suceda lo mismo. 

En estos momentos en que, en el Perú, están a la or-
den del día las interrogantes sobre los planes políticos del 
presidente Humala y los temores sobre un eventual viraje 
hacia un modelo, como el ecuatoriano o el venezolano, 
resulta muy pertinente revisar lo  que ha venido dándose 
bajo el gobierno de Rafael Correa. La lectura del libro de 
Osvaldo Hurtado es así altamente recomendable. 

francisco belaunde(*)

(*) Abogado y analista internacional.
(**) El libro dictaduras del siglo XXI de Osvaldo Hurtado se puede adquirir la edición digital en Amazon y en Paradiso Editores de Ecuador.

  (**)
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n el Perú como en el resto del mundo, los conflic-
tos sociales siempre han existido en mayor o me-
nor medida. Asimismo, la realidad nacional nos 
señala que no solamente el número de conflictos 
se ha ido modificando a través de los distintos pe-

ríodos de nuestra historia: también han cambiado los tipos 
y las causas de los conflictos.
Durante el siglo XX, especialmente en su segunda mitad, 
los conflictos sociales de tipo laboral (empresas-sindicatos) 
fueron los más numerosos e importantes. La aparición de 
los movimientos ecologistas a partir de la década de los 70’ 
en Europa, fueron creando y difundiendo una conciencia 
ecológica y medioambiental más allá de sus fronteras. En el 
Perú, el surgimiento de una legislación sobre el medio am-
biente a comienzos de la década de los noventa del siglo pa-
sado, reflejó no sólo la presencia de esta conciencia ambien-
talista en nuestras tierras, sino también  anunciaron nuevas 
formas de concebir el desarrollo (sustentable/sostenible) y 
plantearon el reto de la modificación del patrón energético.
Las crisis de las ideologías, de nuestra economía, de los par-
tidos, la aparición de la violencia política (SL y MRTA) y la 
consiguiente militarización y represión de los distintos mo-
vimientos sociales de protesta, así como la nueva conciencia 
ambientalista,  produjeron una serie de cambios político-
sociales que favorecieron la aparición, a comienzos de este 
siglo, de nuevos actores, movimientos sociales y un nuevo 
tipo de conflicto: los conflictos socioambientales. 

E

Conflictos sociales:
entre la confrontación y diálogo

Los conflictos sociales, como los conflictos 
interpersonales, son situaciones inevitables e 
inherentes a las relaciones humanas. No pueden 
dejar de existir, pero sí podemos crear las 
condiciones para evitar la aparición de muchos 
conflictos, y los pocos que surjan, no lleguen a 
ser graves, descontrolados y violentos.

La realidad del cambio climático debido al calentamiento 
global, sumado al comprensible temor por la disminución y 
futura escasez del agua, no hacen sino aumentar las preocu-
paciones respecto al medio ambiente, y en algunos casos, 
provocan o avivan los conflictos socioambientales.

PrInCIPalES tIPoS dE CauSaS quE orIgInan 
loS ConFlICtoS 
En nuestro país, es posible encontrar diversos tipos de cau-
sas generadoras de conflictos socioambientales surgidos por 
lo general entre las empresas extractivas (principalmente 
mineras, petroleras, gasíferas y pesqueras) y las poblaciones 
de sus entornos sociales. Entre estos tipos de causas que ori-
ginan los conflictos, podemos nombrar las siguientes:

1. Hay tipos de conflictos surgidos por falta  de información 
por parte del Estado y las empresas respecto a la existencia 
u otorgamiento de denuncios, concesiones y del proyecto 
extractivo específico. Muchas veces, los actores opositores 
al proyecto aprovechan de esta desinformación para denos-
tar del proyecto extractivo.

2. Ciertos conflictos nacen cuando una población teme ver afec-
tada su producción (agrícola o ganadera) por la empresa extrac-
tiva: por ejemplo el caso del proyecto de Minera Manhattan, que 
causó mucho temor de impactos ambientales negativos entre los 
numerosos agricultores del Valle de San Lorenzo (Piura).

3. Los casos en que existe una población muy pobre en el 
entorno de la empresa y no se da la presencia del Estado 
(y sus servicios). Sobresalen los conflictos con las petroleras 
en la selva, pero también en la sierra. Las poblaciones mu-
chas veces “crean” el conflicto para obligar a que el Estado 
“se haga presente” con los servicios e infraestructura bási-
cos (salud, educación, carreteras, electricidad, agua potable, 
etc.). Ante la falta de presencia del Estado, también se crea 
el conflicto para presionar a las empresas para financiar es-
tos servicios e infraestructura.

carlos fernandez(*)

(*) Politólogo y Profesor universitario.

actualidad
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4. Existen casos en que una población tiene miedo de ver 
contaminados sus recursos naturales, al ubicarse el proyec-
to extractivo en medio de un ecosistema frágil o complejo. 
Se presentan sobre todo en la selva, aunque también en la 
sierra y en la costa.

5. Se dan no pocos casos de conflictos creados artificialmen-
te debido a  intereses particulares de autoridades, dirigentes 
sociales o políticos demagogos, manipuladores y/o corrup-
tos. Hay casos en que las campañas electorales de ciertos 
candidatos se han centrado en sembrar o aprovecharse del 
miedo de los electores respecto a ciertos proyectos extrac-
tivos. Hay casos, asimismo, de malos abogados que “fabri-
can” conflictos para usufructuar de ellos.

6. En varias ocasiones, los conflictos se inician debido al in-
cumplimiento de compromisos asumidos por  las empresas 
a favor de las poblaciones de sus entornos directos e indi-
rectos.

7. Hay proyectos extractivos que objetivamente pueden 
causar impactos socioambientales muy  dañinos, pero el 
Estado los autoriza, provocando una oposición generaliza-
da. Hay otros proyectos que pudiendo ser viables, sus Es-
tudios de Impacto Ambiental (EIA) no plantean medidas 
adecuadas de mitigación de los impactos negativos. Los 
conflictos surgidos por esta causa, se deben p.e. a la posibi-
lidad de acaparamiento por parte de las empresas del agua 
disponible: son casos que podrían aumentar en el futuro, de 
no tomarse medidas de previsión.

8. Los conflictos sociales pueden ser provocados por una 
población influenciada por grupos armados  y/o mafiosos 
(narcos, terroristas, narco-terroristas, etc.)

9. Otros conflictos se inician  cuando la población es azu-
zada por empresas de concesionarios o de servicios no to-
madas en cuenta  o marginadas por la empresa extractiva. 
Crean el conflicto como una forma de presión o chantaje 
para que les adjudiquen obras o las contraten para brindar 
un servicio.

Esta lista de diferentes tipos de causas de conflictos socio-
ambientales recoge los casos más comunes, existiendo por 
supuesto una variedad mayor de tipos de causas que este 
corto espacio no nos permite mencionar. Lo que hay que 
destacar, es el hecho de que si bien en algunos casos la causa 
del conflicto puede ser una sola, en la mayoría de veces se 
juntan varias causas e intereses para generar un conflicto.

dE la Cultura dE la ConFrontaCIón 
a la dEl dIálogo
Se considera un comportamiento normal que los gobiernos 
integrados por élites políticas con una cultura autoritaria 
traten de resolver los conflictos sociales de una manera 
confrontacional, con los consecuentes costos humanos, so-
ciales y políticos que lamentar.

Durante nuestra historia republicana, la alternancia en 
el poder de gobiernos militares y civiles no ha promovido 
la consolidación de una cultura política democrática, carac-

actualidad

Los conflictos sociales muchas veces terminan en grandes marchas de protestas.
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terizada por plantear la resolución de los conflictos sociales 
de manera pacífica, a través de la concertación, la negocia-
ción y el diálogo. En el pasado, los actores políticos como los 
caudillos militares y las Fuerzas Armadas, el Apra (en sus 
inicios), algunos partidos de la vieja oligarquía o los parti-
dos marxistas-leninistas (como Sendero Luminoso),  diga-
mos que no se han caracterizado por promover o utilizar el 
diálogo como instrumento de prevención o resolución de 
conflictos.

Sin embargo, el proceso de democratización en América 
Latina y en el mundo en general, ha ido afianzando la cul-
tura política democrática en  instituciones y actores nacio-
nales tan importantes como los partidos políticos, las élites 
intelectuales, económicas y las Fuerzas Armadas. Fruto de 
esta evolución, es posible apreciar en estas primeras déca-
das del siglo XXI una actitud de mayor lealtad al sistema 
democrático por parte de las élites políticas y los actores 
sociales, así como notorios y gravitantes esfuerzos políticos 
por legitimar nuestra aún frágil y precaria democracia.

dIálogo y PrEVEnCIón dE ConFlICtoS
El difusión y hegemonía de una cultura política democráti-
ca a  nivel social produce la transformación y surgimiento, 
paulatino, de un Estado democrático, una de cuyas carac-
terísticas es la priorización de la resolución de conflictos 
de manera pacífica –no confrontacional- recurriendo a la 
prevención de los conflictos, defensa de las poblaciones y 
el medio ambiente, la negociación de intereses y al diálogo 
como instrumentos de convivencia social.

La proliferación de Direcciones u Oficinas de conflictos 
sociales en cada vez más ministerios e instituciones estata-
les en Lima y las regiones, reflejan esta incipiente tenden-
cia de nuestro Estado en tratar de prevenir  los conflictos, y 
cuando ya escalaron, lograr resolverlos a través del diálogo.

ConFlICtoS, EStado y EMPrESaS

La experiencia de los últimos 15 años nos demuestra que 
uno de los grandes responsables del surgimiento de los 
conflictos socioambientales es el propio Estado. Los exper-
tos  en este tema están llegando a un cierto consenso sobre 
lo que el Estado no está haciendo y debería hacer en mate-
ria de prevención y gestión de este tipo de conflictos:

1. El Estado, de manera coordinada entre sus diversos sec-
tores (salud, educación, transporte, etc.), debe llegar con 
sus servicios e infraestructura básica a todo el territorio 
nacional, y con mayor premura a las zonas donde existen 
proyectos de desarrollo e inversión estratégicos para el país. 
La PCM debería liderar este esfuerzo.

2. El gobierno nacional debe informar oportuna y adecua-
damente a las poblaciones en cuyos territorios el Estado ha 
otorgado denuncios o concesiones a empresas extractivas. 
La información adecuada y oportuna podrá evitar nuevos 
conflictos, e incluso procesos de consulta previa.

3.  La percepción de que el Estado protege principalmente 
los intereses y derechos de las empresas debe cambiar. El 
Estado debe de ser percibido como una institución protec-
tora y defensora de los derechos e intereses de todos los pe-
ruanos por igual, preocupado por los sectores más débiles e 
indefensos. De lo contrario, su credibilidad y rol mediador o 
arbitral en los conflictos no tendrá mucho futuro.

4. Las empresas, desde la etapa de exploración deben, pri-
mero, presentarse ante las poblaciones en cuyos territorios 
piensan trabajar, informando sobre sus pretensiones y pro-
yectos, con la finalidad de empezar una relación basada en 
la transparencia y la confianza.

5. En los proyectos autorizados y declarados viables social 
y ambientalmente por la autoridad estatal, no solamente es 
importante lograr el consentimiento y apoyo de las pobla-
ciones al proyecto, sino deberán explorarse nuevas formas 
de relación o asociación económica para que las poblacio-
nes propietarias del territorio (suelo) del proyecto, puedan 
obtener un beneficio directo de las ganancias obtenidas por 
la empresa.

Creemos que el Perú está dando pasos importantes en 
el tratamiento de los conflictos socioambientales, ya sea en 
su prevención como en la gestión y superación de las crisis 
a través del diálogo entre los diferentes actores implicados. 
La ley de consulta previa refleja esta voluntad del gobierno. 
Sin embargo, quedan aún muchas cosas por mejorar, así 
como imaginar nuevas formas de colaboración entre las 
empresas, el Estado y las poblaciones, dentro de un marco 
de promoción y estabilidad de las inversiones privadas, así 
como de respeto de los derechos individuales y del medio-
ambiente.

actualidad
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n el debate nacional, suele comentarse que el Perú ha 
quedado rezagado en los resultados educativos. Ello 
tiene su sustento en la información de los resultados de 
la prueba PISA (Programa Internacional para la evalua-
ción de Estudiantes) que es una prueba estandarizada 
que se aplica a los alumnos de la educación básica de los 

países de la OCDE, es decir el grupo de países más desarrollados del 
mundo, y algunos de sus socios entre los que se encuentra el Perú.
Es importante destacar esto porque no es exacto entonces que nues-
tro país se encuentre en el último lugar en el mundo, ya que en la 
evaluación solo han participado 61 países. 

La posición del país en habilidad lectora es 59 de 61; en matemá-
tica también 59 y en ciencias 60. La posición de los demás países la-
tinoamericanos participantes no es mucho más auspiciosa, aunque 
todos están en un nivel superior al nuestro. Así, por ejemplo Argen-
tina figura en el puesto 54, Brasil en el puesto 49, y Chile en el puesto 
45 en matemática y 40 en ciencias. Hay que notar, sin embargo, que 
el Perú subió 43 puntos entre la medición del 2001 y la del 2009, 
aunque esto no se ha reflejado en las posiciones del ranking puesto 
que los demás han avanzado también.

En el ámbito interno también contamos con evaluaciones que 
nos ofrecen información sobre el avance de las capacidades de nues-
tros alumnos de las escuelas públicas. Se trata de las evaluaciones 
censales que elabora la Unidad de Medición de Calidad del Minis-
terio de Educación se mide específicamente las habilidades de com-
prensión lectora y resolución de problemas matemáticos.

Los resultados de esta evaluación nos muestran un avance muy 
dispar en las Regiones y una tarea muy grande para reforzar estas 
capacidades. 

Sin embargo, hay una Región que muestra un avance notable 
en estas evaluaciones, aunque aun está lejos de alcanzar la meta. Se 
trata de Moquegua, una Región pequeña pero que está destacando 
claramente en el desarrollo educativo nacional. Así, por ejemplo en 
la evaluación censal del 2011,   el 51.4% del total de sus alumnos se 
encuentra en el nivel 2 de comprensión lectora, el más alto de la me-
dición. Es interesante si lo comparamos con otras Regiones como 
Huancavelica (10,8%), Apurímac (11%) o Loreto, que obtiene ape-
nas 6,1% en este nivel. Incluso es superior a Lima Metropolitana que 
alcanza 45%. Algo similar ocurre en el caso de las matemáticas, en el 
que Moquegua obtiene en el nivel 2 un 29.1% de los alumnos partici-
pantes, frente a un 7,1% de Puno o un preocupante  1,4% de Loreto. 
En este campo supera también a Arequipa (22%) y a la propia Lima 
Metropolitana (18%).

E

Situación 
de la educación 

en el Perú
el caso Moquegua

Lo que llama la atención, además de que se mantiene en el pri-
mer lugar del ranking de esta evaluación en el Perú es su notable 
progreso. De este modo, en el caso de la comprensión lectora, pasó 
de tener un 37% en 2009  a un 44% en 2010 y luego  a un 51,4% el 
2011 en el nivel 2. Y en el caso de resolución de problemas matemá-
ticos, pasó de 26,8% a 24,5 para remontar finalmente a 29,1% en 
el 2011 . Estamos esperando los resultados del 2012 pero estamos 
seguros de que continuará esa tendencia ascendente.

Vale la pena preguntarse cuáles han sido las políticas educativas 
de esta pequeña Región del país, que han logrado destacar a la Re-
gión en el logro de estos aprendizajes, aunque como reconocemos 
aún falte mucho por hacer. 

Es difícil señalar con exactitud cuál es la política o el conjunto de 
políticas que explican este desempeño, pero podemos encontrar al-
gunas pistas en la creciente importancia que tiene para esta gestión 
la cooperación entre los distintos componentes  que tienen que ver 
de alguna u otra manera con la educación. Los objetivos estratégicos 
del Plan Educativo Regional son similares a los de otras regiones, 
pero llama la atención uno en particular, el OE IV:

oBJEtIVo EStratEgICo IV

Instituciones educativas, e instancias de administración de la edu-
cación  financiadas, aplican modelos de gestión democrática y 
equitativa, fomentando la relación escuela – familia – comunidad.

Justamente es esa relación escuela-familia-comunidad la que 
parece ser un componente muy importante para el éxito en la 
educación regional. Muy pocas veces las políticas educativas han 
integrado verdaderamente a la familia. Pero está largamente 
comprobado que los niños cuyos padres están involucrados en 
su proceso educativo tienen mucho más posibilidades de éxito 
que aquellos que no tienen esa suerte. Además, los hogares cu-
yos padres, especialmente las madres, tienen mejor nivel educa-
tivo  promueven resultados más auspiciosos en los estudiantes.

El componente de la familia, además de la comunidad, pa-
rece ser clave en el esfuerzo de mejorar nuestros indicadores. 
Fortalecer la relación entre la familia y la escuela implica polí-
ticas muy concretas de apoyo familiar y de involucramiento de 
los padres en el desarrollo de los contenidos y los aprendizajes 
de los niños. No en vano la Iglesia ha insistido siempre en la ne-
cesidad de fortalecer la familia. Las Regiones tienen en ella una 
aliada para lograr el éxito educativo que todos queremos para 
nuestro país. 

mauricio zeballos velarde(*)

(*) Filósofo, educador y Magíster en Gerencia Social.
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Seguridad ciudadana
l psicólogo Luis López Yarto, profesor en la 
Universidad de Comillas, Madrid, escribió un 
interesante artículo titulado: “Psicología de las 
seguridades”, en el cual afirma: “Son muchas las 
zonas de su vida en la que el hombre siente inse-

guridad…”, revelando que el ser humano lucha muchísimo 
contra tan negativa sensación. Es obvio que una de las peo-
res inseguridades puede ser la que se percibe en el diario 
vivir, en el hogar o en la calle misma.

Ahora bien, lo cierto es que la inseguridad como sen-
sación permanente, en tanto fuente o causa, produce mu-
chísimos otros males como pueden ser: miedo, zozobra, 
incertidumbre, desconfianza, desánimo, desesperación, 
estrés, parálisis o pánico y violencia, siendo evidente que 
en esas circunstancias y contextos, es imposible crecer y 
lograr desarrollo, pues no se puede ni estudiar ni trabajar 
con tranquilidad.

Lo peor es que se genera una espiral violentista, que se 
refleja y estalla también dentro de la familia nuclear, por 
razones de la frustración e impotencia que suceden. En 
Guatemala, uno de los países más violentos de Latinoamé-
rica, hace poco revelaban que la violencia se ha concentra-
do sobre los niños, presentándose casos de mujeres que 
han matado a sus hijos. Precisamente, también escuchá-
bamos la preocupación de una autoridad guatemalteca, 
porque en lo que va de este año, ya se han suicidado 10 
niños en dicho país. 

La seguridad ciudadana, entre nosotros, ha llegado a 
percibirse recién, como un problema grave, luego de que 
en Lima se manifestaran los hechos que hace años vienen 
ocurriendo en varios lugares del norte del país; y que, por 
vía de ignorarlos o disimularlos, el anterior gobierno cul-
minó su mandato, sin que se le reprochara ni le estallara 
en el rostro, la triste situación de violencia criminal, que ya 
se vivía en el país de modo permanente.  

Tenía que producirse un homicidio al interior de una 
notaría limeña y el asesinato de un periodista del diario El 
Comercio, para que recién reaccionaran sus colegas de la 
prensa escrita, radio y televisión, presentando de pronto, los 
hechos delictivos que ocurren a diario a nivel nacional, de 
un modo tal que obligaron al Congreso a la acción, determi-
nando el cambio del Director de la Policía Nacional, a quien 
por cierto no se le reprochó falta de honradez ni de calidades 
personales, sino un déficit grave en el combate del delito que, 
probablemente, tampoco es de su entera responsabilidad.

E
A nuestro entender, por sobre los últimos éxitos conse-

guidos por la policía, en el esclarecimiento de los casos de 
la Notaría Paino, del periodista Choy y de la dama policía 
asesinada por delincuentes, en los que se hizo evidente una 
importante capacidad de investigación y la existencia de 
una buena reserva profesional policial, lo cierto es que la 
policía debe ser reforzada, tanto en la logística como nor-
mativamente. 

la SEgurIdad PúBlICa, un BIEn Caro

Entre nosotros debemos comprender que la seguridad 
pública constituye un bien de primerísimo orden que le 
corresponde proveer al Estado. Tal bien resulta regido por 
dos principios fundamentales. El principio de no rivalidad, 
que implica que cuando se satisface dicha seguridad no se 
perjudica a nadie; y el principio de no exclusividad, que su-
pone que la seguridad es un bien que no debe racionarse ni 
por el que cabe discriminar.

Lamentablemente, cuando no existe una política crimi-
nal, como acción de gobierno, y cuando sólo se dan golpes 
reactivos, luego de algunos crímenes, lo cual, además, sólo 
sucede en ciertos casos, en algunos momentos y lugares, 

(*) Ex fiscal anticorrupción, docente universitario.

Pedro angulo(*)

Las calles de Lima requieren mayor seguridad.
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llegamos a concluir que en el tema de seguridad, existe 
una grave desatención y genuina exclusión, que se revela 
en que grandes sectores del país no son atendidos en sus 
necesidades vitales de seguridad, de modo que no hay en 
ese tema ni equidad ni inclusión.  

En dicho sentido, una política de seguridad pública sólo 
existirá y será eficiente si el Estado como tal es capaz de 
ofrecer una razonable protección a la colectividad. Por lo 
demás, el cumplimiento de este deber no es compatible 
con el aumento y crecimiento de las compañías de pro-
tección y seguridad privadas, puesto que si en la sociedad 
prosperan estas, circularán más armas, habrá más perso-
nas armadas, generando distorsiones (tal como una falsa 
imagen de control del problema) y nuevos estallidos de 
violencia y conflictos.

La problemática es así, puesto que no todos podrán pa-
gar por su seguridad y eso ya se aprecia en Brasil, donde 
por temor al PCC (Primer Comando de la Capital), abun-
dan los autos blindados, las puertas digitales, los agentes 
privados con armas largas, los circuitos cerrados, las redes 
de censores, los cuartos en las casas blindados, los chale-
cos antibalas, los chips de seguimiento. Allí hay un millón 
y medio de agentes privados (más gente que en las fuerzas 
armadas y policiales) y el 60% de los gastos se realiza en 
seguridad.

Los pobres, en Brasil, tanto como en el norte peruano, 
carentes de dinero, sin esperanza en la justicia, con menos 
capital que los delincuentes que se los sustraen, sin espe-
ranza en la justicia (por su lentitud, inoperancia, corrup-
ción o falta de predecibilidad en sus fallos) y con miedo 
genuino, aumentan la espiral de la violencia y al mismo 

mercado de sicarios, pues recurren a estos, ya que no pue-
den contratar seguridad. Así, la violencia se acrecentará 
hasta hacerse incontrolable, el sistema de justicia quedará 
de lado y cuando la policía no pueda ingresará a tallar el 
Ejército o la Marina, como en México.

Lamentablemente, pocos tienen sensibilidad y expe-
riencia, como para concluir que lo que ahora sucede, es so-
lamente una expresión de algo que tiene mucho tiempo de 
larvado, y peor aún, no parecen tener en claro lo que suce-
derá en poco tiempo, dado que no se hace algo efectivo por 
enfrentar el problema, y pareciera ser que se espera tener 
la misma suerte que tuvieron los anteriores responsables 
de gobernar y que, vía el acallar a los medios, dejaron una 
grave violencia en las regiones y otra larvada para Lima.  

la VIolEnCIa dElInCuEnCIal
La violencia delincuencial se rige por una espiral que tien-
de al aumento pero lo lamentable es que, en nuestro país, 
las acciones preventivas brillan por ausentes. De otro lado, 
no cabe, de modo lógico, que se piense que se soluciona-
rán los delitos, por el arrepentimiento de los delincuentes, 
puesto que estos, por principio, no delinquen para gene-
rar un capital y luego trabajarlo, sino porque asumen ello 
como modo de vida y si encuentran cierto margen de faci-
lidad lo aprovecharán para el crimen. 

En la serie que pasan por televisión: “Pablo Escobar, 
el patrón del mal”, es penoso decirlo; pero bien se puede 
apreciar como en un espejo colombiano, lo que en los últi-
mos años viene caracterizando a nuestros órganos de per-
secución y ello es que resultan rebasados, se manifiestan 
sólo reactivos, confiados o ingenuos, y ni previenen ni pla-
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nifican. En cambio, los delincuentes, son proactivos, pre-
visores, saben anticiparse, se organizan, son innovadores, 
creativos, buscan apoyo, tienden puentes, corrompen y ge-
neralmente llevan la delantera, por sumar todo lo referido.

Entonces nuestra pregunta es: ¿Por qué designio tene-
mos siempre que seguir actuando así, sin aprender de las 
desgracias que ya han sucedido en otros países hermanos 
y que son conocidas por todos?; sin embargo, seguimos sin 
hacer nada importante para combatir el delito. En México, 
bien se ha conocido que el delito creció por tres motivos: 
i.- se careció de una estrategia para combatirle; ii.- la co-
rrupción en la policía; y iii.- la debilidad de las instituciones  
en la persecución del delito y en las instancias de justicia.

Otra pregunta es: ¿acaso lo mismo no está sucediendo 
entre nosotros?.  Las autoridades todavía siguen reunién-
dose en entes que no toman iniciativas de peso, se celebran 
convenios, para hacer recién cosas que resulta increíble que 
no hayan estado haciendo, se suceden mandos y gestiones; 
pero no se elabora una política criminal clara y coordinada 
interinstitucionalmente.

la PErSECuCIón dEl dElIto BaJo El nuEVo CódIgo
Si bien hay buenas señales bajo el nuevo modelo procesal 
penal, como algunos casos terminados muy rápido y, glo-
balmente, menos carga pendiente, menos personas priva-
das de su libertad sin sentencia y un porcentaje elevado de 
las acusaciones que realizan los fiscales, resultan terminan-
do en condenas; lo cierto es que todo no es tan bueno y has-
ta las estadísticas resultan engañosas. Por decir, es bueno 
que del 100% de acusados se condene al 95%; pero, el tema 
grave es: ¿cuántos que debieron ser acusados no lo fueron 
y por qué?, pues en estas últimas cifras puede revelarse una 
gravísima impunidad. 

 Mucho se habla de la desmoralización de la policía y 
ello tiene que ver en parte con la corrupción; pero, también 
con la falta de medios, logística, una grave desmotivación a 
partir de que el trabajo policial resulta actualmente super 
minusvalorado, casi como por un dogma o por una peti-
ción de principio, pasándose por sobre los criterios de ra-
zonabilidad y las reglas de la experiencia, que deberían ser 
aplicadas por los jueces.

Los fiscales en lo penal, igualmente, bajo la reforma, no 
pueden trabajar bien, mientras existe un control, deno-
minado semáforo, que incomprende las diferencias entre 
causas sencillas y complejas, y pretende que todas sean 
calificadas en un mismo término, sometiendo a los fisca-
les a un trabajo más que sacrificado y agotador, que nunca 
podrá ser bueno y riguroso, lo que se refleja en el estrés de 
estos magistrados, y claramente en las constantes y diarias 
renuncias de fiscales a nivel nacional, que a pesar de cons-
tituir un problema que genera inestabilidad, no parece pre-
ocupar ni se le enfrenta de algún modo. 

Entre los jueces existen también desde problemas de co-
rrupción, hasta otro grave problema de criterios absoluta-
mente dispares (que echan bajo tierra la pretendida prede-
cibilidad), donde algunos exigen hasta lo irrazonable, como 

pretendidos nuevos estándares ultragarantistas (armas so-
fisticadas contra la persecución) a favor de los investigados, 
y también se aprecia desconocimiento e inexperiencia, que 
ingresa en conflicto con el perfil presuntamente analizado 
y calificado, todo lo cual deviene a generar una gravísima 
impunidad. 

Finalmente, las terminaciones anticipadas también se 
han convertido en un problema, pues por tratar de elimi-
nar carga, se tranzan beneficios (única forma de llegar a 
los acuerdos), inclusive con quienes no los merecen y, fi-
nalmente, las penas que algunos reclaman son elevadas, de 
ninguna manera se cumplen, pues se echan al piso, de un 
modo absolutamente regalón. Lo que debía generar bue-
nos estándares de litigación, se ha convertido en una men-
tira, pues sólo con la nueva figura del control de plazo, que 
es muy corto, se archivan las investigaciones, antes de que 
puedan progresar. 

Así pues, si tales estándares son los que se usan para 
combatir la corrupción en general y el delito en particular, 
no nos sorprenda que los juicios orales reales sólo se estén 
dedicando a temas como abandono de familia, conducción 
en estado de ebriedad, libramiento indebido, mientras que, 
contra lo que se prometió en le reforma, no se logra nada 
significativo en corrupción de funcionarios ni lavado de acti-
vos ni violaciones sexuales ni homicidios. Obvio es que esta 
realidad merece que se le afronte desde el poder ejecutivo, 
para coordinar a las instituciones del sistema de justicia.

Conclusión: A pesar del daño que ya se ha hecho 
al país, y que numerosas familias lloran a sus seres 
queridos, y muchos jóvenes son llevados diariamente 
al delito, consideramos que puede hacerse algo real y 
efectivo por el país, para que las cosas no lleguen al ni-
vel de la anomia. Una gran verdad es que no se logrará 
mucho sólo con nuevas normas. Estas, a nuestro en-
tender, son necesarias; pero, más importante aún son 
las reformas institucionales de todos los entes vincula-
dos a la justicia, en los mismos que se debe combatir la 
corrupción a rajatabla.

La sociedad exige estrategias para enfrentar la inseguridad ciudadana.
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Una democracia que incluya y gobierne
IntroduCCIón: FundaMEntoS y  dESaFíoS

Este texto pretende realizar un ejercicio relacionado 
con la construcción de un ambiente que sanee y for-
talezca la política, es decir que piense una ecología de 
esta actividad humanacentral. 
Comenzamos con  un texto de Aparecida que afirma: 
"No basta una democracia puramente formal, fundada 
en la limpieza de los procedimientos electorales, sino 
que es necesaria una democracia participativa y basa-
da en la promoción y respeto de los derechos humanos. 
Una democracia sin valores como los mencionados se 
vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionan-
do al pueblo" (N° 74 ). 

 Seguidamente se comprueba la "la presencia más 
protagónica de la Sociedad Civil, y la irrupción de nue-
vos actores sociales como son los indígenas, afroame-
ricanos, las mujeres, los profesionales, una extendida 
clase media y los sectores marginados organizados, 
se está  fortaleciendo la democracia participativa, y se 
está creando mayores espacios de participación polí-
tica" (N° 75).
Por otro lado  en la prensa nacional recogemos  de la 
realidad  política:    

a)  Que los partidos políticos no crean organizaciones 
para canalizar intereses y demandas, movilizándose 
solamente para el momento electoral.
b) Que dichas organizaciones no compiten en el espa-
cio público y “social” que incluye  lo regional, lo local, 
las mentalidades, en las propuestas de nuevas insti-
tuciones relacionadas con la  Ciencia y Tecnología, la 
integración de políticas específicas, etc. 
c) En conclusión  nos  preguntamos cómo, en un mo-
mento de particular bonanza económica de nuestro 
país, se deja pasar la oportunidad de elevar la calidad 
del debate democrático, el cual  debería fortalecer  las 
instituciones políticas claves   mediante la participa-
ción ciudadana. Grandes temas nacionales que están 
ausentes hoy en la construcción de un Estado con vi-
sión de futuro, se enriquecerían, al promoverse  pro-
cesos creativos de carácter material e intelectual rela-
cionados con el conocimiento , la tecnología  y otros 

aspectos necesarios  para un desarrollo en verdad inte-
gral de todas y todos los que formamos el nosotros  na-
cional .En este debate  no puede quedar de lado ningún 
tema que interese a esta  construcción  que es política, 
ética, cultural, económica y social.

Un tema que   está en el centro de las decisiones de 
políticas de desarrollo y que incide directamente en la 
formación de un paradigma de desarrollo nacional  es 
el que cruza la inversión externa en minería  y petróleo   
con  la opinión (y el sistema de vida) de los ciudada-
nos cajamarquinos o cuzqueños sobre el particular. El 
Documento de los Obispos Latinoamericanos de Apa-
recida nos brinda los siguientes criterios  extraídos de 
la Doctrina:  

1) El uso de los recursos naturales tiene límites, y por 
tanto su uso debe ser regulado SEGÚN LA JUSTICIA 
DISTRIBUTIVA, respetando el desarrollo sostenible.           
2) Desde una visión de la importancia del mundo na-
tural para la vida y dignidad humanas, la Iglesia pro-
clama hoy  la doctrina  del Cuidado de los bienes de 
la Creación  para que perviva la biodiversidad  en los 
espacios  de bosque, en el agro de las familias campesi-
nas y en suma para bien sostener los ambientes de vida  
humana, animal, vegetal y mineral.
3) Promoción de una ecología humana abierta a la 
trascendencia, y
4) Una forma importante de solidaridad en este tema, 
obliga moralmente  a proteger las reservas de  vida 
como se ha dicho, en beneficio de las generaciones que 
nos sucederán en la administración de los Bienes de la 
Creación.

El régIMEn JurídICo y Moral  dE la 
ProPIEdad dE loS BIEnES CoMunES

Una primera  verificación sobre el funcionamiento 
de tal régimen arroja un resultado insatisfactorio. En 
efecto  las experiencias nos  dejan en claro que las re-
glas de la economía de mercado no logran una com-
binación virtuosa  con este tipo de régimen jurídico, 
ya que el mercado en su búsqueda de bienes nuevos 
de valor crea presiones sobre las tierras y los recursos 

ernesto alayza(*)

(*) Sociólogo y profesor universitario.

actualidad
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comunes, y  no logra reconocer  los derechos de los ha-
bitantes del bosque. Estos son reconocidos casi como 
parte del paisaje, o como mano de obra desechable en 
la explotación del oro, petróleo, gas o vegetales exóti-
cos. Esto se puede deber a varios factores empezando 
por la ausencia del Estado, aún en tierras de reserva 
supuestamente administradas bajo su autorización y 
supervisión. En todo caso, los grupos amazónicos  no 
ostentan el peso de ciudadanía numerosa y homogé-
nea, que les permita una representación política y su 
participación en las propuestas de conservación y de-
sarrollo de dichos bienes, culturales por la historia, 
económicos, por el conocimiento adquirido y su res-
ponsabilidad  originaria; sociales,  por constituir base 
de sus vidas y relaciones como pueblos. 
Se trata de un caso especial en el que se debe estudiar 
el modo de preservar las especies animales y vegetales 
únicas, y al mismo tiempo poder dinamizar con límites 
claros la actividad de intercambio base de la vida de 
estos ciudadanos. Sin caer en extremos debemos va-
lorar lo avanzado, y lograr acuerdos claros, derechos 
definidos y mecanismos eficaces para el ciudadano 
amazónico y las instituciones que manejan. En este 
caso reconocer las diferencias culturales  permitirá su 
inclusión en la sociedad organizada y el Estado del que 
forma parte.

Para un EStado  (MaS) raCIonal y  PrEVISIBlE

Según Guillermo O´Donnell  el Estado  es aquella en-
tidad que manifiesta la continuidad histórica de una 
comunidad de ciudadanos, requiriendo para ello de 
personas dedicadas a  mantener sus funciones, por 
medio de los aparatos legales y coercitivos necesarios.
Me referiré a cuatro aspectos que es necesario revisar, 
para cubrir el vacío que hoy  muestra el Estado en su 
funcionamiento, luego de 1990. 

1) El funcionario público en el Estado Democrático de 
Derecho.
Junto con los conocimientos de gestión que se requie-
ren, y la especialidad profesional correspondiente, se 
debe reiterar la concepción de Servicio Público Inte-
gral, que fundamenta su especial estatus, paralelo a la 
idea de Gestión de Bien Común, y que lo obliga a ser 
neutral en lo político partidario, ajeno a intereses eco-
nómicos y sometido a la Revisión de Cuentas, dentro 
de la separación de poderes y  el estatuto de responsa-
bilidades administrativas públicas. 

2) Se requiere de un sistema de Planificación estratégi-
ca que  permita consensuar los Objetivos de Desarrollo 
de corto, mediano y largo plazo. Se supone que un con-

junto de sistemas integrados requiere necesariamente 
de este instrumento sin el cual se pierde el horizonte de 
acción coordinada de los organismos que forman el Es-
tado, y el obligado diálogo permanente con los actores 
económicos y sociales.

3) Para descentralizar ordenadamente las funciones 
del Estado y fortalecer la unidad institucional de este, 
es preciso concordar políticas de diverso cuño, entre 
otras la que Organiza  las vocaciones productivas y 
otras de cada Región en particular, y señala  las zonas 
económicas, corredores, reservas de recursos natura-
les etc. En la práctica existen experiencias exitosas de 
Acondicionamiento del Territorio todavía en vías de 
perfección, como en la Región de Madre de Dios.

4) Para construir una Política Pública del Ambiente. 
Se requiere normas generales que permitan ser moni-
toreadas desde la construcción de indicadores sobre la 
calidad de aire, agua, etc. y  así poner las bases para una 
gestión  referida a la vida de sus habitantes en relación 
con un Ambiente Sano y con una Biodiversidad a su 
cuidado. Se debe tener en cuenta que la sostenibilidad 
de cualquier proceso de desarrollo depende de la previ-
sión y cuidado de elementos que guardan un delicado 
equilibrio  debido a factores que recién la Ciencia hu-
mana va reconociendo.

5) El esquema de libertades, derechos y obligaciones 
que permite el desarrollo de los individuos y sus rela-
ciones entre ellos y el Estado debe seguirse perfeccio-
nando, pues garantiza las autonomías personales e ins-
titucionales, y los desarrollos éticos correspondientes. 
Esto es fundamental para el sistema de deliberación 
política y toma de decisiones. Sin embargo,  es impera-
tivo generar los ambientes necesarios,- "las ecologías" 
adecuadas- para que la interacción Sociedad-Estado 
pueda desarrollarse fluidamente. Es el rol de las institu-
ciones políticas de la democracia, que requieren  voca-
ciones para las responsabilidades de gobierno, delibe-
ración, administración de Justicia, etc. Hoy los Estados 
están condicionados enteramente por la globalización 
de las comunicaciones, y por la trasnacionalización de 
las actividades  económicas y financieras trasnaciona-
les. La deliberación política está en las pantallas, y las 
encuestas canalizan las adhesiones ciudadanas a las 
alternativas y personas que las presentan. En el caso 
de Conga hemos notado la falta de operadores políti-
cos continuos que permitieran un debate racional de 
las alternativas en juego que pudiera llegar a conclu-
siones negociadas. Hemos espectado el intercambio 
cruzado de posiciones, desde las empresas, los políticos 
nacionales, regionales y locales, el gobierno con varios 

actualidad
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ministros, y la abstención del Congreso. Actores infor-
males, pueblos enteros desfilando a la capital regional, 
extremándose las posiciones, fracasando las negocia-
ciones y ocurriendo pérdida de vidas cuando actuó la 
Fuerza Pública.

organIzaCIonES PolítICaS  quE aPortEn 
SErIaMEntE al dEBatE  dEMoCrátICo 

Tradicionalmente, las organizaciones políticas han 
constituido el espacio necesario para el desarrollo 
de las vocaciones  de dichos operadores. Sin  embar-
go  ,la videopolítica y la entrada de poderes fácticos 
como operadores alternos en di-
cho espacio, junto con el debili-
tamiento del Estado nacional, y 
el desgaste de sus liderazgos han 
coadyuvado a  deslegitimar a los 
partidos políticos, llamados tradi-
cionales. Organizaciones sociales 
de variado tipo han reivindicado 
también una mayor presencia en 
los temas de interés público, y los 
movimientos sociales de carácter 
regional y local han entrado en la 
discusión de  temas de gobierno 
y de alocación de los recursos ne-
cesarios para su implementación. 
Se ha generado así una división 
entre la democracia representati-
va y la democracia participativa, 
modelos que en principio pueden 
pensarse como complementarios 
y eficientes 

En este contexto se requiere recordar las funcio-
nes que cumplen los partidos políticos. Ante todo se 
trata de organizaciones que forman personas  con 
vocación publicista, inculcándoles una ética de res-
ponsabilidad y servicio, desde una visión del mundo 
y de la realidad social pensada desde los principios 
y valores centrales de dicho colectivo. Se encargan 
de canalizar demandas, sintetizar y consensuar pro-
puestas para aprobar políticas especificas de gobier-
no. En el proceso actúan dentro de un escenario de 
juego de fuerzas o poder, donde se gana o pierde. Su 
acción da pie a la legitimación y apoyo  de conjuntos 
de ciudadanos a la acción de gobierno. Así amplían 
los espacios de participación política de los ciudada-
nos. Se presume que estas organizaciones aportan 
estabilidad y duración a las instituciones políticas y 
a las reglas de juego. De allí su rol de organizadores, 
racionalizadores y equilibradores del sistema polí-
tico. Por ello es vital su presencia en los temas de 

discusión nacional, pues son facilitadores del debate 
para negociar y llegar a compromisos sostenibles. Se 
presume también que regulan el sistema para que no 
sea invadido por intereses de otro tipo (Actores fác-
ticos).

En la vida cotidiana de la política lucharán contra 
la corrupción, por la trasparencia de las conductas de 
representantes y funcionarios, fiscalizarán el uso de 
recursos públicos, incentivarán prácticas  democrá-
ticas como el diálogo y el consenso  y estarán atentos 
al cumplimiento de los programas de gobierno, con-
vencidos de promover la mejor agenda posible para 
resolver los problemas nacionales.

Conclusión.-  El cambio de época nos encuentra en 
los regímenes democráticos  ubicados en las coorde-
nadas de la postdictadura, postviolencia y postcrisis 
económica. El tema mayor es el descontento de quie-
nes sienten al Estado Democrático todavía como ente 
ajeno, centralista, demasiado centrado en la inversión 
extranjera, a pesar de resultar ésta positiva para el cre-
cimiento económico. Por ello requerimos perfeccionar 
el sistema político, y planteamos pensar algunas de las 
piezas que faltan para que se desempeñe correctamen-
te, en comunicación constante con los flujos sociales, 
y persistiendo en solucionar las brechas que impiden  
construir consensos de largo alcance, así como respon-
diendo a las negociaciones de corte inmediato. No es 
solamente un tema  de gestión y maximización de re-
cursos, sino la profundización de una Cultura de convi-
vencia  que permita la realización de las personas que  
lo integran, mediante la acción humana de los opera-
rios del acuerdo y de las decisiones. 

actualidad

El diálogo es importante en una democracia.
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 n diplomado en Doctrina Social de la Iglesia 
coorganizado por la Universidad Católica de 
Trujillo Benedicto XVI y el Instituto de Es-
tudios Social Cristianos con el auspicio de la 
Fundación Konrad Adenauer se desarrolló en 
la ciudad de Trujillo durante el segundo se-

mestre del 2012. Esta alianza estratégica permitió de-
sarrollar una importante experiencia cuyas enseñan-
zas han de ser de suma utilidad para futuras réplicas.

Dirigido principalmente a docentes, el diplomado 
tuvo como objetivo instruir en la Doctrina Social de la 
Iglesia a los capacitadores de las nuevas generaciones 
de la costa norte del país. El familiarizarlos con los va-
lores y principios del socialcristianismo, permitirá que 
estén en capacidad de preparar a sus futuros alumnos 
para comprender y enfrentar los desafíos del Perú ac-
tual: un país en crecimiento, aún con problemas para 
centrarlo en “la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad” como “fin supremo de la so-
ciedad y el Estado”; con limitaciones para alcanzar la 
igualdad y la inclusión y asegurar su sostenibilidad en 
el largo plazo. 

El diplomado ayudó a difundir algunos de los desa-
fíos del país en el que muchos de los problemas esca-
pan al control de los Estados-nación individualmente 
considerados. Así, realidad nacional y globalización 
estuvieron siempre presentes, buscando encontrar 
en los principios y valores ordenadores de la Doctrina 
Social de la Iglesia, ayuda para encararlos. Conceptos 
como los de persona humana, bien común o el destino 
universal de los bienes, y valores como los de justicia y 
solidaridad ayudan a enfrentar comportamientos que, 
a nivel global, engendran pobreza y riqueza extremas, 
un manejo del ambiente que no se condice con su ca-
rácter de fuente de abastecimiento y habitación de la 
especie humana, y reacciones fundamentalistas, y con 

U

Doctrina Social de la Iglesia
en la universidad

frecuencia terroristas, que amenazan la convivencia 
pacífica.

El diplomado constituye un paso adicional en la ya 
larga carrera docente del Instituto de Estudios Social 
Cristianos-IESC que viene, desde hace décadas, desa-
rrollando una activa labor de difusión del pensamien-
to social de la Iglesia  a través de los Seminarios “Ética 
y Socialcristianismo” en distintos departamentos del 
Perú. Aprendiendo de su propia experiencia, mejoran-
do los Seminarios en cada nueva versión, generó una 

institucional

jaime montoya(*)

Monseñor Ricardo Angulo, Vicario General del Arzobispado 
Metropolitano de Trujillo y Vice Gran Canciller de la Universidad 
Católica Benedicto XVI.

(*) Economista, profesor universitario.



[ 16 ]

institucional

demanda  que solicitaba darles categoría universitaria. 
Respondiendo a la misma, se tomo contacto con algu-
nas universidades católicas empezando a perfilarse la 
idea de un diplomado desde mediados del 2011.

La necesidad de dar categoría universitaria a la 
enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia no era 
solo sentida en el Perú. Coincidentemente, el Consejo 
Episcopal Latinoamericano – CELAM, con la decidida 
colaboración de la Fundación Konrad Adenauer, pu-
blicó la “Enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia 
en la Universidad – Guía del Profesor, que estuvo bajo 
la coordinación del P. Fernando Fuentes Alcántara”. 
Con la convicción de que “los verdaderos cambios se 
van gestando en las mentes y en los corazones de las 
personas”, apuesta a “la formación de la juventud en 
orden a su participación activa en la construcción de 
un mundo mejor”.

El encuentro entre la experiencia docente del Ins-
tituto de Estudios Social Cristianos - IESC con el pro-
fundo y sistemático trabajo del CELAM, en el cual tuvo 
una activa participación Monseñor Norberto Strot-
mann, produjo sinergias que rápidamente se concre-
taron en un syllabus que satisfacía los contenidos y los 
tiempos buscados de común acuerdo por la Universi-
dad Católica de Trujillo Benedicto XVI y el IESC. 

El diplomado contó con cuatro unidades temáticas 
que denominamos módulos, cada uno de un mes de 
duración. Estos fueron: PRINCIPIOS Y VALORES 
DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA - DSI, la 

ECONOMÍA Y LA DSI, la POLÍTICA Y LA DSI y los 
DESAFÍOS DE LA ACTUAL REALIDAD NACIONAL. 
La idea fue llevar al alumno, a través de un proceso de-
ductivo, por un recorrido que pasase de los conceptos 
más generales a temas cada vez más específicos como 
la Economía y la Política, para terminar en aplicacio-
nes a problemas de la vida cotidiana: la violencia, la 
marginación, la inequidad y las migraciones. Cada 
unidad temática estuvo integrada por cuatro cursos.

El primer módulo, PRINCIPIOS Y VALORES DE LA 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, tuvo como ob-
jetivo familiarizar al participante con la historia de la 
DSI a través de un repaso de las principales encíclicas 
sociales, sus mensajes y el  análisis del entorno social y 
político en que se produjeron; luego, con la revisión de 
la doctrina, principios y virtudes inspiradores a través 
de textos de Santo Tomás de Aquino. El tercer curso 
desarrolló el concepto eje de la DSI: la dignidad de la 
persona humana. Culminó la unidad temática relacio-
nando la DSI con los derechos humanos y el rol que le 
cupo en su desarrollo.

El segundo módulo, LA ECONOMÍA Y LA DOC-
TRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, analizó el mundo de 
la economía desde la perspectiva ética, subrayando la 
idea de que la economía está al servicio del  hombre y 
no éste al servicio de aquella. A lo largo de la unidad 
temática se tocaron tres temas capitales: el trabajo hu-
mano, como una de las áreas donde se expresa el res-
peto por la dignidad de la persona;  la economía social 

Profesores y alumnos del diplomado "Doctrina Social de la Iglesia".
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de mercado, como modelo económico que busca con-
ciliar las leyes del mercado con los valores y principios 
del social cristianismo; y, finalmente, los problemas 
que plantea la relación del hombre con el ambiente, en 
su doble dimensión de abastecedor y hábitat de la es-
pecie humana, lo que exige una visión racional y prag-
máticamente respetuosa de la naturaleza si queremos 
dejar a nuestros descendientes un mundo digno de ser 
vivido.

El módulo tres, LA POLÍTICA Y LA DOCTRINA SO-
CIAL DE LA IGLESIA, buscó familiarizar a los partici-
pantes con ciertos aspectos claves de la política como 
la relación entre persona y sociedad, la organización 
política, la Doctrina Social de la Iglesia y las ideologías. 
A continuación, se tocaron temas más concretos como 
partidos y sistemas políticos contemporáneos en gene-
ral y en el Perú en particular. Terminó el módulo con 
reflexiones sobre el rol de los cristianos ante la reali-
dad política, el papel del liderazgo y la introducción al 
concepto de la responsabilidad social. 

El última unidad temática, LOS DESAFÍOS DE 
LA ACTUAL REALIDAD NACIONAL, confrontó los 
principios y la teoría revisados en los primeros mó-
dulos con los problemas concretos de la realidad. Se 
empezó analizando situaciones como la violencia, la 
marginación, la inequidad y las migraciones, creando 
conciencia sobre los principales problemas sociales de 
la realidad peruana actual y contribuyendo a generar 
compromisos con la construcción de una sociedad en 
la que se minimicen las grandes diferencias sociales. 
Culminó el módulo con el tema de la cultura en su do-

ble dimensión de expresión de la creatividad humana 
y del conjunto de creencias, cosmovisiones, costum-
bres, símbolos y prácticas que forjan a los ciudadanos. 
Se analizaron los problemas de la diversidad cultural 
en el Perú y la necesidad de un enfoque intercultural 
respetuoso, donde el diálogo permita que las diferen-
cias enriquezcan al “otro”. Finalmente, se revisaron los 
modelos culturales modernista y posmodernista que 
la globalización introduce en nuestras vidas y valores, 
analizando la posición de la Doctrina Social de la Igle-
sia sobre ellos.    

En el diseño del diplomado se tuvo muy presente 
que las comunicaciones y los modernos sistemas de 
transporte achican el mundo, haciendo que muchos 
de los principales problemas alcancen una dimensión 
planetaria. La globalización, nos guste o no, está pre-
sente e influye en nuestras vidas y sociedades. “La ex-
tensión de la globalización debe estar acompañada de 
una toma de conciencia más madura, por parte de las 
organizaciones de la sociedad civil, de las nuevas ta-
reas a las que están llamadas”  

Una característica del diplomado fue el curso EN-
SAYO, que atravesó transversalmente los cuatro mó-
dulos bajo la tutoría de un grupo de asesores dirigidos 
por el Rector de la Universidad Católica de Trujillo, Dr. 
Helí Miranda Chávez. El curso orientaba a los alum-
nos a escoger un tema, asesoraba en la organización 
del plan de trabajo y revisaba los primeros borradores, 
sugiriendo las mejoras que debieran hacerse. Se pro-
piciaba de esta manera la reflexión sistemática sobre 
algún tema inspirado en el diplomado y analizado a la 

luz de los principios, valores y 
conceptos desarrollados en el 
mismo. Los tres mejores tra-
bajos tendrán como reconoci-
miento su publicación en una 
de las revistas del IESC.

El concepto de alianza es-
tratégica fue asumido con 
mucha responsabilidad tanto 
por la Universidad Católi-
ca de Trujillo Benedicto XVI 
como por el Instituto de Es-
tudios Social Cristianos, en el 
diseño, preparación, dictado 
y evaluación del diplomado. 
Un solo ejemplo que grafica 
bien este compromiso fue la 
responsabilidad compartida 
en el dictado de los cursos, en Profesores del diplomado.
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los que un 50% correspondió a profesores de Truji-
llo y el otro 50% a profesores de Lima.

El diplomado fue parcialmente presencial y 
parcialmente a distancia. Durante cuatro fines de 
semana, uno cada mes, se desarrollaron las clases 
presenciales dando inicio a cada uno de los módu-
los. En la parte presencial de cada unidad temática, 
los profesores correspondientes a dicha unidad ex-
pusieron un resumen, incidiendo en  los aspectos 
más importantes. La parte a distancia de cada mó-
dulo se desarrolló las cuatro semanas siguientes. 
Según el diseño del diplomado, debía dedicarse 
una semana a cada curso para leer el material de 
lectura asignado, hacer las consultas que surgiesen 
de la lectura y resolver el trabajo que permitiría ca-
lificar cada curso. La parte presencial se desarrolló 
de acuerdo a lo programado. La parte a distancia, 
fue adaptada por cada alumno a sus tiempos.

Podemos sentirnos satisfechos de esta primera 
experiencia que deja enseñanzas que permitirán 
mejorar las futuras versiones. 

Se inscribieron 53 alumnos en el diplomado, 
siendo principalmente profesores universitarios 
los que lo siguieron para obtener nota aproba-
toria. 

Uno de los objetivos iniciales del diplomado, 
mantener un nivel de excelencia, fue ratificado por 
la experiencia. 

Un acierto del diplomado fue el monitoreo cer-
cano de su evolución y el diálogo con los alumnos, 
lo que permitió detectar rápidamente la discrepan-
cia entre el nivel de exigencia del diplomado y la 
capacidad de respuesta de los alumnos, la misma 
que se pudo manejar flexibilizando los plazos para 
la ejecución de los trabajos y la presentación del 
Ensayo.  

Un dato a destacar es el interés actual en conocer 
la Doctrina Social de la Iglesia. El mensaje ecuáni-
me y, simultáneamente, radical de las Encíclicas, 
no siempre tuvo el mismo impacto en la acción de 
los católicos. Identificamos tres momentos de es-
pecial incidencia: la época del catolicismo social 
coincidente con la Quadragésimo Anno y la eferves-
cencia ideológica generada por los pensamientos, 
entre otros, de pensadores de la fuerza de Jacques 
Maritain o Enmanuel Mounier; la aparición de la 
Democracia Cristiana en la posguerra europea y su 
réplica en los respectivos movimientos políticos la-
tinoamericanos; y en la actualidad, el relanzamien-
to de la Doctrina Social de la Iglesia en el pontifi-

cado de Juan Pablo II y Benedicto XVI, expresado 
en documentos como el Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia del 2006, el Documento de Apa-
recida de la Conferencia de Obispos en el 2007 y la 
Encíclica Caritas in Veritate del 2009. 

A esta convocatoria nos sumamos con el diplo-
mado en Doctrina Social de la Iglesia. El mensa-
je se dirige no sólo a los católicos sino a todos los 
hombres de buena voluntad. Existe un sustento re-
ligioso más fácilmente aceptado por los católicos. 
Pero las propuestas de acción social están plenas 
de sentido común y son compartidas por muchos 
no creyentes con los que debemos subrayar lo que 
nos une en la común búsqueda de un mundo más 
digno de ser vivido.

En conclusión, el IESC ha ganado una experien-
cia valiosa fácilmente replicable. A este efecto se 
cuenta con un grupo básico de profesores, motiva-
do para reproducirlo en coordinación con las uni-
versidades que así lo requieran.

Doctor Heli Miranda Rector de la Universidad con la alumna Ana Zavala.

El mensaje ecuánime y, 
simultáneamente, radical de las 

Encíclicas, no siempre tuvo 
el mismo impacto en la 
acción de los católicos.
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n este foro la expositora Katrin Gerdsmeier 
desplegó todo lo referido al trabajo de la Ofi-
cina Católica en Berlín y algunos rasgos bá-
sicos del Derecho de las Iglesias estatales en 
la República Federal de Alemania. Empezó su 
exposición agradeciendo a la Fundación Kon-

rad Adenauer por la invitación.
El derecho alemán de las iglesias estatales se basa 

en dos pilares: la Ley fundamental (la constitución ale-
mana) y un pilar legal- institucional. El artículo 4 de 
la Ley Fundamental garantiza a cada individuo y a las 
comunidades religiosas la libertad religiosa y de culto. 
Asimismo, protege la libertad religiosa negativa, es de-
cir, la libertad de no tener o confesar ninguna fe reli-
giosa. La libertad religiosa tiene un rango muy alto y 
solo puede ser limitada por razones importantes, como 
proteger otros bienes constitucionales. 

El otro pilar del derecho de las iglesias estatales en 
Alemania son las normas institucionales. Según estas, 
no existe una iglesia estatal: el acceso a cargos públicos 
y el goce de los derechos civiles y cívicos no dependen 
de la confesión religiosa. El estado es neutral en cuanto 
a la religión y cosmovisión, es decir, no se identifica con 
ninguna confesión. Ello también es una consecuencia 
de la libertad religiosa como derecho fundamental, que 
siendo una libertad de la que todos  los seres humanos 
gozan de la misma manera, solo puede ser garantiza-
da por un Estado que no confiesa ninguna religión en 
particular.

La expositora enfatizó que el Estado reconoce la mi-
sión pública de las iglesias. Siendo entidades del dere-
cho público, las iglesias no forman parte del Estado. 
Sin embargo, en comparación  con las asociaciones 
privadas, cuentan con mayores posibilidades de actuar 
y con competencias soberanas. Es así que pueden re-
caudar impuestos, contratar a personal en calidad de 
funcionarios públicos o dedicar causas públicas a un 

E
cierto uso. Es la institución natural para la asistencia 
juvenil y la beneficencia  libre. En el plan general de or-
denamiento urbano se toman en cuenta de manera es-
pecial sus necesidades en cuanto a misas y la pastoral: 
las iglesias están exentas de ciertas tarifas y tributos.

Explicó también las tareas del Comisariado alemán.  
Incluye la observación y el acompañamiento de la po-
lítica y el proceso normativo a nivel federal, emisión 
de  opiniones sobre proyectos de ley y otros proyectos 
políticos; el contacto constante con los responsables 
políticos de todas las bancadas y con la burocracia mi-
nisterial. En ese contexto, la Oficina Católica actúa por 
encargo de los obispos en la implementación de sus 
resoluciones. Los respectivos consejeros responsables 
de la Oficina Católica participan en las sesiones de las 
comisiones episcopales garantizando que se les infor-
me continuamente a los obispos sobre los desarrollos 
en las políticas sectoriales y que se conozca la voluntad 
de esos mismos prelados, que forman la base de las de-
claraciones de la Oficina Católica.

El Comisariado utiliza una gran variedad de instru-
mentos en su trabajo de concertación intraeclesial y de 
información. Uno de ellos es el llamado gremio de polí-
tica eclesial en el cual se reúnen dos veces por año  en la 
Oficina Católica de Berlín los vicarios generales de to-
das las diócesis, los directores de las Oficinas católicas 
en los Estados Federados y el secretariado de la Con-
ferencia Episcopal de Alemania. Otros foros que men-
cionó son círculos de trabajo, reuniones periódicas con 
los juristas de la diócesis y  temáticas con políticos.

Con respecto a los temas tratados por el Comisa-
riado explicó que básicamente se trata de seguir todo 
el desarrollo político-legislativo. Además, se hace una 
selección orientada hacia los contenidos claves de la 
misión eclesiástica. Las áreas prioritarias las clasificó 
en cinco grupos.

En primer lugar, está la participación de la Iglesia 

Foro Social Cristiano
Las relaciones de la Iglesia Católica de 

Alemania con el legislativo, parlamento y la 
Unión Europea

institucional
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en la organización de la comunidad. En este contexto  
las cuestiones éticas juegan un papel sobresaliente. 
Dentro de este punto puso como ejemplo la discusión 
sobre la protección de la vida humana, la investiga-
ción con células madre embrionarias, el aborto o la 
eutanasia. El público, dijo, espera una opinión com-
prometida de la Iglesia.  Según expresó, es su misión 
dar testimonio de la dignidad del ser humano desde 
la concepción hasta la muerte y de oponerse con de-
terminación a cualquier intento de relativizarla. Lo 
mismo sucede con la protección ambiental, que la 
Iglesia abarca bajo el aspecto de la preservación de 
la creación. 

Otro ámbito, en el que  el público exige la opinión 
constructiva y crítica de las iglesias, es el aspecto de la 
justicia social. En esta se incluyen las condiciones la-
borales dignas, la lucha contra la pobreza y la preocu-
pación por los más vulnerables. Con sus instituciones 
caritativas la Iglesia comprueba su interés especial 
por los seres humanos. Toma posición sobre asuntos 
como el cuidado de los niños, de personas de tercera 
edad o de los enfermos; así como la asesoría, el acom-
pañamiento y la capacitación de los socialmente des-
favorecidos. 

El tercer campo en el que se manifiestan firme-
mente, es el de los derechos humanos. Por ejemplo, 
los derechos de  minorías y refugiados. Desde los ini-
cios de la inmigración de los llamados “trabajadores 
invitados”, los obispos prestaban mucha atención a 
cómo se trataba a estos migrantes y a sus familias. 

En cuarto lugar, para la Iglesia Católica, como iglesia 
mundial, la responsabilidad por el mundo es un hecho 
natural. Desde hace décadas el Comisariado ha tenido 
una relevancia especial en la cooperación que siempre 
ha demostrado. No es casualidad, según comentó, que 
de acuerdo con los estatutos, el director del Comisa-
riado de los Obispos Alemanes sea al mismo tiempo el 
director de la Oficina Central Católica de Ayuda para el 
Desarrollo, que actúa como enlace entre el Estado y las 
obras eclesiásticas en el área de la promoción estatal 
de la cooperación de las Iglesias para el desarrollo.

El quinto ámbito, en el que la aprobación de la po-
sición de la Iglesia es menos unánime, es donde la 
Iglesia aparentemente representa sus propios intere-
ses.  Mencionó que es la tarea de la oficina defender la 
conservación del bien balanceado derecho alemán de 
las Iglesias Estatales, el cual les garantiza a las igle-
sias una gran libertad y un notable margen  de acción. 
Las Iglesias, aclaró, necesitan de seguridad jurídica, 
libertad y recursos materiales para su extenso servi-
cio pastoral y social.

Para finalizar indicó que las condiciones generales 
de la sociedad para el actuar público de las iglesias 

han cambiado en las últimas décadas. El fuerte incre-
mento del número de personas sin confesión, luego de 
la reunificación de Alemania; al igual que la pluraliza-
ción religiosa debida a la inmigración, son los princi-
pales factores que han modificado el paisaje religioso 
en Alemania. Debido a ello, la Iglesia no sabe si la gen-
te escuchará automáticamente solo por el hecho de ser 
Iglesia. 

Manifestó que  la Iglesia deberá de ser capaz de dar 
información detallada en cuestiones técnicas y legales, 
además de cuidar de representar intereses particula-
res. Tiene que ser evidente que el compromiso es sin-
cero y a toda fuerza con el bienestar común. Si se toma 
eso en consideración, aseguró, la comunidad pedirá su 
opinión, escucharán y reconocerán los esfuerzos. 
(Jeraldine Guevara).

institucional

Expositora Katrin Gerdsmeier y el presidente del IESC Armando Borda.
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n el foro “Perspectivas de la inversión para el de-
sarrollo en el sector energía y minas”, el ministro 
de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, explicó 
los problemas que el país debe enfrentar para fo-
mentar el uso de una minería responsable con la 
comunidad.

El ministro explicó que la minería atraviesa por una 
situación no tan favorable para el crecimiento y el desa-
rrollo del país. Manifestó que en el Perú no hay una clara 
distinción en el tema ambiental, es decir, quién es el res-
ponsable y quién es el contaminador. Es así que se ha caí-
do en la cuenta de que con el tiempo se ha venido arras-
trando una minería irresponsable, obsoleta y con política 
proteccionista nacional. Sin dejar de mencionar que hay 
intervención en las normas peruanas por parte de mine-
ros que dificultan la gestión legislativa del gobierno.

Esta situación - dijo - hizo que se cayera en la cuenta 
de que en el Estado no había una normativa ambiental. 
Había 35 sindicatos en La Oroya y Cerro de Pasco. Sin 
embargo, el problema era qué había pasado con el Esta-
do peruano que permitió llegar a este punto, en el que se 
confunde el rol del Estado en cuanto lo había entregado 
a una empresa antes americana que es Centromin. La 
presencia del gobierno era nula, eso es un punto clave 
para entender la situación. El sector minero adecuó su 
reglamento y el tema social empezó a enfocarse de for-
ma distinta.

En la actualidad debe de pensarse cómo transformar 
la minería peruana. Para ello se debe organizar el traba-
jo con las comunidades. Ademas, generar confianza con 
los pobladores ha permitido llegar a acuerdos que han 
ayudado a sistematizar el tema de la inclusión social. 

El ingeniero Merino enfatizó que la minería ha cam-
biado. Recomendó escuchar a las comunidades ya que 
la comunicación es necesaria  para trabajar mutua-
mente.  También comentó que es vital una visión de 
desarrollo del país en base a los recursos naturales. El 
tiempo nos está encaminando a eso. Estamos buscan-
do darle futuro a la juventud y la única forma de hacer-
lo es que la población vea que el país cuida sus recursos 
naturales, el medio ambiente y sobre todo, que haya 
inclusión social, anotó. 

Además, el ministro se refirió al conflicto Conga. Se-
ñaló que es un episodio que se veía venir.  Dijo que hay 
una serie de factores que envuelven este problema: la 
imagen de Yanacocha y la pobreza de Cajamarca, que 
son los principales.  Sin embargo, a pesar de la gran ex-

E

pectativa, han continuado los proyectos en el Perú. Esto 
es, según explicó, debido a que estamos en una “bonan-
za económica” respecto del precio de los metales.

De la exposición del ministro se puede concluir que 
actualmente el país se encuentra en un momento deter-
minante en la historia del Perú. Se puede dar un gran 
cambio de la mano con la explotación de los recursos 
naturales, acompañado de una política de defensa del 
medio ambiente y de inclusión social. Otro factor que 
favorecerá el desarrollo es la industrialización del mer-
cado con miras al desarrollo del país. Esto se logrará 
uniendo la sinergia de recursos naturales con la colec-
tividad y desarrollo. 

Por otro lado, el ministro informó que debido a que 
el Perú se encuentra en el centro del Pacífico, es un país 
favorecido en el contexto minero. Tenemos agua, gas 
natural. Por ello es que seguimos siendo atractivos en 
temas mineros. La inversión en el Perú es idónea para 
poseer una economía que trabaja en el proceso de glo-
balización.

Informó que en los últimos tiempos nos falta retomar  
el rol promotor. La inversión es lo principal en conjunto 
con la protección del medio ambiente. Sin inversión no 
habrá dinero para invertir. Ha habido retroceso en tema 
de competitividad.

A su vez, señaló los factores de preocupación del in-
versionista en el contexto actual: creación del SENACE, 
consulta previa, ordenamiento territorial, variación de 
la política minera, conflictos sociales

El ministro informó sobre la importancia de la mine-
ría desde un punto de vista social. Si las exportaciones 
mineras caen un 15% los ingresos fiscales caen, en cifras 
actuales, nueve mil millones y eso es un presupuesto de 
Educación, Defensa y Salud.

Perspectivas en el sector Energía y Minas

institucional
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l IESC, con la colaboración de la Fundación Konrad 
Adenauer, convocó a un Foro: “La Iglesia en el mundo 
de hoy”, que tuvo como expositor a Peter Weiss, dipu-
tado alemán de la CDU, quien hizo una presentación 
de la realidad de la Iglesia y los desafíos que enfrenta 
en el presente siglo.

Al inicio del foro, Armando Borda agradeció en nombre 
del IESC, al diputado Weiss y a todos los asistentes que se 
dieron cita a esta reunión. Señaló la importancia del tema 
que nos permite hacer una reflexión, especialmente en mo-
mentos en que estábamos en vísperas de la elección del suce-
sor de Benedicto XVI.

A continuación mencionó que el diputado Weiss, integrante 
del Comité Central de los Católicos Alemanes, forma el Consejo 
de la Diócesis de Friburgo y es Presidente del Maximilian Kol-
berwerk, entre otras responsabilidades.

Luego el Sr. Lingenthal, señaló que se sentía muy contento de 
participar en esta actividad, pues era la última que lo hacía en su 
calidad de representante de la Fundación Konrad Adenauer en 
el  Perú. Expresó que existe hoy preocupación sobre cómo pode-
mos garantizar la expresión libre de las religiones en un mundo 
que amenaza sus credos y cómo podemos fortalecer el diálogo 
interreligioso.

Al inicio de su exposición, Weiss llamó la atención sobre el 
panorama estadístico de la población católica actual, dejando 
establecido que la mayor cantidad de católicos se reparten en 
los países América y Africa. Siendo estos la principal fuente de 
vocaciones religiosas y sacerdotales en el presente, de modo 
que la Iglesia Católica es más de estos continentes antes, que 
una institución europea. Razón por la cual, consideró como 
lo más lógico que el Papa sucesor de Benedicto XVI tendría 
que ser de América Latina. También lamentaba que la Iglesia 
había desconocido esta realidad en los últimos años, pues se 
planteaba aún como una iglesia 
eurocentrista.

Manifestó, por otro lado, que la 
Iglesia Católica es importante para 
su feligresía porque es portadora 
de los valores necesarios para es-
tos tiempos y uno encuentra en 
ella las respuestas a las preguntas 
fundamentales que se hacen los 
hombres. En ese sentido, dijo que 
la Iglesia debe dar un giro y pasar 
de ser eurocentrista a ser una igle-
sia global, toda vez que los valores 
y preguntas fundamentales de los 
hombres trascienden los límites re-
gionales y nacionales.

En tercer lugar, identificó como 
un riesgo en el presente, la tenden-
cia hacia la secularización. El hom-

E

bre de hoy vive como si “Dios ha muerto”. Este riesgo debería 
ser asumido por la Iglesia retomando la agenda del Vaticano II, 
en el sentido de integrar más a la Iglesia, de modo que los laicos 
tengan mayor protagonismo en el quehacer eclesial y llegue a su 
término el clericalismo imperante. Parece que sólo así será posi-
ble el dialogo fructífero con la cultura de nuestro tiempo, consi-
derando además que este diálogo va a ser condicionado de algún 
modo por otro que se debe abrir en este mundo global: el diálogo 
con las otras religiones de oriente, anotó Weiss.

En cuarto lugar llamó la atención sobre un problema crecien-
te en la Iglesia: la falta de sacerdotes. Algo que considera tiene 
que ver con la realidad de la familia, y con la acción de la Iglesia 
para defender el sentido de la vocación en un mundo que ame-
naza constantemente a los hombres para que estos construyan 
sus vidas por las sendas de la ideología presente antes que por el 
llamado de Dios.

Luego se dio inicio a un importante diálogo con los asis-
tentes que expresaron sus opiniones y comentarios a favor de 
trabajar por una Iglesia que responda a los grandes desafíos 
de mundo de  hoy.

Desafíos de la iglesia en el mundo de hoy
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l 25 de febrero último se realizó la presentación de 
Ordo Socialis en Lima y se dio a conocer la incor-
poración al Consejo Académico de Armando Borda, 
Presidente del Instituto de Estudios Social Cristia-
nos (IESC).

El representante en el Perú de la Fundación Kon-
rad Adenauer, Michael Lingenthal, dio inicio a la ceremonia 
agradeciendo la asistencia de los invitados. A su vez, señaló que 
Ordo Socialis es una asociación académica que difunde la doc-
trina social cristiana, tanto en Alemania como en el mundo y 
que cuenta con integrantes de: Europa, América, Asia y Africa.

Luego expresó que asumió en 1985 la misión de brindar 
su aporte a la solución de los problemas, procurando que los 
principios de libertad, democracia, economía social de merca-
do y la justicia social sean una realidad, y que la incorporación 
de Armando Borda se debe principalmente a su compromiso 
con el pensamiento social cristiano, el mismo que se manifies-
ta en diversas iniciativas que ha impulsado desde el IESC.

Lingenthal rescató el compromiso de la doctrina social de la 
Iglesia, incluyendo la defensa de la libertad y justicia. 

Monseñor Strotmann, quien fue uno de los ex-
positores, explicó que dentro de las tareas de Ordo 
Socialis en el Perú está construir ciudadanos con va-
lores y principios. Es por esto que se siente a gusto 
con la alianza que tienen con el Instituto de Estudios 
Social Cristianos. Destacó que el presidente del Ins-
tituto se una a Ordo Socialis.

A su vez, explicó que Ordo Socialis combate los 
problemas mundiales haciéndole frente con sus 
acciones orientativas para la sociedad.  Otra de las 
preocupaciones de esta organización es ayudar a re-
tomar la ética que se ha perdido con la globalización.

Monseñor Strotmann hizo hincapié en la des-
igualdad de oportunidades que se evidencia en el 
clima social. Por otro lado, detalló que debe de ha-
ber una revalorización del ser humano. En los últimos tiem-
pos la calidad de la persona humana se ha ido perdiendo en 
virtud a una suerte de idolatría de las tecnologías, las cuales 
- anotó - no pueden remplazar una relación personal pero que 
de alguna manera nos tienen atrapados en el confort.

Asimismo, comentó que la iglesia y la organización de Ordo 
Socialis trabajan para el ser humano y su desarrollo integral. 
Aclaró que se debe de reconocer el valor de la persona, que fue 
demostrado por Dios cuando sacrificó a su propio hijo, ense-
ñándonos cuánto valemos para él. Hoy en que se ha banaliza-
do el mal y se ha perdido el respeto por la dignidad del otro, es 
una tarea de Ordo Socialis contribuir a recuperarlo.

Finalmente Armando Borda expresó su reconocimiento 
a Ordo Socialis por haber tenido la deferencia de haberlo in-
corporado al Consejo Académico, lo que constituía un honor 
para él, lo cual agradecía en la persona de Michael Lingenthal, 
representante en el Perú de la Fundación Konrad Adenauer.

Ordo Socialis se presentó en Lima

E
Señaló que habían muchos escenarios que nos expresan la 

complejidad que vivimos en el mundo actual. Un mundo cier-
tamente de paradojas, en el que la producción es cada vez ma-
yor y sin embargo también lo son las inequidades, la injusticia, 
la violencia y  hasta en nuestra vida cotidiana la sensación de 
que siempre tenemos que trabajar cada vez más porque sim-
plemente el dinero no nos alcanza.

Lo mismo parece ocurrir en nuestro país: por un lado un 
fuerte crecimiento económico y una gran expectativa  de in-
versiones desde todas las partes del mundo y por el otro un 
gran clima de descontento expresado en decenas de conflictos 
sociales. El denominador común es el descontento por la falta 
de oportunidades para todos.

Parecería que el modelo de la “Economía del provecho” 
como la ha llamado el  Revisor Internacional de la Prefectura 
de los Asuntos Económicos de la Santa Sede, Thomas Hong-
Soon Han, ha demostrado no ser eficiente para lograr lo que 
debe ser la misión de la economía: el mayor bien para todos, 
entendiendo como bien, la mejor calidad de vida en todas sus 
dimensiones.

Destacó el Social Cristianismo que nace de la Doctrina So-
cial de la Iglesia más el aporte de pensadores cristianos y de 
otras confesiones, como Maritain, Mounier, Berdiaeff, Aden-
auer, De Gasperi, al que siguen contribuyendo con empeño 
personas como Josef Thesing, quienes siguen vigentes.

Asimismo señaló que la misión de Ordo Socialis en el mun-
do de hoy es tan compleja como necesaria, se tiene que consti-
tuir efectivamente como una fuerza que busque un nuevo or-
den social en el mundo en el que los grandes principios social 
cristianos que nos han motivado siempre como la solidaridad, 
el bien común, la subsidiariedad y el respeto del medio am-
biente sean una realidad para todos. En ese camino estamos 
comprometidos, anotó.

Al final se invitó a los asistentes a visitar la página web de 
Ordo Socialis para conocer los trabajos que alli se publican en 
diferentes idiomas. Así mismo se informó que está abierta la 
posibilidad de ayudar a esta iniciativa con una membresía.
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Homilia del Papa Francisco
en la Misa inicial de su Ministerio

"Queridos hermanos y hermanas:
Doy gracias al Señor por poder celebrar esta Santa 

Misa de comienzo del ministerio petrino en la solem-
nidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono 
de la Iglesia universal: es una coincidencia muy rica de 
significado, y es también el onomástico de mi venerado 
predecesor: le estamos cer-
canos con la oración, llena 
de afecto y gratitud.

Saludo con afecto a los 
hermanos cardenales y 
obispos, a los presbíteros, 
diáconos, religiosos y re-
ligiosas y a todos los fieles 
laicos. Agradezco por su 
presencia a los represen-
tantes de las otras iglesias 
y comunidades eclesiales, 
así como a los representan-
tes de la comunidad judía y 
otras comunidades religio-
sas. Dirijo un cordial salu-
do a los Jefes de Estado y 
de Gobierno, a las delega-
ciones oficiales de tantos 
países del mundo y al Cuer-
po Diplomático.

Hemos escuchado en el 
Evangelio que "José hizo 
lo que el ángel del Señor le 
había mandado, y recibió a 
su mujer" (Mt 1,24). En es-
tas palabras se encierra ya 
la misión que Dios confía a 
José, la de ser custos, custodio. ¿Custodio de quién? De 
María y Jesús; pero es una custodia que se alarga luego 
a la Iglesia, como ha señalado el beato Juan Pablo II: 
"Al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó 
con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, tam-
bién custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de 

la que la Virgen Santa es figura y modelo" (Exhort. ap. 
Redemptoris Custos, 1).

¿Cómo ejerce José esta custodia? Con discreción, 
con humildad, en silencio, pero con una presencia 
constante y una fidelidad y total, aun cuando no com-
prende. Desde su matrimonio con María hasta el epi-

sodio de Jesús en el Tem-
plo de Jerusalén a los doce 
años, acompaña en todo 
momento con esmero y 
amor. Está junto a María, 
su esposa, tanto en los mo-
mentos serenos de la vida 
como los difíciles, en el via-
je a Belén para el censo y en 
las horas temblorosas y go-
zosas del parto; en el mo-
mento dramático de la hui-
da a Egipto y en la afanosa 
búsqueda de su hijo en el 
Templo; y después en la 
vida cotidiana en la casa de 
Nazaret, en el taller donde 
enseñó el oficio a Jesús.

¿Cómo vive José su vo-
cación como custodio de 
María, de Jesús, de la Igle-
sia? Con la atención cons-
tante a Dios, abierto a sus 
signos, disponible a su pro-
yecto, y no tanto al propio; 
y eso es lo que Dios le pidió 
a David, como hemos escu-
chado en la primera lectu-

ra: Dios no quiere una casa construida por el hombre, 
sino la fidelidad a su palabra, a su designio; y es Dios 
mismo quien construye la casa, pero de piedras vivas 
marcadas por su Espíritu. Y José es "custodio" porque 
sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad, y 
precisamente por eso es más sensible aún a las perso-

Testimonio dedica la presente edición al Papa Francisco para lo cual se ha 
reunido una serie de artículos y una entrevista a Monseñor Salvador Piñeiro 

de modo que nuestros lectores puedan conocerlo mejor. 
Con ello queremos sumarnos al jubilo por su elección.

Iniciamos esta sección con la primera Homilía del Papa Francisco.
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nas que se le ha confiado, sabe cómo leer con realis-
mo los acontecimientos, está atento a lo que le rodea, y 
sabe tomar las decisiones más sensatas. En él, queridos 
amigos, vemos cómo se responde a la llamada de Dios, 
con disponibilidad, con prontitud; pero vemos tam-
bién cuál es el centro de la vocación cristiana: Cristo. 
Guardemos a Cristo en nuestra vida, para guardar a los 
demás, para salvaguardar la creación.

Pero la vocación de custodiar no sólo nos atañe a no-
sotros, los cristianos, sino que tiene una dimensión que 
antecede y que es simplemente humana, corresponde 
a todos. Es custodiar toda la creación, la belleza de la 
creación, como se nos dice en el libro del Génesis y 
como nos muestra San Francisco de Asís: es tener res-
peto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en 
el que vivimos. Es custodiar a la gente, el preocuparse 
por todos, por cada uno, con amor, especialmente por 
los niños, los ancianos, quienes son más frágiles y que 
a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. 
Es preocuparse uno del otro en la familia: los cónyuges 
se guardan recíprocamente y luego, como padres, cui-
dan de los hijos, y con el tiempo, también los hijos se 
convertirán en cuidadores de sus padres. Es vivir con 
sinceridad las amistades, que son un recíproco prote-
gerse en la confianza, en el respeto y en el bien. En el 
fondo, todo está confiado a la custodia del hombre, y es 
una responsabilidad que nos afecta a todos. Sed custo-
dios de los dones de Dios.

Y cuando el hombre falla en esta responsabilidad, 
cuando no nos preocupamos por la creación y por 
los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y 
el corazón se queda árido. Por desgracia, en todas las 
épocas de la historia existen "Herodes" que traman 
planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del 
hombre y de la mujer.

Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan 
puestos de responsabilidad en el ámbito económico, 
político o social, a todos los hombres y mujeres de bue-
na voluntad: seamos "custodios" de la creación, del de-
signio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del 
otro, del medio ambiente; no dejemos que los signos 
de destrucción y de muerte acompañen el camino de 
este mundo nuestro. Pero, para "custodiar", también 
tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos 
que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. 
Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros 
sentimientos, nuestro corazón, porque ahí es de donde 
salen las intenciones buenas y malas: las que constru-
yen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la 
bondad, más aún, ni siquiera de la ternura.

Y aquí añado entonces una ulterior anotación: 
el preocuparse, el custodiar, requiere bondad, pide 

ser vivido con ternura. En los Evangelios, san José 
aparece como un hombre fuerte y valiente, trabaja-
dor, pero en su alma se percibe una gran ternura, 
que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo 
lo contrario: denota fortaleza de ánimo y capacidad 
de atención, de compasión, de verdadera apertura al 
otro, de amor. No debemos tener miedo de la bon-
dad, de la ternura.

Hoy, junto a la fiesta de San José, celebramos el ini-
cio del ministerio del nuevo Obispo de Roma, Sucesor 
de Pedro, que comporta también un poder. Ciertamen-
te, Jesucristo ha dado un poder a Pedro, pero ¿de qué 
poder se trata? A las tres preguntas de Jesús a Pedro 
sobre el amor, sigue la triple invitación: Apacienta 
mis corderos, apacienta mis ovejas. Nunca olvidemos 
que el verdadero poder es el servicio, y que también el 
Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más 
en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la 
cruz; debe poner sus ojos en el servicio humilde, con-
creto, rico de fe, de san José y, como él, abrir los brazos 
para custodiar a todo el Pueblo de Dios y acoger con 
afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente 
los más pobres, los más débiles, los más pequeños; eso 
que Mateo describe en el juicio final sobre la caridad: 
al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al 
enfermo, al encarcelado (cf. Mt 25,31-46). Sólo el que 
sirve con amor sabe custodiar.

En la segunda lectura, San Pablo habla de Abraham, que 
"apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza" 
(Rm 4,18). Apoyado en la esperanza, contra toda esperan-
za. También hoy, ante tantos cúmulos de cielo gris, hemos 
de ver la luz de la esperanza y dar nosotros mismos espe-
ranza. Custodiar la creación, cada hombre y cada mujer, 
con una mirada de ternura y de amor; es abrir un resquicio 
de luz en medio de tantas nubes; es llevar el calor de la es-
peranza. Y, para el creyente, para nosotros los cristianos, 
como Abraham, como san José, la esperanza que llevamos 
tiene el horizonte de Dios, que se nos ha abierto en Cristo, 
está fundada sobre la roca que es Dios.

Custodiar a Jesús con María, custodiar toda la 
creación, custodiar a todos, especialmente a los más 
pobres, custodiarnos a nosotros mismos; he aquí un 
servicio que el Obispo de Roma está llamado a desem-
peñar, pero al que todos estamos llamados, para hacer 
brillar la estrella de la esperanza: protejamos con amor 
lo que Dios nos ha dado.

Imploro la intercesión de la Virgen María, de San 
José, de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, de San 
Francisco, para que el Espíritu Santo acompañe mi 
ministerio, y a todos vosotros os digo: Recen por mí. 
Amén".

19 de Marzo de 2013
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El Papa Francisco nos recordará siempre la 
centralidad en Jesucristo 

¿Qué expectativas se abren para la Iglesia La-
tinoamericana con la elección de Su Santidad 
Francisco?

Con inmensa alegría  acogemos al Pastor de la Iglesia 
universal, fruto de esta América que recibió hace 500 
años el Evangelio. Es un Papa que habla nuestro idio-
ma que sabe nuestras costumbres y conoce esta histo-
ria entretejida con dificultades y esperanzas.
Él trabajó muchísimo el documento de Aparecida con 
dos temas claves: el escuchar a Jesús y ser sus discípu-
los y el trabajo con testimonio en la gran misión con-
tinental.

¿Qué significado tendrá para el catolicismo el 
Papa de origen latinoamericano?

Más de la mitad de los católicos en el mundo vivimos en 
esta América, que habla el idioma de Cervantes y que agra-
dece la fe de los primeros misioneros. Hoy también tene-
mos una responsabilidad sobre todo con el oriente, que 
ojalá sea fruto de la madurez de muestras comunidades, 

y sea también la pre-
sencia de misione-
ros en aquellos luga-
res donde muchos 
no han oído hablar 
de Jesús y de su 
Evangelio.

¿Cuál sería la 
relevancia de la 
Conferencia de 
Aparecida en su 
Pontificado?

En el lenguaje de la 
Iglesia se ha con-

solidado el discipulado y el testimonio. Son temas que 
nos invitan a una conversión personal y también pasto-
ral. Tenemos que pasar  de un trabajo de conservación 
al entusiasmo misionero de los primeros apóstoles. No 
podemos contentarnos con las rentas del pasado; tene-
mos que buscar caminos para el entendimiento entre 
los pueblos y que los alejados vuelvan a la Fe de la Igle-
sia, que nos da la certeza del Evangelio y la fecundidad 
de la Cruz.

¿Será un tema de atención del Papa Bergoglio, 
el papel del laico en la Iglesia, tal como se seña-
la en el Concilio Vaticano II?

Algún comentarista dijo que el Vaticano I fue el Con-
cilio sobre el Papado que el Vaticano II reflexionó so-
bre los Obispos y que ahora es el tiempo de los laicos. 
Por su sólida formación humanista y teológica, por su 
experiencia de docente y por su cercanía pastoral, el 

Presentamos la entrevista que Monseñor 
Salvador Piñeiro, Presidente de la Conferencia 
Episcopal del Perú, concedió a Testimonio, a 
propósito de la elección del Papa Francisco.    

Mons. Salvador Piñeiro
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Papa Francisco recogerá la impor-
tancia del bautizado en la vida de 
la Iglesia, a través de los trabajos 
parroquiales y la fecundidad de los 
nuevos movimientos apostólicos.

¿Cuáles son los retos más im-
portantes que debe enfrentar 
el nuevo Papa?

La sociedad de hoy vive en muchos 
sectores la increencia, poco impor-
ta el tema de la religión. Por ello 
hay que dialogar con el mundo de 
la cultura y de la ciencia, fomentar 
los estudios bíblicos y eclesiológi-
cos que nos da el Vaticano II y el 
Catecismo de la Iglesia Universal. 
Hay que propiciar el diálogo  con 
otros grupos creyentes y los hom-
bres de buena voluntad que buscan 
la paz y  ayudar  a los sacerdotes 
para que llenos de gozo sean los 
primeros colaboradores en la mi-
sión del apostolado.

¿Considerando la apertura religiosa del Papa, 
cómo esperaría usted se continúe con el diálo-
go abierto por Juan Pablo II?

Pablo VI nos dejó unas características del diálogo que 
Juan Pablo II puso en acción: escuchar, ser tolerante, 
compartir ilusiones, buscar lo que une, sensibilidad 
ante el mundo que sufre. Benedicto XVI, como buen 
teólogo nos ha hecho profundizar en esta serie de as-
pectos. Y hoy el Papa Francisco las pondrá en práctica 
por ser un pastor tan cercano y sencillo.

¿Cómo la Iglesia puede recuperar su espacio en 
un contexto dominado por la tecnología que ha 
convertido al hombre en objeto del consumo?

Percibimos en muchos la asfixia del adelanto ma-
terial que los hace olvidar los valores culturales. 
Se trabaja mucho el tema del  “tener”   olvidando 
el “ser”. Hoy más que nunca es urgente señalar los 
valores del espíritu. Nuestra civilización debe tener  
un alma que se llama amor y en este mundo globa-
lizado el Evangelio ya está en todas las culturas y se 
expresa en su mejor programa: Servir con alegría a 
los hermanos que necesitan. Hay muchos Lázaros 
que esperan nuestras migajas y no podemos seguir 
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insensibles ante el dolor y  sufrimientos.

¿Qué mensaje esperaría del Papa para superar 
las fracturas en la sociedad peruana?

Al inicio de su ministerio, a la luz de San José, nos ha 
llamado a ser custodios de este universo inmenso y 
bello que a veces descuidamos, atender  con más de-
dicación a nuestras familias, fomentar relaciones de 
amistad que contribuyan al bienestar de todos. Si en 
nuestra patria  viviéramos el Evangelio,  el tejido so-
cial no sufriría injusticias y odios. Estoy seguro  de 
que el Papa Francisco nos recordará siempre la cen-
tralidad en Jesucristo, y las exigencias de coherencia  
y ejemplo de vida.

¿La Conferencia Episcopal Peruana ha invita-
do al Papa Francisco a visitar el Perú? ¿Se ha 
recibido alguna respuesta?
Apenas nos enteramos de su nombramiento la prensa 
recordó la invitación del Presidente Ollanta Humala 
y del Cardenal Juan Luis Cipriani. En la carta de fe-
licitación del Episcopado, he renovado esa invitación 
y esperamos que en la  Agenda del Papa Francisco se 
considere un posible viaja al Perú que tendríamos que 
preparar con gran dedicación. (Armando Borda).
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El Papa Francisco y el seguimiento de Jesús, 
pobre y humilde

os más animados y contentos con la elección del Papa 
Francisco son los pobres y sencillos de la humanidad. 
Desde el primer momento, el Santo Padre ha cautivado 
a muchos con su sencillez y humildad. 

un gESto ValE MáS quE MIl PalaBraS
Cuando el Papa Francisco se presentó el 13 de marzo pasado mi 
emoción fue intensa. Novedades inesperadas del nuevo Papa: 
primer latinoamericano, primer jesuita y primero en llevar el 
nombre de Francisco. Yo lo conocía al Cardenal Bergoglio en va-
rios eventos eclesiales. Sin embargo, siempre me llamó la aten-
ción su sencillez y su deseo de pasar desapercibido entre la gente. 
Pero tan solo al verlo como Obispo de Roma me vino, espon-
táneamente, la imagen del Beato Juan XXIII, “el Papa Bueno”. 
Ahora tenemos a un “papa humilde”. 

Me sorprendió gratamente que invitara a orar por el “Obis-
po emérito de Roma”,  Benedicto XVI; que pidiera al pueblo que 
rezara por él, antes de darles la primera bendición de Dios como 
Sucesor de Pedro.

VolVEr a CrISto, BuEn PaStor
El Papa Francisco, con su modo de proceder evangélico, nos re-
cuerda a Jesús pobre y humilde que “siendo rico, se hizo pobre, 
para enriquecernos con su pobreza”. Han sido varios los gestos 
y palabras que reflejan las actitudes de Jesús, Buen Pastor: “Yo 
conozco a mis ovejas y ellas me conocen…”. 

Por eso fijarnos en Jesús es volver nuestra mirada a la Iglesia 
en su triple dimensión misionera: Caminar como Pueblo de Dios, 
edificar la comunidad eclesial y confesar a Jesucristo, es decir dar 
testimonio creíble de Él.

La decisión del Papa Francisco es clara y rotunda: identificarse 
con Jesús, Buen Pastor que “pasó por el mundo haciendo el bien”, 
recordándonos su “opción preferencial por los pobres” y exclui-
dos de la sociedad. Es hacer presente, hoy, en la Iglesia, lo que el 
mismo Jesús dijo a los discípulos de Juan Bautista, como signo 
de la presencia del reino de Dios: “a los pobres se les anuncia la 
buena noticia” (Lc. 7,22).

L
“ME ha ungIdo Para anunCIar la BuEna notICIa a loS PoBrES” (lC. 4, 18)

VolVEr al ConCIlIo VatICano II
Me han alentado en mi servicio episcopal sus primeras palabras, lle-
nas de amor a la Iglesia y expresión de la eclesiología de comunión 
que nos ofrece el Vaticano II. 
Para mí este primer mes del Papa Francisco nos está hablando de 
una Iglesia postconciliar al pronunciar sus primeras palabras: “Y 
ahora, comenzamos nuestro camino: Obispo y pueblo. Este camino 
de la Iglesia de Roma que es la que preside en la caridad a todas las 
Iglesias”. 

Su nueva identidad de “Obispo de Roma” tiene relación directa 
con la esencia de la Iglesia  y del servicio pastoral del Sucesor de Pe-
dro, como lo expresa el Concilio Vaticano II: “dentro de la comunión 
eclesiástica, existen legítimamente Iglesias particulares, con sus pro-
pias tradiciones, más permaneciendo íntegro el primado de la Cá-
tedra de Pedro, la cual preside la comunión universal de la caridad” 
(LG 13). 

Este es el impacto evangélico inicial que el Papa Francisco ofreció 
el mismo día de su elección: volver al espíritu del Concilio Vaticano 
II, explicitados en sus Constituciones, Decretos y Declaraciones.

VolVEr a rEaVIVar la ESPEranza
La valiente y profética decisión de Benedicto XVI, al renunciar a la 
Sede de Pedro, fue motivada “por su falta de fuerzas físicas y espiri-
tuales” para responder a los desafíos externos e internos a la Iglesia. 
Un signo de amor a Cristo y a la Iglesia.

Era evidente que la situación eclesial y mundial nos golpeaba a 
todos y de manera especial al papa Benedicto XVI. La Iglesia, no 
sin fundamento, era motivo de escarnio cada vez más notorio. En-
trábamos a una espiral de desánimo y tristeza. Sólo nos quedaba 
replegarnos y mirar incierto el futuro. Vivíamos, además, en las 
últimas décadas un evidente retroceso en la eclesiología y cristo-
logía propuestas por el Vaticano II. En consecuencia experimen-
tamos una fractura, dolorosa y desalentadora, dentro de nuestra 
Iglesia. Sin embargo, reconozco que, la elección del Papa Fran-
cisco, fruto del Espíritu Santo nos ha hecho aflorar la esperanza 
contenida y el entusiasmo misionero -siempre actual- del Señor 
resucitado: “Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a 
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mons. Pedro barreto s.j.(*)

(*) Arzobispo Metropolitano de Huancayo
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ustedes… Reciban el Espíritu Santo…” (Juan 20, 21-22).

VolVEr a la PoBrEza EVangélICa
Sorprendió a todos el nuevo nombre del Papa: Francisco. Nunca 
en la historia de la Iglesia un Papa había escogido ese nombre. Y él 
mismo nos lo comenta: “Algunos pensaban en Francisco Javier, en 
Francisco de Sales, y también en Francisco de Asís. Yo les cuento 
la historia: en la elección, tenía a mi lado al Arzobispo emérito de 
Sao Paulo (Brasil), el Cardenal Claudio Hummes: ¡un gran amigo! 
Cuando la cosa se volvía un poco peligrosa, él me consolaba. Y cuan-
do los votos subieron a los dos tercios, llega el acostumbrado aplau-
so, porque el Papa había sido elegido. Y él me abrazó, y me dijo: “¡No 
te olvides de los pobres!”. Y esa palabra me tocó el corazón: los po-
bres, los pobres. Inmediatamente después, con relación a los pobres, 
pensé en Francisco de Asís... en las guerras, mientras el escrutinio 
proseguía, hasta alcanzar todos los votos. 

Francisco es el hombre de la paz. Y así, vino el nombre a mi co-
razón: Francisco de Asís. El hombre de la pobreza, el hombre de la 
paz, el hombre que ama y custodia la Creación. En este momento en 
que nosotros no tenemos con la Creación una relación tan buena. 
Francisco es el hombre que nos da este espíritu de paz, el hombre 
pobre… ¡cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres!”

El PaPa FranCISCo: EXPrESIón dE la IglESIa 
latInoaMErICana
La Iglesia es universal, católica en su esencia evangélica, por 
eso mismo sin fronteras. La Iglesia latinoamericana ha sido 
bendecida y reconocida en estos más de quinientos años de 
evangelización. Numerosos santos han confirmado los frutos 
del anuncio de Jesucristo en nuestras tierras. También en las 
décadas precedentes, Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas 
y laicos han dado la vida por la causa de Jesús y su proyecto 
de salvación de los hombres en fidelidad a las orientaciones del 
Concilio Vaticano II y de las Conferencias Generales del Episco-
pado latinoamericano.  

El Papa Francisco participó activamente en la V Conferencia 
Episcopal Latinoamericana celebrada en la ciudad de Aparecida 
(Brasil) del 13 al 31 de mayo del 2007, donde tuve el privilegio de 
asistir. La asamblea por amplia mayoría eligió al Cardenal Bergoglio 
como Presidente de la Comisión de redacción del documento final. 
Realizó este encargo con sencillez y firmeza, acompañando a los 
miembros de la Comisión y alentándolos a mirar a Jesús y a los po-

bres del continente latinoamericano. Al final los Obispos participan-
tes agradecieron el regalo del Documento Conclusivo y el esfuerzo en 
ser fieles a los aportes y orientaciones de la Asamblea. 

La elección del Papa Francisco es un signo del liderazgo de la Igle-
sia Latinoamericana en el proceso de evangelización a la luz del Con-
cilio Vaticano II y de las orientaciones del documento de Aparecida 
que pone a la Iglesia del Continente en “misión permanente”. Desde 
el inicio ha dejado en claro que la “opción preferencial por los pobres 
está implícita en la fe cristológica”, como afirmó Benedicto XVI en 
el discurso introductorio de la V Asamblea General del Episcopado 
Latinoamericano en Aparecida (Brasil).  

Hace unos meses, el Papa Francisco, al despedirse como Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Argentina manifestó, que “el Con-
sejo Episcopal Latinoamericano – CELAM, se ha transformado en 
algo inspirador. La última Conferencia realizada en Aparecida (Bra-
sil, 2007) es levadura de inspiración…, es un llamado a la creatividad, 
marca líneas de la dimensión misionera de la Iglesia. Ésta no termina 
con un documento como las anteriores conferencias sino que culmi-
na con una misión. Eso es muy importante”.

El PaPa FranCISCo: EXPrESIón dE la VIda ConSagrada
Sin duda lo más notorio del Papa Francisco es su vocación a la vida 
consagrada en la Compañía de Jesús. Es el primer Papa jesuita, hijo 
de Ignacio de Loyola. El primero que lleva el nombre de Francisco 
de Asís. Por eso mismo es un reconocimiento a la Vida Consagrada, 
desde la diversidad de carismas que enriquecen la misión evangeliza-
dora de la Iglesia.

No se hablaba del Cardenal Bergoglio como posible Papa antes de 
iniciarse el Cónclave. Se le consideraba como un Cardenal mayor de 
edad. En los medios se indicaba la conveniencia de uno más joven. 
Sin embargo han elegido Papa a una persona de setentaiséis años, 
religioso, un pastor humilde y sencillo. No gusta del boato externo. 
Más bien su apuesta es volver a Jesús, pobre y humilde y hacer de la 
Iglesia una “casa y escuela de comunión”. 

Como jesuita me alegra que el nuevo Papa sea un hijo de Ignacio 
de Loyola, que tuvo como centro de su vida y misión a Jesús con una 
entrega incondicional a la Iglesia. Como Obispo, me anima mucho 
que el Papa Francisco, desde el primer momento, se reconozca como 
Obispo de Roma, el “primero en la caridad entre todas la Iglesias”, 
dando cabida a sus demás hermanos Obispos del mundo como her-
manos del Colegio Episcopal en la Iglesia Católica.

Conclusión: Benedicto XVI, el 11 de febrero pasado, fiesta de la Vir-
gen de Lourdes, desconcertó a la Iglesia manifestando su decisión de 
renunciar a su ministerio petrino manifestando: “No tengo las fuer-
zas físicas y espirituales para responder a los desafíos del mundo y de 
la Iglesia…”. 

Ahora el Espíritu Santo nos ha regalado al Papa Francisco. Su mi-
sión es renovar la iglesia desde el evangelio de Cristo, el buen Pastor 
de la grey. Al identificarse con Francisco de Asís quiere caminar con 
su pueblo en pobreza, construir una comunidad eclesial que refleje la 
Santísima Trinidad, unidad en la diversidad, y de testimonio de Cristo 
muerto y resucitado para la salvación y esperanza de la humanidad.  

Con estos regalos de Dios, -el Obispo emérito de Roma, Benedicto 
XVI, y el actual Papa Francisco-, podemos avanzar en la construcción 
de una Iglesia “pobre y para los pobres”, que anuncie a Jesucristo 
como “Camino, Verdad y Vida”.    
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Francisco: el Papa pobre
Llegado del final del mundo

urante el último Cónclave, las expectativas eran 
diversas. Se especulaba sobre la nacionalidad 
del nuevo Papa, la edad que debería tener; aca-
so si sería uno curial o más de tipo pastoral. Ha-
bía incluso quien apostaba ya sobre el nombre 

que llevaría como sumo pontífice.
Cuando se terminaban los argumentos --y los días sin 

humo blanco se alargaban--, los colegas periodistas co-
menzaron a especular si convenía uno "ratzingeriano" o 
"wojtyliano"; no faltó un provocador que lanzó duplas, 
esto es, "papa-secretario de estado", en una suerte de 
plancha electoral.

Pero todas las hipótesis cayeron cuando se escuchó 
que un tal Francisco había llegado al Palacio Apostólico 
Vaticano...

la hErMana PoBrEza

Fue así que el mundo entero --incluidos los prestidigita-
dores de turno--, quedaron boquiabiertos cuando se dio 
el anuncio, y vieron salir al balcón pontificio a un pobre 
Papa.

No trajo consigo palabras pre-elaboradas, lo que mos-
tró más aún su pobreza. Fueron frases dichas desde el 
corazón y la experiencia; carentes de formas pero llenas 
de contenido. Por momento parecía que pedía permiso 
para decirlas…

Si a los dos últimos Papas los recordarán como a uno 
que era muy visto, y a otro muy escuchado, lo que se ha 
constatado en los primeros días es que este será el "Papa 
del buen ejemplo".

D
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josé antonio varela(*)

(*) Periodista

Papa Francisco saludando a los fieles.
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Estamos seguros de que en los siguientes meses, el cora-
zón de muchos se sorprenderá cuando vean al Papa jesuita 
en zapatos de diario y con su cruz artesanal de hierro.

dEl FIn dEl Mundo

En su primera aparición, Francisco Papa hizo reir y pen-
sar a todos sobre su procedencia. “Los cardenales han 
ido hasta el fin del mundo para escoger al Papa”, fue su 
frase de presentación, mientras se ganaba las primeras 
adhesiones.

A ese lugar, allá en América del Sur, específicamen-
te en Argentina, llegó su padre Mario Bergoglio de tan 
solo 21 años, procedente de Génova, Italia. Según los re-
gistros, su arribo cuenta desde el 15 de febrero de 1929, 
habiendo entrado a trabajar como funcionario de los fe-
rrocarriles. Su madre, María Regina Sivori, era original 
de la Liguria italiana.

Jorge nació en el barrio argentino de Flores en Buenos 
Aires, el 17 de diciembre de 1936. Egresó de la escuela 
secundaria industrial E.N.E.T Nº 27 (ahora E.T.Nº 27) 
Hipólito Yrigoyen, con el título de técnico químico. A los 
21 años decidió convertirse en presbítero e ingresó en el 
seminario del barrio Villa Devoto, como novicio de la or-
den jesuita.

En 1958 comenzó el noviciado en la Compañía de 
Jesús, por lo que se trasladó a Santiago de Chile, donde 
llevó a cabo estudios humanísticos, y en 1964 regresó a 
Buenos Aires para dedicarse a la docencia de Literatu-
ra y Psicología en el colegio de El Salvador. La docencia 
desempeñó un papel muy importante en la biografía del 
cardenal Bergoglio, ya que impartió lecciones en varios 
colegios, seminarios y facultades.

Cursó estudios de Teología entre 1967 y 1970 en la 
Facultad de Teología del Colegio Máximo San José en 
San Miguel de Tucumán (norte de Argentina). Fue or-
denado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 y luego se 
desplazó a España para cumplir su tercer "probandato" 
(periodo que sirve para preparar intelectualmente a los 
jóvenes sacerdotes) en la Universidad Alcalá de Henares 
de Madrid, donde estudió un postgrado. Más adelante, 
en 1986, concluiría su tesis doctoral en Alemania. 

una VIda dE SErVICIo

En 1972 regresó a Argentina, después de su época en Es-
paña, para comenzar como maestro de novicios en Villa 
Barilari, en la localidad de San Miguel, al norte del país. 
A partir de entonces hizo una larga carrera en la con-
gregación, dentro de la cual llegó a ser provincial de los 
jesuitas en su país desde 1973 hasta 1979, durante la Dic-
tadura cívico-militar argentina.

Además, entre 1980 y 1986 fue profesor en la Facultad 
de Teología de San Miguel y rector del colegio máximo 
de la Facultad de Filosofía y Teología, cargos que com-
partió con el de párroco de la iglesia del patriarca San 

José, también en la localidad de San Miguel.
Su nombramiento como obispo llegó el 20 de mayo 

de 1992, cuando el Papa Juan Pablo II le designó obispo 
de la Diócesis de Auca y obispo auxiliar de la Diócesis de 
Buenos Aires.

Cinco años más tarde, en 1997, fue nombrado arzobis-
po coadjutor de Buenos Aires y en 1998, tras la muerte 
del arzobispo y cardenal Quarracino, se convirtió en el 
arzobispo de Buenos Aires.

Bergoglio, quien recibió la púrpura de manos de Juan 
Pablo II el 21 de febrero de 2001, ha tenido una gran pre-
sencia en la Conferencia Episcopal Argentina, entidad-
que ha presidido durante seis años, de 2005 a 2011. 

una VIda CohErEntE 

Siempre se mostró reacio a obtener encargos de un cierto 
peso en la Curia Romana, si bien fue nombrado consultor 
de la Pontificia Comisión de América Latina; miembro 
de las Congregaciones para el Culto Divino y la disciplina 
de los sacramentos; del Clero; de los Institutos de Vida 
Consagrada, del Consejo postsinodal, y de la presidencia 
del Pontificio Consejo para la Familia.

En una de sus últimas homilías –idea que ha repetido 
ya como sumo pontífice--, le pidió a los religiosos "salir 
a dar testimonio e interesarse por el hermano" porque 
la cultura del encuentro "nos hace hermanos, nos hace 
hijos, y no socios de una ONG o prosélitos de una multi-
nacional".

Ya mejor acomodado en la sede de Pedro, dijo a la 
prensa mundial reunida en el Aula Pablo VI, que le gus-
taría “una Iglesia pobre y para los pobres”. 

Es un hecho que este Papa dará que hablar, y motivará 
a muchos a experimentar de nuevo las promesas inicia-
les... Al final de su primer Ángelus les recordó a todos: 
"¡El Señor no se cansa de perdonar! Somos nosotros los 
que nos cansamos de pedir perdón", mientras se despe-
día dejando atrás corazones inflamados, gritos ahogados 
y nuevos propósitos que brotan como en una "primavera 
cristiana".
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El Papa Francisco
y los cristianos latinoamericanos

a elección del Cardenal Jorge Mario Bergoglio 
como nuevo sucesor de Pedro ha causado una  
lógica conmoción en todo el mundo.

No sólo porque no estaba entre los principa-
les candidatos que reflejaban los medios ma-

sivos de comunicación sino porque elegir a este Obispo 
argentino para la Sede de Roma significa que el cónclave 
decide, en dos mil años de historia de la Iglesia, elegir al 
primer Papa de América, más precisamente a un latino-
americano y al primer jesuita en quinientos años de la 
Compañía de Jesús.

También son quinientos los años de Evangelización 
en nuestro continente y la Iglesia universal ha señalado 
a uno de sus hijos, a un cristiano del Nuevo Mundo para 
guiar al Pueblo de Dios.

Y justamente, ese es uno de los primeros signos del 
nuevo pontificado. 

El Papa Francisco resalta en sus primeras palabras, el 
encuentro entre el pueblo reunido en la plaza y él quien 
se presenta como el nuevo Obispo de Roma. El Pueblo 
de Dios y su Obispo, confirmando con su gesto el criterio 
eclesiológico del Concilio Vaticano II. 

Pero no se queda en las palabras;  hace un nuevo ges-
to: le pide a su pueblo que rece por él para que Dios lo 
bendiga para que él pueda luego bendecirlos y se inclina 
para hacerse el Siervo de los Siervos de Dios. La Iglesia 
Comunión ha quedado  reflejada a la vista de miles de 
millones de personas que presencian el hecho en todo 
el mundo.

Su nombre Francisco completa su programa: el Santo 
de la Iglesia pobre para los pobres, el de la paz, el del 
cariño y respeto por toda la Creación.

Francisco ha manifestado en pocos minutos el pro-
grama de su Pontificado. No hace falta esperar su pri-
mera encíclica. El ha actuado su primera encíclica en  un 
lenguaje comprensible para todos, accesibles a los últi-
mos, revelando a los humildes la Buena Noticia, que ha 
de proclamar con palabras y hechos.

El mundo se ha conmovido y se pregunta quién es 
este nuevo Papa argentino que como él mismo dijo,  vie-
ne casi desde el fin del mundo.

L

Una multitud de periodistas comienza a buscar vías 
de comunicación directa con hombres que convivieron 
con él, quieren conocer los lugares que frecuentaba, que 
ha hecho hasta ahora este hombre que viene de las “ori-
llas” del planeta.

Se encuentran así con un hombre que ha vivido in-
tensamente su condición de  habitante de la periferia del 
mundo. Que conoce a fondo el problema de los pueblos 
que han sufrido las distintas formas del colonialismo 
político,  económico y cultural y han generado diversos  
procesos históricos, para alcanzar niveles de soberanía 
y justicia social acordes con la construcción del bien co-
mún internacional. Que ha realizado su tarea pastoral en 
medio de los excluidos, de los “sobrantes”, como los de-
nominó en el Documento de Aparecida. Un hombre en 
el que la opción preferencial por los pobres no es fruto de 
razonamientos ideológicos sino de una práctica pastoral 
vinculada a la práctica histórica de su pueblo.

Han de descubrir, asimismo, un hombre que conoce 
las leyes de la política y las ejecuta con humildad y firme-

carlos ferré(*)

(*) Director del Centro de Estudios de la Doctrina Social de la Iglesia "Juan Pablo II" de Argentina. 

Primera aparición del Papa Francisco en el Vaticano.
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za y también un hombre con sólida formación intelec-
tual, que es capaz de expresar  de la forma más simple las 
cuestiones más complejas.

Es  Francisco. El que convivía con nosotros y ahora 
terminaremos de conocerlo en toda su dimensión.

Dios lo ha convocado para una misión universal en el 
momento que la humanidad en su conjunto y nuestra 
Iglesia atraviesan  crisis muy intensas. En un momento 
de bisagra de la historia. En un tiempo en que un régi-
men hegemónico mundial pensado desde el materialis-
mo práctico ha demostrado todas sus falencias y se han 
revelado como falacias sus presupuesto ideológicos. En 
menos de veinte años, las ideologías que confrontaban 
por la hegemonía mundial  han  desnudado sus caren-
cias para erigirse en la solución que la humanidad busca 
para vivir de acuerdo a la dignidad de la persona y de los 
pueblos.

Dios lo ha convocado en un momento de la historia 
donde comienzan a insinuarse nuevas formas de solida-
ridad de los hombres y nuevos alineamientos de las na-
ciones en búsqueda de un protagonismo que respete sus 
designios soberanos.

Hombre de su tiempo, Bergoglio ha alentado el pro-
ceso de integración sudamericana como escalón para la 
integración continental. Ha afirmado que se deben  “re-
correr las vías de la integración hacia la configuración de 
la Unión Sudamericana y la Patria Grande Latinoame-
ricana. Solos, separados, contamos con muy poco y no 
iremos a ninguna parte. Sería callejón sin salida que nos 
condenaría como segmentos marginales, empobrecidos 
y dependientes de los grandes poderes mundiales”. E 
imagina metas que debemos proponernos: “América La-
tina necesita nuevos paradigmas de desarrollo que sean 
capaces de suscitar una gama programática de acciones: 
un crecimiento económico autosostenido, significativo y 
persistente; un combate contra la pobreza y por mayor 
equidad en una región que cuenta con el lamentable pri-
mado de las mayores desigualdades sociales en todo el 
planeta; una reforma del Estado y la política para que 
estén efectivamente al servicio del bien común”.

En ese camino de realización de la integración cuya 
necesidad ya había manifestado Juan Pablo II  en Santo 
Domingo, advierte ciertas peligros o desviaciones que se 
deberían evitar: “Los desafíos de la realidad latinoame-
ricana no se pueden afrontar ni resolver reproponiendo 
viejas actitudes ideológicas tan anacrónicas como dañi-
nas o propagando decadentes subproductos culturales 
del ultraliberalismo individualista y del hedonismo con-
sumista de la sociedad del espectáculo. Llama la atención 
constatar cómo la solidez de la cultura de los pueblos 
americanos está amenazada y debilitada fundamental-
mente por dos corrientes del pensamiento débil: una, la 
concepción imperial de la globalización… que constitu-
ye el totalitarismo mas peligroso de la posmodernidad. 

La otra corriente amenazante… el ‘progresismo adoles-
cente: una suerte de entusiasmo por el progreso que se 
agota en las mediaciones, abortando la posibilidad de un 
progreso sensato y fundante relacionado con las raíces 
de los pueblos.”

Propone entonces un camino de construcción: “Nada 
sólido y verdadero podrá obtenerse si no viene forjado a 
través de una vasta tarea de educación, movilización y 
participación constructiva de los pueblos -o sea, de las 
personas y las familias, de las mas diversas comunidades 
y asociaciones, de una comunidad organizada- que pon-
gan en movimiento los mejores  recursos de humanidad 
que vienen de nuestra tradición y que sumen las grandes 
convergencias estratégicas para el bien común”.

La Iglesia universal ha elegido un Papa nacido en el 
lugar que los europeos llamaron el  Nuevo Mundo. Ese 
fue el signo de Dios para muchos misioneros que evange-
lizaron nuestras tierras, para muchos hombres imbuidos 
de las mejores ideas del humanismo nacido a la luz de la 
fe en Cristo. El encuentro de las culturas en América dio 
a los hombres de todo el ecúmene la visión de que el nue-
vo mundo no era solo el encontrado sino todo el mundo 
que recién había llegado a conocerse a sí mismo. Por eso 
Nuestra América es universal. Conjuga en su mestizaje 
el mundo del Antiguo Oriente y el del Occidente reciente 
sumado al aporte del cristianismo. 

Desde esa universalidad, el Cardenal Bergoglio pro-
clamaba  reiteradamente aquello que la realidad es su-
perior a la idea, el todo es superior a la parte y la unidad 
superior al conflicto.

En esa matriz cultural ha sido formado Francisco y él 
es plenamente conciente. Nos ha educado en esa con-
ciencia.

Además de la enorme alegría que hemos sentido des-
de su elección,  percibimos desde el primer instante una 
intuición de la dimensión del cambio que significa para 
los cristianos de América Latina este momento. Senti-
mos que los ojos del mundo se han de posar sobre no-
sotros tratando de indagar y comprender cómo pudo 
nuestro continente generar un Papa del que ya están 
asombrados. Qué experiencia historia, social, cultural 
y  religiosa particular tiene América Latina que puede 
engendrar al hombre de la dimensión que comienzan a 
vislumbrar y que sin saber muy bien por qué los llena de 
esperanza, los entusiasma.

Esa es sin duda la reflexión que deberemos hacer muy 
rápido porque el trabajo comenzó ya.

De la ayuda de Dios -que descontamos- y de  nues-
tro esfuerzo, imaginación y trabajo, así como de nuestra  
solidaridad activa  con el nuevo Pastor Universal ha de 
resultar  que su tarea llegue a las metas que el Señor nos 
propone.

Es nuestra oportunidad histórica de demostrar por 
qué somos el Continente de la Esperanza.
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"No te olvides de los pobres..."

“No te olvides de los pobres…” fueron las primeras pala-
bras que escuchó Jorge Mario Bergoglio apenas superados 
los setenta y siete votos del Cónclave. Se las dijo el arzo-
bispo emérito de Sao Paulo el cardenal Claudio Hummes, 
franciscano y brasileño para mayores referencias. Según 
propia confesión del Papa, este oportuno consejo inspiró 
la decisión de adoptar el nombre para ejercer el pontifica-
do, en el breve plazo concedido al elegido. Y este nombre 
fue Francisco

La voz del cardenal Hummes –no tengo ninguna duda- 
fue en ese momento la propia voz del Espíritu Santo, que 
susurró al oído de Bergoglio la clave del mensaje evangé-
lico, y la necesidad de la Iglesia de poner sus ojos, sus pen-
samientos y sus manos en los pobres. Un mandato claro 
y contundente para la atención de aquellos a los que les 
abundan las necesidades y les falta la caridad de los demás. 
Aquellos a los que el Estado y la Sociedad pasan de largo, 
porque no están en los planes del mercado, la economía y la 
política, y para algunos, tampoco en los de la Iglesia. ¿Acaso 
si el consejo de Hummes era una llamada de atención ante 
un olvido?

Un entusiasmado amigo me dijo en las horas siguientes 
a la aparición de Francisco en el balcón de la Loggia que 
este nombre es todo un manifiesto, un programa de gobier-
no (alguien ha afirmado que la selección del nombre es en 
realidad la primera Encíclica del nuevo pontífice). A través 
de Francisco la Iglesia relanza en este complicado S. XXI 
el mensaje cristiano de paz, justicia, humildad y amor a la 
naturaleza, valores que además afloran espontáneamente 
al evocar el nombre del santo de Asís. La violencia intermi-
nable en el Oriente próximo y en el África y su secuela de 
desplazados, el tráfico de drogas, de armas y peor aún de 
personas, el desprecio por la familia y la vida humana, la 
hambruna y la insólita indiferencia criminal de las grandes 
potencias ante la degradación acelerada de la naturaleza, 

son algunos de los problemas que afronta el mundo de hoy 
y que la Iglesia no puede mirar con el rabillo del ojo, ni ol-
vidar que en todos ellos hay un sustrato de grave inmorali-
dad. Su voz se debe levantar tanto más fuerte cuanto más 
grave es el problema.

Francisco en su sencillez y desapego a lo que sobra, 
encarna la autoridad y responsabilidad de la Iglesia ante 
la humanidad. Autoridad y responsabilidad que han sido 
gestadas milenariamente en la concreción del mensaje cris-
tiano a través de la fundación de escuelas, universidades, 
hospicios, hospitales, promoviendo el desarrollo científico 
y filosófico, afirmando la igualdad de los sexos, y sobre todo 
descubriendo la Doctrina Social como verdadera Doctrina 
Cristiana que fluye del Evangelio para orientar la vida social 
en base a los valores cristianos. Es decir, tratando de hacer 
un mundo mejor para todos, que no es otra cosa que hacer 
viva la caridad evangélica.

Esta autoridad -que parece haber encontrado un serio 
bloqueo y cuestionamiento ante el materialismo y el rela-
tivismo moral imperantes- tiene en el Papa Francisco un 
pertinente titular. Los aspavientos laicistas pretenden no 
solo encerrar la liturgia dentro de las paredes del templo, 
sino también desautorizar la opinión de los cristianos en 
los temas de interés común; como si “lo de este mundo” no 
fuera de su incumbencia (posición que lamentablemente 
encuentra complicidad o indiferencia en algunos sectores 
de la Iglesia). Empero, ya los mensajes de Francisco, sus 
palabras y sus gestos, nos permiten vislumbrar que será un 
pontificado que alentará la vital presencia cristiana en un 
mundo que necesita paz, sencillez, justicia social y amor a 
la naturaleza.

“El varón que tiene corazón de lis,
alma de querube, lengua celestial,

el mínimo y dulce Francisco de Asís,
está con un rudo y torvo animal…”

De “Los Motivos del Lobo”, Rubén Darío.

“Francisco salió: al lobo buscó
en su madriguera.

Cerca de la cueva encontró a la fiera
enorme, que al verle se lanzó feroz

contra él. Francisco, con su dulce voz,
alzando la mano,

al lobo furioso dijo: ¡Paz, hermano lobo!” 

javier colina(*)

(*) Profesor universitario de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

iglesia internacional
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Francisco, el Papa del reencuentro
de la Iglesia con su identidad

na nueva primavera es la que vive la Iglesia 
chilena con la elección de Francisco como nue-
vo Papa. Los templos volvieron a llenarse, los 
agentes pastorales se observan optimistas ante 
los rasgos sencillos que parecen reencontrar 

un modo de ser Iglesia que reencanta a los fieles.
Luego de años duros, por los abusos sexuales y de 

conciencia cometidos por algunos miembros del clero, 
y también como consecuencia de una inadecuada forma 
de tratarlos, no resultaba fácil ser católico en el ámbito 
nacional. La voz de la Iglesia perdió peso en el debate. 
El tema de la coherencia, por sobre todo, cobró el precio 
que debía. La Iglesia chilena, a pesar de su testimonio 
histórico de defensa de los derechos humanos, no pudo 
con el espejo que le pusieron al frente los medios de co-
municación para mirarse y ser mirada por la opinión 
pública. Particularmente por los liderazgos y sectores  
más influyentes de la sociedad. Sus fieles de sectores 
medios y altos en importante medida tomaron distan-
cia.

No ocurrió lo mismo con los pobres, que más allá de 
los errores y delitos cometidos por algunos pastores, tu-
vieron una actitud más cercana. No se alejaron de quie-
nes en otro tiempo fueron capaces de caminar junto a 
ellos, acompañándolos en sus penas, angustias y tris-
tezas, permitiéndoles reconocer los espacios de gozo y 
construir juntos la esperanza. Sería un error pensar que 
los pobres aceptaran los abusos, pero su fe fue mayor. 
Tal vez menos reflexiva, desde luego no intelectualiza-
da,  pero sin duda más centrada en Cristo mismo.  

De manera distinta a lo relatado en los Evangelios, 
hubo quienes “tiraron piedras a la mujer adúltera”, cla-
ramente pecadora. Pero los pobres, queda la impresión, 
al menos mayoritariamente no. 

Si hubiera que hacer una imagen, tal vez podríamos 
decir que en el banco de las clases medias y alta, la Igle-
sia se sobregiró rápido. En el banco de los pobres, había 
más fondos depositados. 

U

guillermo sandoval(*)

Unos y otros, ahora se vuelven a poner junto a sus 
pastores con una renovada esperanza. Es esta una nue-
va oportunidad para volver a caminar juntos. Para re-
chazar con tanta energía como misericordia toda forma 
de abuso sexual y social. Es una ocasión nueva para re-
conocerse en el compromiso profundo con los vulnera-
bles y excluidos. 

Un escenario delicado de la Iglesia chilena es en el 
que aparece un nuevo Papa. 

Los rasgos sencillamente sencillos de Francisco –que 
no son ni más ni menos que la continuidad de su minis-
terio episcopal en Argentina- resultaron  muy cercanos 
a los chilenos. Por idiosincrasia, tal vez. Son hasta fa-
miliares. Es que están en sintonía con esa pléyade de 
grandes obispos que marcaron a fuego a la Iglesia que 
peregrina en Chile: Silva Henríquez, Fresno, Santos, 
González Cruchaga y González Morales, Piñera, Ariztía, 
Alvear, Camus, Hourton, antes Manuel Larraín,  y tan-
tos otros que muchas veces con distintas miradas siem-
pre fueron un ejemplo de colegio episcopal, grandes 
maestros en la fe y al mismo tiempo pastores muy cer-
canos. Que privilegiaron lo de fondo (la dignidad de la 
persona humana) por sobre las formas. Pastores de su 
pueblo. Que comenzaron a ejercer su ministerio episco-
pal justamente en los años (1958 a 1963) que el novicio 
Jorge Mario Bergoglio vivió en Chile su proceso forma-
tivo. Cuando dijo a los cardenales que Dios los perdona-
ra por haberlo elegido, nos vino a la memoria una frase 
casi idéntica –“que Dios lo perdone señor Nuncio”- que 
dijo el cardenal Silva Henríquez cuando le comunicaron 
su designación como Arzobispo de Santiago. Queda la 
impresión de que su paso por Chile fue muy marcan-
te para el actual Papa.  Hay enorme sintonía entre esa 
Iglesia chilena y lo que hasta ahora se ha visto del Papa 
Francisco. Hay sabor latinoamericano.

Suena por todo ello como propio a los chilenos eso de 
“pastores con olor a ovejas”, es que hemos tenido pas-
tores así. Que defienden al ser humano en su dignidad. 

(*) Jefe del área laboral de la Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores del Arzobispado de Santiago de Chile.

iglesia internacional
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Que lavan y besan los pies a los jóve-
nes privados de libertad. Que se inte-
resan por la cuestión pública, que de-
mandan cuidar el medio ambiente, 
que se bajan del vehículo a estrechar 
manos, que eliminan los blindajes 
entre él y sus fieles, que son capaces 
de firmar el yeso de una joven. 

Por eso caló profundo en el alma 
chilena el Papa Francisco, que se 
siente y está cercano a su pueblo 
desde el momento en que inclina su 
cabeza y solicita humildemente que 
ellos pidan la bendición del Padre a 
su obispo. Es un Papa que, asume el 
ministerio petrino y no se entroniza. 
Que no acepta el trono de oro y ocu-
pa un simple sitial. Por lo que se ha 
visto hasta ahora, toma la cruz de todos y la carga. No lo 
dice. Se nota.

Ahora bien, ya conocemos la historia de los tiempos 
de Jesús. Ahora parece claro que es hora de volver a la 
sencillez y la fuerzas del compromiso de entonces. A 
Francisco esto le sale natural. Es parte de la identidad je-
suita ser libre respecto de los medios. Usar todos y cuan-
tos sean necesarios para dar mayor gloria a Dios. No 
escatimarlos. Pero tampoco usar más de aquello que se 
requiere. Es decir, vivir austeramente. No se trata de an-
dar predicándolo. Tiene que ser percibido por los demás 
simplemente porque es. Por ello pienso que es un error 
hablar de gestos. Porque no lo son. Es una convicción. 
No una representación. Es la forma de ser del Papa, que 
no se predica, que no es un producto comunicacional, 
sino un hecho que los demás perciben. 

Hay en Francisco –también es muy ignaciano, está 
en los fundamentos de los Ejercicios Espirituales- la dis-
posición a salvar antes que a condenar. Por ello no fue 
extraño escucharle decir que si Dios no perdonase todo, 
el mundo no existiría. Complementa lo que antes afir-
mó Benedicto XVI: para gran consuelo nuestro, todos 
los santos han sido pecadores.   Esa disposición a salvar 
antes que condenar será la tónica del diálogo que ya co-
menzó a establecer con miembros de otras tradiciones 
religiosas y con los no creyentes. Ese, sin duda, será un 
gran aporte a la paz mundial: El diálogo ecuménico y el 
diálogo con los no creyentes para hacer del mundo un 
espacio para todos.

En Francisco, podemos esperar también, algo que ya 
mostró en Buenos Aires y que está expreso en el docu-
mento conclusivo de Aparecida, del que fue importante 
redactor, pero poco cumplido por la Iglesia Latinoame-
ricana: una preocupación especial por la cosa pública. 
Que la sociedad vuelva a contar con servidores públicos, 

con autonomía para ejercer su tarea desde una concien-
cia rectamente formada. El servicio tiene una dimensión 
como tarea eclesial en la atención caritativa al que sufre 
carencias materiales; pero, como ha recordado antes 
siendo cardenal Bergoglio, la acción política es una di-
mensión superior de la caridad, y en ese sentido tam-
bién una tarea de apostolado cristiano para quienes reci-
bieron esa vocación. La casulla y la estola no son “gusto 
por los trapos” ha dicho el Papa, sino un signo del llevar 
sobre los hombros y en el corazón el peso y el rostro de 
nuestro pueblo. No es distinto, aunque tiene una expre-
sión diversa, la responsabilidad, el sacerdocio, el profe-
tismo y la realeza del político católico.

Finalmente, es interesante tener en consideración el 
nombre elegido. Mucho se ha hablado de Francisco, por 
el santo de Asís, y ello genera una impronta relevante 
de pobreza evangélica y capacidad de protagonizar cam-
bios con tanta delicadeza como voluntad. Pero hay que 
mirar a dos santos ignacianos que igualmente llevan el 
nombre de Francisco y deben haber estado en el corazón 
del nuevo Papa al momento de asumir su nombre: Fran-
cisco de Borja, gran reformador de la Iglesia, y Francisco 
Javier, un misionero con especial dedicación a los jóve-
nes. En ellos hay también pistas sobre el pontificado de 
Francisco.

Todo ello: sencillez y austeridad, estar disponible 
para salvar antes que condenar, orientación al servicio 
de los demás, con y para los demás, trasuntar autenti-
cidad, son características del nuevo Papa que convocan 
a todos. Se trata de una continuidad con el aporte tre-
mendo del Papa emérito Benedicto, que buscó cambios 
en la Iglesia universal hasta donde le dieron las fuerzas. 
Ahora el ministerio petrino está teñido de alma latinoa-
mericana, que abre un nuevo espacio en el corazón de 
los chilenos a la Iglesia Católica y al Obispo de Roma. 

iglesia internacional



[ 38 ]

iglesia internacional

El legado de Benedicto XVI
Ocho años de fructífero pontificado

ace pocas semanas terminó el pontificado del 
hoy Papa Emérito Benedicto XVI. Actualmen-
te vive retirado del mundo, dedicado a la “re-
flexión y la oración”. Es una actitud volunta-
ria que él mismo ha querido asumir hasta sus 

últimos días, lo que lo ha convertido para algunos en el 
“papa-monje”.

Sin embargo, no debe olvidarse que hay un Papa que 
se va después de dar lo mejor de sí y que supo pedir dis-
culpas por sus defectos. Ahora es justo centrarse en lo 
principal de su obra, porque como se dice “es de bien na-
cidos ser agradecidos”.

En un breve recorrido por la obra y actividades del 
Santo Padre, se podrá recordar parte de este pontificado 
que ha alcanzado casi los ocho años. 

ConVoCatorIaS a SínodoS
El Papa Benedicto XVI deja un importante legado a la 
Iglesia, al haber convocado a cinco Asambleas del Sí-
nodo de los Obispos, algunas de las cuales fueron de 
tipo General y otras denominadas Especiales.

De cada una de ellas brotó un documento pon-
tificio denominado Exhortación Apostólica Post-
Sinodal. En ellos el Sumo Pontífice tomó en cuenta 
las principales ideas aprobadas en las asambleas por 
los participantes, las mismas que le fueran remitidas 
oportunamente por el Secretario General del Sínodo 
de los Obispos.

Se empieza a contar desde la XI Asamblea General 
Ordinaria, realizada del 2 al 23 de octubre de 2005, a 
la que asistieron 258 Padres sinodales para reflexionar 
sobre el tema: “La Eucaristía: fuente y cumbre de la 
vida y de la misión de la Iglesia”.

Después de su elección del 19 de abril de 2005, el 
Papa Benedicto XVI confirmó las fechas de esta asam-
blea sinodal ya prevista por su antecesor, y al mismo 
tiempo aprobó las siguientes innovaciones de las ac-
tividades sinodales: la reducción de la duración de la 
asamblea sinodal a tres semanas; una hora para la dis-

H

cusión libre; la duración de las intervenciones después 
de la conclusión de las sesiones plenarias de la tarde; el 
voto electrónico de los miembros --además de la acos-
tumbrada votación por escrito-- en las Propuestas o re-
comendaciones sinodales y la publicación pro hoc vice 
de la traducción italiana de las Propuestas.

La documentación oficial producida por la asamblea 
sinodal incluyó el Mensaje al Pueblo de Dios (Nuntius), 
elaborado durante la asamblea y aprobado por los Pa-
dres sinodales, así como la Exhortación Apostólica 
Post-Sinodal Sacramentum Caritatis del Santo Padre 
del 22 de febrero 2007.

Por su parte, la XII Asamblea General Ordinaria, 
realizada del 5 al 26 de octubre de 2008, contó con la 
asistencia de 253 Padres sinodales, quienes profundi-

josé antonio varela(*)

(*) Periodista.

Benedicto XVI.
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zaron el tema: “La palabra de Dios en la vida y en la 
misión de la Iglesia”.

Ya el 6 de octubre 2006, el Papa Benedicto XVI ha-
bía anunciado su decisión de convocar a la Duodécima 
Asamblea General Ordinaria para abordar el tema La 
palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. El 
Sínodo de la Palabra de Dios quiso dar continuidad al 
precedente Sínodo sobre la Eucaristía del año 2005 y, 
de esta manera, resaltar la relación intrínseca entre la 
Eucaristía y la Palabra de Dios para la vida y la misión 
de la Iglesia.

El Santo Padre redactaría posteriormente la Exhor-
tación Apostólica Post-Sinodal Verbum Domini, pro-
mulgada el 30 de septiembre de 2010.

Un año después, se llevó a cabo la II Asamblea Espe-
cial para África, fechada del 4 al 25 de octubre de 2009, 
en la cual 244 padres sinodales analizaron el tema: “La 
Iglesia en África al servicio de la reconciliación, la jus-
ticia y la paz”.

En el curso de la Segunda Asamblea Especial, los 
padres sinodales dirigieron su atención a las distintas 
realidades de la Iglesia en el continente africano, en es-
pecial a la reconciliación, la justicia y la paz para que la 
Iglesia pueda responder a su misión de ser “la sal de la 
tierra y la luz del mundo” en los ámbitos social, cultural 
y religioso.

Como resultado de esto, el Santo Padre firmó la Ex-
hortación Apostólica Post-Sinodal Africae Munus, la 
cual fue entregada al pueblo africano y al mundo du-
rante su viaje apostólico a Benín del 18 al 20 de no-
viembre de 2011.

La siguiente convocatoria tuvo la característica de 
ser una primera Asamblea Especial para Oriente Me-
dio, para la cual el Papa convocó a 185 padres sinodales 
del 10 al 24 de octubre de 2010, quienes abordaron una 
temática pendiente: "La Iglesia Católica en Oriente Me-
dio: comunión y testimonio”

Para llegar a este importante evento, el Papa estable-
ció el Consejo Pre-Sinodal para Oriente Medio, cuyos 
miembros incluían los siete Patriarcas, concretamente, 
seis de las Iglesias Católicas Orientales sui iuris y el Pa-
triarca Latino de Jerusalén, y los dos presidentes de las 
Conferencias Episcopales de Turquía e Irán.

Los documentos preparatorios de la Asamblea Si-
nodal designaron, además de Jerusalén y los Territo-
rios Palestinos, los siguientes 16 países como “Oriente 
Medio”: Arabia Saudita, Bahréin, Chipre, Egipto, Irak, 
Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, 
Siria, Turquía, la Unión de Emiratos Árabes y Yemén.

Además de los Padres sinodales, un número signifi-
cativo de expertos, auditores, delegados fraternos e in-

vitados --todos vinculados de alguna forma con la Igle-
sia en Oriente Medio--, tomaron parte en la asamblea 
sinodal, incluyendo un rabino y dos representantes 
musulmanes, los cuales se dirigieron a la Asamblea.

Casi un año después, y tras haber reflexionado y 
analizado las propuestas recibidas, el Santo Padre 
ofreció la Exhortación Apostólica Post-Sinodal Eccle-
sia in Medio Oriente, que fue firmada y presentada a 
la Iglesia en Oriente Medio durante su reciente visita 
apostólica a Líbano, del 14 al 16 de septiembre de 2012.

Su último acto de este tipo fue la XIII Asamblea Ge-
neral Ordinaria para la Nueva Evangelización, realiza-
da del 7 al 28 de octubre de 2012, y en la que participa-
ron 262 padres sinodales, el número más elevado en la 
historia de los Sínodos.

Participaron en los trabajos los Delegados fraternos, 
representantes de 15 Iglesias y comunidades eclesiales 
que todavía no están en plena comunión con la Igle-
sia Católica. Al respecto, es importante señalar que Su 
Gracia Doctor Rowan Douglas Williams, Arzobispo de 
Canterbury y Primado de toda Inglaterra y de la Comu-
nión Anglicana, intervino durante la Asamblea Sinodal. 
Además, Su Santidad Bartolomé I, Arzobispo de Cons-
tantinopla y Patriarca ecuménico, estuvo en la solemne 
Eucaristía del 11 de octubre, donde dirigió un mensaje.

Participaron en el Sínodo tres invitados especia-
les: el hermano Alois, Prior de Taizé (Francia), el re-
verendo Lamar Vest, presidente de la American Bible 

El Papa Francisco y el emérito Papa Benedicto XVI.
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Society (EE.UU.) y el señor Werner Arber, profesor de 
Microbiología en el Biozentrum de la Universidad de 
Basilea (Suiza) y presidente de la Academia Pontificia 
de las Ciencias.

Especialmente significativa fue la Eucaristía del 11 
de octubre, con ocasión del 50 aniversario del inicio del 
Concilio Vaticano II y del 20 aniversario de la promul-
gación del Catecismo de la Iglesia Católica. En esta oca-
sión, el Santo Padre Benedicto XVI proclamó el Año de 
la Fe, que terminará el día de la solemnidad de Jesu-
cristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. 

Cabe precisar que, tanto el contenido de la posterior 
Exhortación Apostólica, así como la fecha y el lugar de 
su publicación, quedan a la libre decisión del siguiente 
Sumo Pontífice.

loS añoS MaraVIlloSoS

Durante el periodo de Benedicto XVI, la Iglesia vivió al-
gunos acontecimientos de gran alcance, enmarcados en 
periodos anuales. Podemos recordar la acertada convoca-
toria al Año Paulino en 2008, con motivo del bimilenario 
del nacimiento del Apóstol de los gentiles.

El objetivo de ese jubileo –según dijo--, fue “descu-
brir la gran figura del apóstol Pablo, su trabajo cons-
tante e incansable, sus viajes (..) profundizar en sus 
ricas enseñanzas, dirigidas a todos, en particular a los 
gentiles, y meditar sobre su espiritualidad vigorosa de 
la fe, la esperanza y la caridad (..) y, finalmente, orar 
y trabajar por la unidad de todos los cristianos en una 
Iglesia que está unida”

También se vivió intensamente el Año Sacerdotal en 
2009, celebrado por los 150 años de la muerte del santo 
Cura de Ars. Fue un periodo para comprender de nuevo 
la grandeza y la belleza del ministerio sacerdotal. Otro 
tiempo fuerte fue el Año de la Eucaristía, que si bien solo 
le tocó clausurar en el 2005, fue el centro de sus medita-
ciones; su intención fue revalorizar el misterio eucarístico 
en la vida del católico, y hacerla volver al centro de las co-
munidades.

Dejó caminando el actual Año de la Fe, al cual convocó 
con la carta apostólica Porta Fidei. El motivo fue hacer co-
incidir el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio 
Vaticano II y también los veinte años de la publicación del 
Catecismo de la Iglesia Católica. Será para todos los cre-
yentes --en sus propias palabras--, “una invitación a una 
auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador 
del mundo”. 

Quizás en este último periodo del papado se esperaba 
una convocatotria a un año del Sacramento de la Reconci-
liación, como un intento de incorporarlo de manera más 
habitual en la vida de la gente; y de paso, reanimar a los 
presbíteros a volver a sentarse en los confesionarios.

PrIMuS IntEr ParES

Si bien el diálogo ecuménico se entrampa más en lo refe-
rido al primado de Pedro --que en otros temas doctrina-
les o del culto divino--, el papa emérito tomó la iniciativa 
en varios aspectos con el fin de hacer posible la unidad 
querida por Cristo. O al menos para que los fieles que la 
busquen, encuentren en él justamente eso, un puente…, 
un pontífice.

Allí están por ejemplo los nuevos Ordinariatos para los 
fieles anglicanos que quieran vivir su fe en comunión con 
la Iglesia Católica, y progresivamente incorporarse a ella. 
Gracias a la Constitución Apostólica Anglicanorum Coe-
tibus, cientos de exanglicanos, entre obispos, presbíteros, 
religiosas y fieles, viven hoy su fe en la Iglesia Católica a 
través de los ritos heredados en su tradición. Pero lo fun-
damental es que se sientan finalmente, como “un mismo 
rebaño con un solo pastor”.

Otra gran iniciativa fue la elevación de categoría de la 
Comisión Ecclesia Dei, creada por el beato Juan Pablo 
II, a nivel de dicasterio romano. Este reconocimiento –
fundamentado en el motu proprio Ecclesiae Unitatem--, 
permitió estudiar a profundidad el tema y tender nuevos 
puentes con los seguidores del obispo cismático Marcel 
Lefebvre.

Desde el interior de este grupo se alzaron voces que le 
pedían al Papa-teólogo que encuentre un punto medio, 
a fin de sentirse todos bajo la guía del Pastor universal, 
figura en la que creen. Un gesto paternal del Santo Pa-
dre fue el retiro de la excomunión a los cuatro obispos 
de la cúpula de los lefebvrianos, siendo así que algunos 
de ellos han respondido con una dócil actitud hacia el 
diálogo y la voluntad de entendimiento.

Un modo de no querer borrar la tradición pre-conci-
liar, fue la dación del motu proprio Summorum Pontifi-
cum, en el que se aclaraba que el rito antiguo de la misa 
de 1962 no había sido suprimido y que quienes quisieran 
–lefebvrianos en tránsito y otros interesados--, pudieran 
celebrar misas según disposiciones precisas.

Otros elementos importantes han sido la continua-
ción de las comisiones de alto nivel para el diálogo ecu-
ménico con los luteranos y con los ortodoxos por una 
parte. Y por otro lado, con los representantes de los 
judíos y de los musulmanes, habiendo respondido con 
una cautelosa carta, a otra recibida con la firma de 138 
líderes e intelectuales del mundo islámico que pedían 
diálogo.

A los budistas y a los hinduistas no dejó de mandarles 
cada año un mensaje de reconocimiento en sus celebra-
ciones principales. Y fue muy simbólico la incorpora-
ción del árabe en el breve saludo que daba a los fieles 
del mundo entero, cuando se despedía en las Audiencias 
generales.
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Sal dE la tIErra

Si bien no han tenido un corte religioso ni doctrinal, 
el mundo aprecia los esfuerzos de entendimiento que 
hizo el Papa, por ejemplo al crear en el año 2007 una 
comisión de trabajo con el gobierno chino y con otras 
administraciones que se mantienen en una comprensi-
ble reserva. Se ha sabido, sin embargo, de los grandes 
avances que dejó el Papa en las conversaciones con el 
gobierno de Vietnam.

En estos años ha llamado la atención la cantidad de 
relaciones diplomáticas que se han establecido con al-
gunos estados, muchos de los cuales por propia iniciati-
va de ellos mismos, o como resultado de años de diplo-
macia vaticana. Desde 2005 hasta el fin del papado, se 
establecieron relaciones con la Federación Rusa, Mala-
sia, Montenegro y con los Emiratos Árabes Unidos, por 
mencionar algunos.

Dos momentos difíciles que tuvo que enfrentar el 
Papa, le dieron el coraje para escribir sendas comuni-
caciones que involucraban por un lado a los católicos, 
pero también a los gobiernos. Nos referimos a la Carta 
a los católicos en China y la llamada Carta pastoral a 
los católicos de Irlanda.

En el caso de la primera, si bien sirvió para alentar 
a los creyentes en el país comunista, recibió una res-
puesta dura por parte del gobierno, que aún cree que el 
Vaticano se inmiscuye demasiado en los asuntos inter-
nos del país. Pero a Benedicto XVI le habrá consolado 
mucho la reciente Carta que le enviaron los católicos 
en China, quienes le agradecen por lo que hizo a favor 
de ellos y se encomiendan a sus oraciones.

En el caso de la Carta a los irlandeses, en esta se 
conoció la posición inquebrantable del Papa Emérito 
ante los casos de pedofilia, que habían embarrado el 
rostro maternal de la Iglesia allí y en muchos países. 
Era importante hacerlo en medio de la actitud tan crí-
tica que había asumido dicho gobierno por el supues-
to encubrimiento y falta de acción de los prelados de 
entonces, posición que llevó a que el país cerrase su 
representación diplomática en el Vaticano.

El ProFESor ratzIngEr

Junto al magisterio ordinario que deja al mundo Be-
nedicto XVI, se recordarán los libros que escribió de su 
puño y letra; así como aquella entrevista sin precedentes 
que concedió a un periodista alemán, quien viene termi-
nando una nueva biografía del profesor Ratzinger.

Cabe añadir aquí que durante su pontificado tuvo la 
excepcional costumbre de publicar artículos en periódi-
cos y revistas que llevaban su firma, o mandar un men-
saje por la laica BBC dentro de un ciclo de grandes in-

vitados. También respondió a una entrevista televisiva, 
elaborada con preguntas de los niños. Otros recordarán 
su diálogo afectuso y en directo con los astronautas del 
transbordador Endeavour y la Estación Espacial Interna-
cional en el 2011.

Fueron entonces tres los libros con los que quiso con-
tinuar su vasta obra teológica. Salieron publicados con su 
nombre de Papa y de teólogo, la tríada “Jesús de Naza-
reth”, que va desde la Infancia de Cristo hasta su Resu-
rrección.

Otra publicación de gran resonancia fue el libro-en-
trevista “Luz del Mundo”, con el periodista alemán Peter 
Seewald (1954), donde aborda diversos temas actuales. 
No faltó la polémica, tal como su (adelantada) posición 
sobre la renuncia de un Papa; o una frase mal traducida 
sobre la prevención del Sida. El best seller, publicado en 
2010, ha sido traducido en 28 idiomas, incluido el árabe.

loS SantoS y BEatoS

Desde Benedicto XVI, los beatos volvieron a ser pro-
clamados por los obispos, en sus diócesis respectivas, 
salvo aquellos que él se reservó a sí mismo, como el 
caso de Juan Pablo II y el cardenal inglés convertido al 
catolicismo, John Henry Newman.

El número de beatos proclamados por el Romano Pon-
tífice emérito se cuentan por centenares, los cuales han 
sido verdaderas fiestas de reconocimiento y devoción en 
las iglesias locales donde se han celebrado las ceremonias.

En el caso de los santos, han sido cuarenta y uno 
los beatos elevados definitivamente a los altares por el 
Papa, desde la primera canonización del 23 de octubre 
de 2005 donde proclamó santo –entre otros--, al chi-
leno Alberto Hurtado. Hasta la última en octubre de 
2012, donde estaban la joven indígena norteamericana 
Caterina Tekakwitha, y la religiosa española María del 
Monte Carmelo Sallés y Barangueras, fundadora de las 
Hermanas de la Inmaculada Concepción.

gEStoS ValIoSoS
Al final de este recorrido no es fácil quedarse con una 
sola imagen del Papa. Alguien dijo en las últimas se-
manas, que a este Papa se le recordaría justamente por 
el gesto que tuvo de renunciar... Esto sería reducir su 
obra y ser mal agradecidos.

Hay otras cuatro cosas más que hizo, y que dan una 
señal clara de que el mundo debe responder cada vez me-
jor a las cuestiones actuales. Muchos le agradecen por el 
impulso a una Nueva Evangelización; el gesto de perdón 
a Paolo Gabriele; la cuenta de un sumo pontífice en Twit-
ter y la supresión de ese tipo de creencias como el limbo.

Y por supuesto, al haberse retirado a tiempo y sin 
dar molestias a nadie, como debe ser…
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de monseñor Norberto Strotmann
XX aniversario de la Ordenación Episcopal

El sábado 05 de enero del presente año se celebró una 
eucaristía presidida por Mons. Norberto Strotmann, M.S.C. 
El motivo, sin duda, alegró a los feligreses de su Diócesis, a 
los colaboradores y a sus amigos más cercanos: entre sacer-
dotes, religiosos y laicos, ya que cumplía 20 años de servicio 
episcopal.

Junto a Mons. Strotmann, primer Obispo de la Diócesis 
de Chosica, celebraron la Misa de Acción de Gracias,  Mons. 
Pedro Barreto S.J., Arzobispo Metropolitano de Huancayo; 
Mons. Raúl Chau, Obispo Auxiliar de Lima; Mons. Antonio 
Santarsiero OSJ, Obispo de Huacho; Mons. Juan Carlos 
Vera MSC, Obispo Prelado de Caravelí, y Mons. Bernhard 
Kühnel MSC, Obispo Prelado Emérito de Caravelí. Además 
participaron concelebrando más de cien sacerdotes, y se 
contó también con la presencia de numerosos laicos.

La eucarística tuvo lugar en la Catedral  de la Diócesis 
de Chosica, ubicada en la Plaza de Armas de Huaycán-Ate 
(Lima-Este).

Mons. Norberto Strotmann, M.S.C. nació en Riesenbeck 
(Alemania) el 14 de agosto de 1946, y fue el tercer hijo de 
Anton y María Strotmann. Después de los estudios prima-
rios y secundarios, ingresó en 1963 al Seminario Menor 
de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Entró al 
Noviciado de la Comunidad en 1966 y se vinculó con ella 
un año más tarde, mediante los votos. Realizó los estudios 
filosóficos y teológicos en Innsbruck (Austria). Después 
(1972) vino al Perú como diácono. Colaboró en el trabajo 
pastoral de Puquio/ Ayacucho, y fue ordenado sacerdote 
en el mismo lugar por Monseñor Luis Bambarén el 03 de 
Noviembre de 1973 (día de San Martín de Porres). En 1974 
se graduó como Dr. en Sagrada Teología en Innsbruck; y 
en 1981 como Magíster de Sociología en la Universidad de 
Bielefeld/ Alemania.

Monseñor Strotmann ha sido Superior Regional, Di-
rector del Seminario Mayor de los Misioneros del Sagrado 
Corazón y Profesor de Teología en el Instituto Superior de 
Estudios Teológicos Juan XXIII y en la Facultad de Teolo-
gía Pontificia y Civil de Lima.

En 1992 fue elegido Rector de la Facultad de Teología 
y nombrado por la Santa Sede como miembro de la ‘Co-
misión Teológica Internacional’. En el mismo año 1992 el 
Santo Padre le nombra Obispo Auxiliar de Lima y Titular 
de Cerveteri (30 km al nor-este de Roma). Recibe su or-
denación episcopal en Roma el 6 de enero de 1993 por su 
Santidad Juan Pablo II.  Su lema de obispo es: ‘Fides per 
caritatem’ (Gal 5,6).

De 1992 a 1998 ha sido miembro del Grupo de Reflexión 
Teológica del CELAM. El 14 de Diciembre de 1996 fue 
nombrado Administrador Apostólico de la Nueva Diócesis 
de Chosica y el 10 de Enero de 1997 es nombrado Primer 
Obispo de la Diócesis de Chosica.

En el año 2007 participó, como miembro de la delega-
ción peruana de Obispos, en la V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, en ‘Aparecida’ (Brasil). En 
el 2008 asistió, en representación de la Conferencia Epis-
copal Peruana, al Sínodo de Obispos sobre ‘La Palabra de 
Dios’, celebrado en Roma. En el periodo del año 2007 fue 
Responsable de la Sección ‘Educación Superior’ del Depar-
tamento de Cultura y Educación de CELAM.

En el año 2010, recibió dos ‘Doctorado Honoris Causa’ 
en Estados Unidos: una de la Universidad Sagrado Cora-
zón de manos del Presidente de la Sacred Heart Univer-
sity, y otra del Stonehill College, una Universidad Católica 
ubicada al sur de la ciudad de Boston. Y en la Conferencia 
Episcopal Peruana preside actualmente la ‘Comisión para 
la Doctrina de la Fe’.

Después de la misa, los asistentes pasaron a la casa curial 
del Obispado para el saludo respectivo  y ahí Mons. Arturo 
Colgan, Vicario General de la Diócesis de Chosica, dirigió 
unas palabras que a continuación presentamos:

Monseñor Norberto Strotmann.
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Palabras  de Monseñor Arturo Colgan: 

Hoy al dar gracias por sus veinte años de ministerio epis-
copal, quisiera compartir con ustedes lo que yo aprecio de su 
persona y de su ministerio.

Una primera palabra que viene a la mente es “cercano”. 
Norberto tiene una gran cercanía con sus sacerdotes. No hay 
sacerdote que busque hablar con él que no encuentre la puerta 
abierta y un Pastor dispuesto a escuchar. Tiene una especial 
preocupación por los sacerdotes nuevos y jóvenes, con quienes 
se reúne una vez al mes.

Norberto es maestro de los gestos de cercanía con la gente. 
No hay Misa o confirmación, por ejemplo, donde Norberto no 
llega con por lo menos una media hora de anticipación y pasa 
el tiempo saludando y dando la mano, uno por uno, a los fieles.

Otra palabra que viene a la mente es “sencillo”. Pastores 
Gregis, la Exhortación Apostólica sobre el Ministerio de los 
Obispos, dice que los Obispos llevarán a cabo su servicio con 
eficacia “si su vida es sencilla, sobria y, a la vez, activa y ge-
nerosa.” Norberto tiene una forma sencilla y fraterna de estar 
presente y de compartir con la gente pobre que son la gran 
mayoría de la Diócesis. Los chistes que suele contar en sus 
homilías y en sus discursos son una forma de acercamiento 
amable a su mundo. En su forma de vestirse y en su compartir 
fraterno no hay nada de pomposidad, ni de distancia. Por su 
sencillez, es tan cómodo dando un discurso académico a ca-
tedráticos, como comentando el Evangelio en una capilla de 
esteras en San Juan de Lurigancho.

Hemos sido bendecidos con un Obispo “inteligente” y “bien 
preparado”, con títulos en Teología y Sociología. Monseñor 
Norberto no guarda estos dones para sí mismo. Pone los dones 
que ha recibido del Señor al servicio de la misión evangeliza-
dora de la Iglesia. Siempre está dispuesto a preparar y com-
partir una reflexión o ponencia cuando se le pida. Gracias a su 
interés y experiencia en el campo de la organización pastoral, 
estamos viviendo una experiencia de planificación pastoral 
que nos llevará a ser más eficaces en nuestros esfuerzos por 
llevar la Buena Nueva a los hermanos.

Pastores Gregis nos dice que el Obispo “en toda su acción 

pastoral, debe tener un espíritu misionero, para suscitar y 
conservar en el ánimo de los fieles el ardor por la difusión del 
Evangelio.” Norberto no deja de instar a los sacerdotes, reli-
giosas y religiosos, y a los laicos para que no nos quedemos 
tranquilos y satisfechos con los esfuerzos realizados y olvidar 
ese 90% de la población, a quienes no llegamos. Con gran espí-
ritu misionero, insiste, como San Pablo, “a tiempo y a destiem-
po” para que nuestra creatividad y empeño pastoral alcance 
a los alejados. 

Según Pastores Gregis, el Obispo ha de ser “profeta de 
la justicia”, en un mundo donde “la guerra de los poderosos 
contra los débiles ha abierto profundas divisiones entre ricos 
y pobres y… la situación de los marginados se agrava de día 
en día.” Monseñor Norberto no ha dudado en pronunciarse 
frente a situaciones de injusticia. Ha animado y desarrollado 
una amplia pastoral social como parte integral de la misión 
de la Iglesia de Chosica. Particular atención han merecido en 
su pastoreo los presos que viven hacinados en los dos grandes 
penales de Canto Grande.

Según Pastores Gregis,”la comunión eclesial vivida llevará 
al Obispo a un estilo pastoral cada vez más abierto a la cola-
boración de todos.” El espíritu de colaboración ha marcado su 
ministerio episcopal. No solo valora el aporte de los diversos mi-
nisterios y carismas, sino que ha promovido en la Diócesis, des-
de su comienzo, un espíritu de diálogo y de respeto mutuo entre 
grupos y agentes con distintos matices en su visión de la Iglesia 
y su misión. Valora y potencia la colaboración y participación 
de los laicos en el esfuerzo evangelizador. No deja de insistir que, 
sin un laicado comprometido y formado, será imposible el es-
fuerzo de llegar a los hermanos alejados.

Son solo algunos aspectos del ministerio episcopal, pero so-
bre todo de la persona de Norberto que yo aprecio y valoro. 
Por eso, en este aniversario doy gracias al Señor por todo lo 
que Él hace y ha hecho a través de Monseñor Norberto y su 
servicio como Obispo y Pastor de Chosica. Y a él también le doy 
las gracias en nombre de los sacerdotes, religiosos y religiosas, 
y laicos que formamos la Iglesia de Chosica. ¡Felicitaciones, 
Norberto, y que el Señor siga bendiciendo y haciendo fecundo 
tu ministerio episcopal!!
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Inicio del año Jubilar

on mucha alegría las Comunidades de Vida Cris-
tiana (CVX) de todo el mundo dieron inicio este 
25 de marzo el año jubilar por los 450 años de 
fundación de las comunidades laicas ignacianas. 

Según sus Principios Generales, la CVX es 
una asociación internacional de fieles cristianos -hombres 
y mujeres, adultos y jóvenes, de todas las condiciones socia-
les - que desean seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar 
con Él en la construcción del Reino.

Sus miembros se integran en pequeñas comunidades, 
que luego forman parte de comunidades más amplias a ni-
vel regional y nacional, constituyendo finalmente una  Co-
munidad Mundial, presente en los cinco continentes y en 
cerca de 60 países.  El origen  de la CVX se remonta  a 1563, 
año en el que el Jesuita Jean Leunis fundó la primera co-
munidad “Prima Primaria” en el Colegio Romano. A esta se 
afiliaban las primeras Congregaciones Marianas, que luego 
se expandieron alrededor del mundo. 

El carisma de la CVX y su espiritualidad son ignacianos. 
Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola cons-
tituyen la fuente específica de su carisma e instrumento 
característico de su espiritualidad. La cristología ignacia-
na configura el estilo de vida CVX, que busca ser sencillo, 
solidario con los pobres y  marginados, integrar la acción 
en la vida ordinaria con la oración, discerniendo cuál es la 
voluntad de Dios para la vida plena de todas las personas. 

En el Perú, tenemos comunidades en Arequipa, Ayacu-
cho, Cusco, Chiclayo, Lima y  Piura. En Jaén y Tacna ac-
tualmente hay comunidades en formación. El sábado 23 de 
marzo, las comunidades de Lima  también iniciamos el año 
jubilar con  una Eucaristía  en la Capilla de la O  de la Igle-
sia de San Pedro mientras que en provincia las actividades 
fueron en fechas en torno al 25 de marzo.

En este tiempo especial para nosotros, el énfasis que ten-
drá nuestra misión intenta ser la consolidación y el creci-
miento de las CVX Juveniles y el apoyo de la pastoral de la 
Iglesia con los Jóvenes;  favorecer el acceso a los Ejercicios 
Espirituales, especialmente  a las personas de los sectores 
menos favorecidos. En la dimensión sociopolítica colabora-
remos por una democracia más fortalecida, inclusiva, justa 
y eficiente.

Asimismo, en coordinación con la otras comunidades 
Latinoamericanas, colaboraremos con las iniciativas por 
el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y el 
agua; a la par que con toda la Comunidad Mundial esta-
remos atentos a las invitaciones del Espíritu del Señor en 
nuestra próxima Asamblea Mundial en el Líbano.

por los 450 años de las comunidades
Laicas Ignacianas

C

Damos gracias por la inspiración de Ignacio y por todos 
aquellos que han contribuido a configurar este carisma en 
la Iglesia. Con humildad y desde nuestra fragilidad ofre-
cimos intentar vivir el seguimiento de Jesucristo desde la 
dinámica de los Ejercicios Espirituales, para colaborar con 
nuestro pequeño aporte a la misión de Dios, el Reino, que 
nos llena de esperanza e impulsa, desde el seno de nuestra 
Iglesia Católica y en colaboración con todas las personas de 
buena voluntad.

Pueden conocer más de nuestras actividades en: www.
cvx.pe; cualquier contacto lo pueden realizar a: comunica-
ciones@cvx.pe 

Víctor Roca
Presidente CVX PERU

iglesia nacional
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1. Estamos en el Año de la Fe, convocado por el Papa Be-
nedicto XVI e iniciado ya en cada una de nuestras dióce-
sis, prelaturas y vicariatos. Como continuadores del grupo 
de los apóstoles de Jesucristo, puestos por Él para hacerse 
presente al mundo y para reunir y guiar a su Iglesia, que-
remos expresarles, junto con el gozo compartido de ser 
sus discípulos, algunas reflexiones que puedan ayudarnos 
a “redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el 
entusiasmo de comunicar la fe” (Porta fidei,7).

2. Nos llena de júbilo compartir con ustedes la misma fe 
en Jesús de Nazaret, Hijo de Dios y de María, pues en Él 
encontramos lo que, como personas humanas, todos bus-
camos: la verdad, el amor, la felicidad de una vida com-
pleta y sin fin. Lo diremos con palabras de la asamblea 
episcopal de 2007 en Aparecida: “Ante los desafíos que 
nos plantea esta nueva época en la que estamos inmersos, 
renovamos nuestra fe, proclamando con alegría a todos 
los hombres y mujeres de nuestro continente: Somos 
amados y redimidos en Jesús, Hijo de Dios, el Resucitado 
vivo en medio de nosotros; por Él podemos ser libres del 
pecado, de toda esclavitud y vivir en justicia y fraternidad. 
¡Jesús es el camino que nos permite descubrir la verdad 
y lograr la plena realización de nuestra vida!” (Mensaje 
final, 1).

3. Efectivamente, proclamar nuestra fe en Jesucristo hoy 
es algo tan urgente como necesario, a la vista de los gran-
des desafíos que afrontamos en esta época, y porque es-

Conferencia Episcopal Peruana
Perú: vive tu fe

tamos inmersos en una crisis de fe que no sólo dificulta la 
solución de los problemas humanos sino que los agrava. 
Esto es así porque, como bien sabemos los cristianos y 
nos lo confirma el Concilio Vaticano II, “el misterio del 
hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encar-
nado. Pues Adán, el primer hombre, era figura del que 
había de venir, es decir, Cristo, el Señor. Cristo, el nue-
vo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y 
de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio 
hombre y le descubre el misterio de su vocación” (Gau-
dium et Spes,22).

4. Pero esto no resulta tan claro para muchos de nuestros 
contemporáneos. Hay quienes no sólo lo desconocen o lo 
ponen en duda sino que lo rechazan. Con la creciente glo-
balización de toda suerte de ideas, experiencias y compor-
tamientos, también va haciéndose lamentablemente co-
mún y “normal” el prescindir de Dios y de su manifestación 
en Jesucristo para definir la vida personal y la organización 
de la sociedad. Nosotros mismos, discípulos del Señor, 
aunque –como Él nos dice– no seamos del mundo, por 
el hecho de estar en el mundo también podemos quedar 
afectados por el ambiente de increencia que nos envuelve. 
En consecuencia, recibamos la propuesta de este Año de la 
Fe como “una invitación a una auténtica y renovada con-
versión al Señor, único Salvador del mundo; un tiempo de 
gracia espiritual que el Señor nos ofrece para rememorar el 
don precioso de la fe, que es decidirse a estar con el Señor 
para vivir con Él” (Porta fidei6,8.10), puesto que Él y sólo 
Él es “el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn14,6).

5. Esforcémonos, pues, durante este año, en redescubrir 
el don precioso de la fe, regalo que Dios nos da porque 
nos ama y quiere hacernos partícipes de su misma vida, 
pues nos ha creado a imagen y semejanza de su Hijo, Je-
sucristo, el cual, tomando nuestra maltrecha condición de 
pecadores, se ha entregado a nosotros, convirtiéndose así, 
para quien lo acepta, en su Redentor, en Recreador de su 
autenticidad humana. Sin este don, el hombre es como 
un ciego que no puede ver, como un hambriento que se 
debilita, como un paralítico que no se puede mover.

6. Sin la fe se está solo, sin Dios. Y sin Dios, el hombre 
pierde la verdad sobre sí mismo, sobre su real dignidad, 

loS oBISPoS dEl PErú, rEunIdoS En aSaMBlEa a todoS nuEStroS hErManoS En la FE 
lES dESEaMoS Salud y Paz En JESuCrISto

Con motivo del "Año de la Fe", convocado por 
el papa Benedicto XVI, los obispos del Perú 
reunidos en la Asamblea Ordinaria de enero 
pasado, firmaron un documento dirigido 
al Pueblo de Dios. El fin es profundizar y 
desarrollar actividades que contribuyan a vivir 
mejor la fe en cada comunidad. Estamos ante 
un documento de gran importancia, dado que 
por muchos años no se conocía uno de todo el 
ente colegiado. 
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vocación y misión. En consecuencia, el mundo no será la 
casa de la familia, sino una materia que usar sin sentido y 
sin control. Los otros ya no serán vistos como hermanos 
con quienes compartir vida y bienes; de modo que, en el 
mejor de los casos, podemos encontrarnos con actitudes 
de indiferencia –“¡es su problema!”–, y en los peores, con 
tantos otros males como, de hecho, nos afligen: celos, 
envidias, competencia desleal, calumnias, corrupción, 
injusticias, abuso de poder, violencia contra pobres e ig-
norantes, robos, secuestros, abortos provocados, homici-
dios y un largo etcétera de calamidades familiares y ciu-
dadanas, nacionales e internacionales. Para colmo, hay 
quienes, sin conocerse ni valorarse a sí mismos, se des-
esperan hasta llegar al suicidio. ¡Pobres del individuo y 
de la sociedad que prescinden de Dios, pues están demo-
liendo sus cimientos y, sin cimientos, una casa se hunde!

7. En cambio, la presencia y la acción de Jesucristo, Dios-
con-nosotros, que vive resucitado, animando, como ca-
beza, el cuerpo de su Iglesia que formamos sus discípulos, 
siempre hace posible, hoy igual que ayer, lo que parece 
imposible: ciegos que ven, sordos que oyen, muertos que 
resucitan y personas que dan a los demás, incluso a los 
enemigos, cuanto tienen: conocimientos, bienes mate-
riales, cuidados sanitarios, amistad desinteresada y, lle-
gado el caso, la propia vida para salvar la de otro. Una 
sociedad que legisle, gobierne, juzgue, eduque y actúe de 
acuerdo a la voluntad del Creador sobre la creatura –el 
mundo y la humanidad– a la que Él da vida, es una so-
ciedad con cimientos indestructibles: progresarán en ella 
todos sus miembros, y multiplicarán sus posibilidades 
por la fuerza de la solidaridad en la que se reconocen y 
con la que interactúan, fruto y reflejo del Creador y Dador 
de la vida, que es comunidad de Tres en la unidad de su 
recíproco amor. 

8. Con personas así, el mundo tiene futuro. Un futuro que 
no es capaz de impedir ni siquiera la muerte. El temor a 
perder lo que se tenga a la mano más acá de la muerte, 
como si todo fuera eso y no existiera nada más, es lo que 
ocasiona tanta violencia y sufrimiento. Quien sabe que Je-
sucristo ha resucitado sólo teme perderle, seguro de que, 
teniéndole a Él, nada le faltará, porque todo ha sido crea-
do por Él y para Él; y Él se lo entrega a quien, aceptándole, 
ya en adelante vive pensando como Él, sintiendo como Él, 
hablando y actuando como Él. Ésta es la vida que brota 
de la fe: una vida cristiana, una vida unida a la de Cristo, 
como la suya: vida auténticamente humana, divina.

9. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si, 
al fin, se pierde a sí mismo? Este aviso de Jesús ha de 
animarnos a mantener nuestra fe en Él y a crecer como 
discípulos y misioneros suyos, pues la Buena Noticia de 
la Vida que recibimos de Dios Él la quiere para todos, y 
cuenta con nuestra colaboración para difundirla. La fe se 

agranda cuando se comparte. A todos –laicos, religiosos y 
ministros ordenados–nos llama el Señor a trabajar en su 
viña para que nadie pase hambre ni sed, para que nadie 
se pierda lejos de su Casa, sin Él. Por lo mismo, junto con 
el Papa,“deseamos que este Año suscite en todo creyen-
te la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada 
convicción, con confianza y esperanza. Será también una 
ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe en 
la liturgia, y de modo particular en la Eucaristía, que es la 
cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y también la 
fuente de donde mana toda su fuerza. Al mismo tiempo, 
esperamos que el testimonio de vida de los creyentes sea 
cada vez más creíble. Redescubrir los contenidos de la fe 
profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre 
el mismo acto con el que se cree, es un compromiso que 
todo creyente debe hacer propio, sobre todo en este Año” 
(Porta fidei,9). 

10. “El Año de la Fe será también una buena oportunidad 
para intensificar el testimonio de la caridad. Es la fe la que 
nos permite reconocer a Cristo, y es su mismo amor el que 
impulsa a socorrerlo cada vez que se hace nuestro prójimo 
en el camino de la vida” (Porta fidei14). Es Él quien nos 
lo dice: “Lo que hicieron con uno de estos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicieron” (Mt 25,40).

11. Dios se ha dado a conocer en su Hijo hecho hombre, 
Jesucristo; y hoy se hace presente al mundo en la huma-
nidad visible de la Iglesia que formamos nosotros, sus dis-
cípulos. Para que así sea, para que no seamos estorbo que 
impida encontrarle a quienes le andan buscando, oremos 
unos por otros y vivamos como Iglesia profundizando en 
el conocimiento de nuestra fe, bebiendo en la fuente de 
los sacramentos, ayudándonos a permanecer unidos en 
Jesucristo. De tal forma que sea Él a quien encuentren 
en nosotros cuantos se nos acerquen, así como muchos lo 
encontraron en nuestros queridos santos peruanos, para 
gloria de Dios y alegría de la humanidad.

12. Nos despedimos recordando una de sus preciosas pa-
labras, válidas y eficaces permanentemente: “Yo no estoy 
solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho esto para 
que gracias a mí tengan paz. En el mundo tendrán que 
sufrir; pero ¡ánimo!: yo he vencido al mundo. Volveré a 
verles y se alegrará su corazón, y su alegría nadie se la po-
drá quitar” (Jn16, 32-33;16,22).
Fraternamente, en Jesucristo y María, la bienaventura-
da por haber creído, y, por ello, madre suya y nuestra, a 
quien pedimos interceda por nosotros para que creyendo, 
amemos, y, amando, gocemos de la vida y la felicidad que 
nunca se acaban.

Los Obispos del Perú.

Lima, enero de 2013
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internacionales

La CUMBRE CELAC-UE:
importante presencia del Perú

El domingo 27 de enero pasado concluyó en Santia-
go de Chile, la Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe y de la Unión Europea 
(CELAC-UE). Durante esta Cumbre, los países parti-
cipantes también aprovecharon para llevar a cabo va-
rias reuniones bilaterales (como la reunión de nuestro 
Canciller Rafael Roncagliolo con su similar chileno Al-
fredo Moreno) y de otros mecanismos de integración, 
como por ejemplo el de la “Alianza del Pacífico”.

La CELAC se creó en el año 2011 con apoyo finan-
ciero de Venezuela y tiene como objetivo que la región 
tenga un mecanismo de integración que pueda nego-
ciar directamente con otros bloques regionales como 

la Unión Europea (UE). También se ha señalado que 
la CELAC es la organización que antes era el “Grupo 
de Río” y  mucho antes el “Grupo de los 8” (durante los 
años ochentas). En la actualidad, está compuesta por 
33 países.

Durante la Cumbre CELAC-UE se adoptó una de-
claración conjunta (“La declaración de Santiago”) que 
recoge el deseo de concretar una alianza estratégica 
entre ambos bloques, reconociendo que para ello se 
necesita mayor libre comercio y menor proteccionis-
mo. Esto último fue enfatizado por el Presidente chi-
leno Sebastián Piñera en el discurso de clausura de la 
cumbre internacional.

germán vera(*)

(*) Diplomático. Ministro Consejero en la Embajada del Perú en Panamá.

Presidentes presentes en Cumbre que tuvo lugar en Santiago de Chile.
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Los europeos tuvieron un mensaje similar. El pre-
sidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, 
reafirmó en la Cumbre su interés por el libre comercio 
destacando los acuerdos comerciales que la UE ya tie-
ne con nuestro país y con Colombia (en el marco de la 
CAN), con Chile y con México. Asimismo, expresó su 
deseo de que pronto se concrete un acuerdo comercial 
de la UE con el Mercosur. Es importante recordar que 
la UE prefiere negociar acuerdos comerciales con blo-
ques económicos y no con países individuales.

Para nuestro país, participar en la Cumbre fue muy 
importante. El presidente Ollanta Humala que asistió a 
la reunión indicó que: “Había sido una reunión bastan-
te útil que afianza la posición del Perú en el contexto 
regional”.2  Humala también señaló que la UE junto 
con China son dos de los mercados más importantes 
del planeta, y por lo tanto, anotó que acceder al merca-
do europeo es una gran oportunidad de desarrollo no 
solo para las grandes empresas, sino también para las 
pequeñas y medianas empresas, las Pymes.

En lo anecdótico de esta Cumbre está el hecho que 
Raúl Castro, líder de Cuba, fue elegido como el nuevo 
presidente de la CELAC. Aunque, hay que señalar que 
la dirección de la CELAC no solo la tiene un país sino 
que le corresponde a una “troika” integrada, en esta 
ocasión, también por el presidente Piñera y la presi-
denta Chinchilla, de Costa Rica. 

Para algunos sectores la elección de Castro fue con-
siderada inapropiada porque siendo que la CELAC 
promueve la democracia, el hecho de que Raúl Cas-
tro asuma la presidencia de la Comunidad parecería 
un contrasentido, ya que en la isla no hay democracia 
como se entiende desde la perspectiva occidental. 

Sin embargo, otros analistas, como Francisco Be-
laúnde 3 , han señalado que en aras de la integración 
es necesario no excluir a Cuba pues la CELAC busca la 
unidad de toda América Latina recordando que Cuba 
no es miembro de organizaciones como la OEA. Ade-
más, la mayoría de los países de la CELAC han rechaza-
do el bloqueo económico estadounidense a Cuba.

Sin duda, esto mostraría que en las organizaciones 
como la CELAC primaría la política (la realpolitik) 

internacionales

2. http://gestion.pe/politica/humala-cumbre-celac-ue-afianzo-posicion-peru-contexto-regional-2057660
3. En entrevista con Jaime de Althaus en el Programa de televisión “La Hora N” de Canal N.
4. loc. cit.
5. http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-celac-saluda-a-primera-dama-peru-y-presidente-bolivia-promover-quinua-445289.aspx
6. http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-america-latina-debe-liderar-politica-medioambiental-dice-ollanta-humala-a-celac-445217.aspx

más que los principios como la democracia o el respeto 
irrestricto a los derechos humanos.

la alIanza dEl PaCIFICo En El MarCo dE la 
CuMBrE CElaC-uE

Quizás lo más importante para nuestro país es que du-
rante la Cumbre CELAC-UE, también se llevó a cabo 
una reunión más de la “Alianza del Pacífico”. Como se 
conoce, la Alianza es un proceso de integración que 
promueve el libre comercio. Son parte integrante de 
la Alianza, además de nuestro país: Colombia, Chile y 
México.

Respecto de la Alianza, el presidente Humala señaló 
que: “Es un bloque dinámico, no es un bloque ideoló-
gico, es un bloque que busca integrarse en el contexto 
latinoamericano, con un claro enfoque que es mejorar 
el comercio”.4  Y nosotros añadiríamos que tiene tam-
bién una muy buena proyección hacia el Asia Pacífico. 
El éxito de la Alianza se puede corroborar en el hecho 
que hay varios países que desean ser miembros plenos 
de este mecanismo como Canadá, Panamá, Costa Rica, 
Japón y Brasil que tienen, por el momento, el estatus 
de países observadores.

También es pertinente mencionar que durante 
la Cumbre, la Primera Dama, Nadine Heredia, fue 
felicitada por los 33 miembros de la CELAC por ha-
ber sido nombrada Embajadora Especial de la FAO 
para el año internacional de la Quinua.5  Asimismo, 
el Presidente Humala en su discurso inaugural se-
ñaló que América Latina debería liderar la política 
ambiental, mensaje que nos parece de la máxima 
relevancia.6 

De este modo concluyó la Cumbre con una presen-
cia muy importante de nuestro país. Aunque también 
podemos apreciar que Cumbres como la CELAC mues-
tran el difícil camino de la integración de los países de 
nuestra región que tienen diversas visiones de la reali-
dad internacional.

11 de marzo de 2013
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El chavismo se cae
de Maduro

l resultado de las elecciones presidenciales 
del 14 de abril ha marcado un cambio radical 
de lo que será en adelante el destino político 
de Venezuela. El resultado oficial de los dos 
candidatos es casi un empate técnico, no re-

conocido por la oposición: el del chavista Nicolás Ma-
duro con 50.5% de votos y el candidato de la Mesa de la 
Unidad Democrática, Henrique Capriles, con el 49.5%.

Capriles, con razón, pide un recuento de la votación 
por una serie de irregularidades que el día de las elec-
ciones se cometieron, como el voto asistido, consis-
tente en el acompañamiento injustificado al elector o 
amenazas intimidatorias, entre otras. Además,  hemos 
sido testigos de la desigual campaña que tuvo que en-
frentar, empezando porque el enorme aparato estatal 

venezolano que controla los medios de comunicación 
y la ayuda social estuvieron a favor de Maduro.

En ese contexto la Unión de Naciones Sudameri-
canas, UNASUR, se reunió en Lima el jueves 18 de 
abril para evaluar esta delicada situación política que 
ponía sobre la mesa el reconocimiento de la elección 
de Maduro. En lugar de exigir como primera cosa un 
recuento de la votación, procedieron a convalidar la 
elección y acordaron asistir al acto de juramentación 
del sucesor de Chávez, lo que tuvo lugar al día siguien-
te, y con ello se dejó el recuento de votos para después.

Sin duda, este proceder decepcionante de UNA-
SUR ha sido objeto de las duras críticas porque ha 
demostrado ser un organismo que se rige más por in-
tereses que por principios.

E

internacionales

(*) Abogado, Presidente del Instituto de Estudios Social Cristianos.

armando borda(*)
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Este nuevo escenario que se presen-
ta en Venezuela, producto del creciente 
descontento con el modelo chavista, se 
ha expresado en las urnas con los re-
sultados que no se esperaban de una 
polarización. Con el tiempo aumentará 
la deserción de los simpatizantes del 
chavismo y la oposición se irá incre-
mentando. Así, el mapa político de Ve-
nezuela cambiará completamente.

Todo esto se explica principalmen-
te por el cansancio de la mayoría de 
venezolanos, que ven que las políticas 
chavistas en lugar de solucionar los 
principales problemas del país, los 
agravan. La seguridad es posiblemen-
te el tema que más preocupa al común 
de los ciudadanos, llegando muchos 
de ellos a dejar el país por la violencia 
delincuencial que se presenta diaria-
mente en todo Venezuela, con índices 
impresionantes de asesinatos y robos.

Otro factor que también pesa en el 
ánimo de la gente es todo lo relativo al 
manejo de su principal riqueza: el pe-
tróleo, recurso que, Chávez utilizó para 
ganar simpatías de los países “amigos” 
o para subsidiar la economía de terce-
ros paises como el caso de Cuba. Con 
ello Venezuela ha perdido grandes su-
mas de dinero que bien debieron haber 
servido a su desarrollo nacional.

Asimismo, la injerencia cubana en 
los temas de inteligencia y militares es 
rechazada por la gran mayoría de ve-
nezolanos que ven en estos actos una 
intromisión inaceptable.

De ahora en adelante Capriles deberá de manejarse 
con mucha responsabilidad y prudencia evitando caer 
en las provocaciones de violencia que distraen la aten-
ción de la opinión pública y favorecen a los gobernan-
tes de turno que desean perpetuarse en el poder con el 
pretexto de servir a las mayorías.

También es importante destacar la actuación de la 
oposición que, gracias a la Mesa de la Unidad Demo-
crática que coordina Ramón Guillermo Aveledo, ha 

internacionales

sabido mantenerse cohesionada, deponiendo legítimas 
aspiraciones políticas de distintos liderazgos por una as-
piración mayor: La Democracia para Venezuela.

Maduro intenta imitar a Chávez pero no tiene el mis-
mo resultado, incluso cuando pretende intimidar a la 
oposición. Sus amenazas ya no surten el efecto del pa-
sado porque ahora la gente está más dispuesta a expre-
sarse y a hacer respetar la voluntad popular. Ante esto 
podemos decir que El chavismo se cae de Maduro.
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El discurso literario 
en las redes sociales

n una reciente entrevista para laprensa.com.pe, el 
destacado crítico literario Ricardo González Vigil 
(1949) reconocía que el Twitter y el Facebook, las 
redes sociales más populares a nivel global, son 
unos “nuevos medios extraordinarios” que de-

bían ser aprovechados, “pero sin perder lo que tenemos”.
La complementariedad de los discursos es lo más ópti-

mo, y así parecía entenderlo el hombre de letras peruano. 
Sin embargo, se levantan otras voces desde las humanida-
des que indican el carácter nefasto de estas nuevas prácti-
cas comunicacionales que, supuestamente, tergiversan o 
empobrecen el aspecto expresivo del lenguaje.

Lo que se plantea como una larga discusión a nivel lin-
güístico, lo centraremos en el plano más amable y trascen-
dental de la literatura. ¿Cuál es la función que cumplen estos 
nuevos mecanismos de comunicación en la creación litera-
ria, por un lado; y en la difusión de la misma, por el otro? 

Los humanistas reacios opinan que el espacio virtual 
acostumbra a las personas a “relaciones falsas”.  Y lo que es 
más grave: dicen que este espacio tomado por asalto por los 
nativos digitales (niños y jóvenes) no les permitiría a estos 
una adecuada concentración y reflexión ante los hechos de 
la vida real e imaginaria. Al no meditar, cualquier pensa-
miento, idea o imagen literaria se vería amenazada ante la 
“frivolidad” que imperaría. 

Estas son las ideas que habría que matizar, para enten-
der y aprovechar -antes que rechazar- los recursos que nos 
brindan las redes sociales. El primer punto es comprender 
la naturaleza de estas redes de socialización, que son verda-
deros canales de comunicación, y por lo tanto de difusión 
de ideas, sentimientos y hasta de emociones de sus usua-
rios. Es un espacio de alta sensibilidad y de aguda imagina-
ción y fantasía.

Ese nivel cognoscitivo es muy interesante, porque em-
pieza desde ahí a generarse una empatía entre el ámbito 
creativo-literario y el que se establece en estas redes de 
contactos e intercambios. No habría un divorcio, sino más 
bien un intercambio de roles entre estos dos escenarios na-
rrativos.

E

Es importante remarcar que se han hecho estudios aca-
démicos contrastando las relaciones de los personajes lite-
rarios con las que se establecen en Facebook o en la web en 
general.  Uno de estos trabajos se realizó recientemente en 
la Universidad británica de Coventry, donde se pudo com-
probar “que los grandes clásicos mitológicos, como ‘La Ilía-
da’, comparten similitudes con las redes reales”.

Por lo tanto, en el discurso mitológico, esencialmente, 
es donde se puede hallar patrones similares a los de las 
redes sociales. Pero este análisis solo establece puntos de 
coincidencia. Es en la práctica cotidiana que estos puntos 
de contacto entre las formas literarias y las redes son más 
que visibles y necesarios.

Al respecto, en el Festival Eñe, realizado en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, España, se realizó hace poco tiempo 
una serie de conferencias con el enigmático título de “Enre-
dados en Facebook: Ficción en red”. Los ponentes fueron 
gente preparada y documentada, profesores del grupo de 
investigación Hermeneia, de la Universidad de Barcelona.

La conclusión de estos fue que desde el inicio de la for-
mación de estas redes sociales no se pudo prever el volu-
men de información y de contactos que conllevaría y, por lo 
tanto, de las relaciones que se establecerían. En ese marco, 
no sorprendería que también las artes aprovecharan de 
este canal global no solo para difundir sus contenidos, sino 
para crear dentro de sus lineamientos discursivos.

Pero lo que los críticos literarios olvidan a veces es que el 
Twitter y el Facebook se han convertido en el uso diario de 
las comunidades, así como en útiles herramientas para los 
escritores, poetas y pensadores. El concepto literario varía, 
pues el formato o plataforma le otorga una nueva naturale-
za, con características muy específicas.

La diferencia elemental que debemos hacer ahora es 
entre una literatura que puede leerse en la esfera digital (li-
teratura digitalizada) y una literatura nacida en el propio 
seno digital (literatura digital). Es decir, una novela de Ma-
rio Vargas Llosa convertida al formato PDF y colgada en 
línea, no dejará de ser una novela del premio Nobel. 

Sin embargo, el uso que se le dé en la red ciertamente 
convertirá esa novela en un cibertexto, que ampliará no 
solo su capacidad de lectura, sino también la manera en 
que se la lea.

En el Perú, una de las personas más respetadas, el poeta y 
académico Marco Martos Carrera (1942), quien es además 
presidente de la Academia Peruana de la Lengua, utiliza el 
Facebook para publicar poemas, muchos de ellos inéditos. 
El maestro Martos es un ejemplo de lucidez y de sana adap-
tación a los nuevos tiempos desde la literatura culta.

Un primer acercamiento a este tema actual 
y crucial para el futuro de la literatura 
contemporánea. Si ella no encuentra un lugar 
en el espacio virtual perderá más de lo que 
imaginamos; para empezar, millones de 
nuevos lectores.     

carlos batalla (*)

(*) Periodista.
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la ConSulta PrEVIa, lIBrE 
E InForMada En El PErú

El fondo editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú ha 
publicado con el auspicio de la Fun-
dación Konrad Adenauer, el libro 
“La consulta previa, libre e informa-
da en el Perú”. El país alberga una 
importante diversidad cultural. Ello 
conlleva a que existan diversas ma-
nifestaciones sociales que generan 
retos para la elaboración y puesta 
en marcha de políticas públicas inclusivas. El siguiente libro es 
un estudio sobre el derecho a la consulta previa en el Perú. En la 
investigación se propone que ésta es esencial para poder asegu-
rar muchos de los derechos de los pueblos indígenas, puesto que 
es el mecanismo mediante el cual se busca proteger la voluntad 
real de estos grupos y proteger su derecho a una vida digna.
Además, este estudio busca identificar y analizar los principa-
les estándares en materia de derechos de los pueblos indígenas 
recogidos en el derecho internacional de los derechos humanos 
(DIDH) y su comparación con las disposiciones legales recogi-
das por la Ley del Derecho a la Consulta Previa y por su regla-
mento. Con ello se busca que, o bien cedan las resistencias y el 
enfoque de derechos pueda hacer más comprensible y viable el 
camino jurídico, o que se propongan los ajustes necesarios que 
reflejen los aportes del DIDH al difícil pero fundamental tema 
de la consulta a los pueblos indígenas.

Idd-lat 2012- índICE dE dESarrollo 
dEMoCrátICo dE aMérICa latIna 2012

La fundación Konrad Adenauer, 
con colaboración de la consultora 
política Polilat, ha presentado la 
úndecima edición del IDD-Lat, la 
cual es una medición del desarrollo 
democrático de América Latina. En 
una etapa de la inestabilidad inter-
nacional, la región vive un momen-
to signado por la democracia y por 
una relativa bonanza económica 
que han permitido avanzar signifi-
cativamente en la reducción de la pobreza, uno de los mayores 
obstáculos para el desarrollo latinoamericano.
El presente estudio hace un análisis de las ventajas y retos que al 
respecto tiene Latinoamérica. Lo positivo, es que la democracia 
prevalece. Sin embargo, resurgen problemas de gobernabilidad, 
agravados por la debilidad institucional que afecta a algunos 
países de la región. Los programas de ayuda a los sectores me-
nos favorecidos se extendieron a todos los países y es innegable 
el valor en la tarea de erradicar la pobreza  y la indigencia. No 
obstante, aún está presente la desigualdad.
La ausencia de políticas de largo plazo y la presencia del crimen 
organizado y el narcotráfico afectan el progreso a corto plazo. 
Este informe contribuye a la reflexión de los desafíos que se de-
ben de afrontar para que haya un desarrollo regional.

Cultura PolítICa dE la dEMoCraCIa En PErú, 
2012: haCIa la Igualdad dE oPortunIdadES

En esta investigación auspiciada 
por la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), el Instituto de Estudios 
Peruanos en conjunto con el Pro-
yecto de Opinión Pública de Améri-
ca Latina, El Barómetro de las Amé-
ricas y la Universidad de Vanderbilt, 
abordan un problema social, políti-
co y ético como es la desigualdad de 
oportunidades. La enorme brecha 
que existe en materia de igualdad 
hace que el estudio abarque preguntas tales como: ¿hasta qué 
punto se distribuyen equitativamente las oportunidades socia-
les y políticas entre los grupos sociales definidos por sexo, raza, 
y clase social? o ¿hasta qué punto las diferentes oportunidades 
que tienen los ciudadanos afectan el apoyo al sistema político y 
el compromiso con el mismo?
El análisis de este libro también alerta a los diseñadores de polí-
ticas públicas y a otras agencias de ayuda internacionales acerca 
de potenciales áreas problemáticas en cada país. Es así, que la 
presente recolección de datos puede ser utilizada para evalua-
ciones de impacto.

publicaciones

Cultura 26

Cultura 26 es una multi-
temática revista anual de 
la Asociación de Docen-
tes de la Universidad de 
San Martín de Porres. Se 
publican allí artículos de 
investigación y de interés 
general efectuados en las 
diferentes áreas del saber 
cultivadas en las faculta-
des y escuelas de la Uni-
versidad de San Martín de 
Porres. Abarca los campos 
de las ciencias, las artes y 
las humanidades.
Los contenidos de esta 
revista están dirigidos a la comunidad universitaria en 
general, comprendiendo a docentes y estudiantes tanto 
externos como internos.
La revista tiene como fin estimular la producción cientí-
fica de los docentes de la Universidad de San Martín de 
Porres y difundir en la sociedad el conocimiento por ellos 
generado. 
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