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EDITORIAL2

ES TIEMPO DE REPENSARNOS 
Y REPENSAR EL PAÍS

El Jurado Nacional de Elecciones procla-
mó como presidente de la República a 
Pedro Castillo Terrones, sin embargo, la 
incertidumbre aún no termina para el 
país. Por un lado, a partir del 28 de julio 
hemos visto de parte del gobierno una 
posición poco dialogante; y de parte  de 
la oposición, cuestionamientos fuertes y 
constantes al nuevo gabinete, así como 
la posibilidad de no otorgarle la cues-

genera una gran preocupación entre los 
ciudadanos, sobre todo por la inestabili-
dad política que repercute en el alza de 
precios de los productos de primera 
necesidad, pérdida de empleos, el alza 
del dólar, entre otros aspectos.

Tenemos un país bastante golpeado a 
causa de la pandemia, y la situación se 
agrava por la poca claridad en algunas 
decisiones tomadas en estos pocos días 
de la nueva gestión, así como la exacer-
bación irresponsable de toda esta situa-
ción por algunos medios de comunica-
ción.

¿Cómo hacerle frente a esta crisis?
Hacemos un llamado a la responsabili-
dad de todos y todas. Algunos anuncios 
hechos por el presidente están referidos 
a necesidades fundamentales de secto-
res que han sido marginados y es impor-
tante que asegure su viabilidad. Preocu-
pan algunos gestos intolerantes de 
miembros de su gabinete o designacio-
nes cuestionables en puestos claves del 

-
dos. El presidente de la República debe 
ser consciente de que gobierna un país 

diverso y con realidades distintas, por 
lo tanto debe concertar con todos los 
sectores y no creer que hay un solo 
camino para hacerlo. Asimismo, las 
diversas fuerzas políticas de oposi-
ción deben ser dialogantes también, 
con el único propósito de aportar a 
un proyecto país donde prime el bien 
común, sin poner en primer plano los 
intereses personales o los rencores. 
Necesitamos una clase política a la 
altura de los desafíos de estos tiem-
pos que son muy duros para todos y 
todas, con graves problemas sociales 
agudizados por la pandemia.

Nos preocupa también el rol que 
vienen jugando los medios de comu-
nicación en esta crisis política y social. 
La responsabilidad que tienen en sus 
manos es sumamente importante 
para la democracia, y los recursos que 
puedan otorgarle a los ciudadanos 
mediante información seria y veraz, 
son clave. En un momento de tanta 
inestabilidad, la poca rigurosidad en 
la información que difunden, así 
como las fake news  que se crean en 
las redes sociales y que algunos me-
dios y                líderes de opinión recogen,
hacen que todo se agrave.

¿Cómo llegamos al bicentenario?
Como siempre mencionamos en 
nuestra revista, no olvidemos que los 
ciudadanos y ciudadanas tenemos el 

nuestras autoridades. No importa por 
quién hayamos votado en la primera 
y segunda vuelta, hoy tenemos que 
velar por el buen uso de los recursos 

del Estado, la priorización de la aten-
ción de la pandemia, cerrar enormes 
brechas de desigualdad y cuidar la 
institucionalidad del país, porque de 
eso depende la situación del Perú en 
los siguientes años. Hacer política no 

protestar cuando vemos desbordado 
-

tionar, tener mirada crítica, apostar 
por el diálogo, buscar que se escuche 
la voz de todos y sea tomada en 
cuenta, así como tender puentes con 
quienes piensan distinto. Han pasado 
muchos meses de enfrentamiento 
entre ciudadanos, salgamos del 
encierro de nuestras posturas y vaya-
mos al encuentro del otro porque 
este país lo conformamos todos y 
todas, aun en las diferencias. Cuidé-
moslo, repensémoslo y descubramos 
nuevas formas de acabar con las 
desigualdades, priorizando a los más 
pobres. Asumamos también el gran 
desafío de cuestionar lo que hemos 
venido haciendo por el país desde el 
lugar que ocupamos en esta gran 
nación. “No tenemos que esperar 
todo de los que nos gobiernan, sería 
infantil. Gozamos de un espacio de 
corresponsabilidad capaz de iniciar y 
generar nuevos procesos y transfor-
maciones. Seamos parte activa en la 
rehabilitación y el auxilio de las socie-
dades heridas. Hoy estamos ante la 
gran oportunidad de manifestar 
nuestra esencia fraterna, de ser otros 
buenos samaritanos que carguen 
sobre sí el dolor de los fracasos, en 
vez de acentuar odios y resentimien-
tos” Fratelli Tutti 77.
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El mensaje presidencial presentó una versión moderada de la postura conocida del presidente Castillo; al mismo tiempo, los símbolos y 
gestos por diferenciarse de los presidentes anteriores se hicieron notar.
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por Rosa Alayza, Doctora en Ciencia Política y Gobierno por la PUCP

PREOCUPACIONES ANTE LA LLEGADA 
DE PEDRO CASTILLO A LA PRESIDENCIA

La presidencia de Castillo ha sido 
muy esperada y muy peleada; puso a 
prueba a la democracia peruana y 
ella, pese a sus debilidades pudo 
resistir. Sin embargo, desde el 28 de 
julio se ven sombras que amenazan 
la democracia y que nos preocupan, 
no sabemos si así llegaremos a buen 

importante de la ciudadanía de las 
regiones tanto en los Andes como en 
la Amazonía y en la costa sur del Perú 

él, pero al mismo tiempo sabemos 
que recibió el apoyo de muchos que 
vieron la democracia amenazada por 
una candidatura conocida por que 
usa el sistema de la democracia, pero 

profundizarlo. 

El mensaje presidencial presentó una 
versión moderada de la postura 
conocida del presidente Castillo; al 
mismo tiempo, los símbolos y gestos 
por diferenciarse de los presidentes 
anteriores se hicieron notar. Su 
discurso  mostró dos partes, una 
primera, donde dejó en claro su iden-

-
nas de las regiones que han tenido 
menos oportunidades y que de 
distintas formas han sido discrimina-
dos, y que a la par sienten que ahora 

 les  ha  llegado  el  momento  de 
encabezar el gobierno. Castillo se 
dirigió a ellos diciendo: “no los voy a 
defraudar”. En esa línea, resultó inédi-
to que en su saludo mencionara a 
identidades culturales tanto andinas 
como amazónicas y afroperuanas. 

La segunda parte trajo una larga lista 
de medidas en diferentes campos, de 
donde recojo un conjunto    que 

 estuvo,  sobre todo,
 

dir igido 

peruanos y peruanas de las regiones, 

especialmente del campo. Empiezo con 
dos primeros puntos generales que ya 
dejan ver su enfoque: primero, reforzar el 
sistema de salud para combatir la 
pandemia, ofreciendo la vacuna a los 
maestros rurales, organizar 5,000 equi-
pos de atención comunitaria, construir 
hospitales especializados y fortalecer la 
salud primaria en las regiones. Segundo, 
a nivel económico aclaró que no habría 
expropiaciones, pero que no debía man-
tenerse el abuso de monopolios como el 
gas, que controla el precio del gas 
doméstico, y la producción de medicinas. 
Anunció que en la minería se manten-
drían las inversiones, pero con licencia 
social para las comunidades buscando 
dinamizar la economía local. 

Sigo con otras medidas más enfocadas 
en las regiones. Tercero, convocó a las 
municipalidades y gobiernos regionales 
para que organicen las obras públicas 
locales; prometió favorecer a mypes con 
un crédito accesible y otorgar un bono 

Asimismo, 
declaró que el internet constituye un 
derecho y no un servicio. Cuarto, anun-
ció que la educación nacional entraba en 

emergencia y planteó el acceso 
gratuito a las universidades públicas, 
mientras que en las escuelas públicas 
propuso una alimentación completa 
y la mejora del pago de los maestros 
rurales, así como la reapertura del 
programa Cuna Más. Quinto, señaló la 
urgencia del cierre de la brecha del 
agua y de la luz en las zonas rurales y 
urbanas, convocando para ello a los 
núcleos ejecutores locales. Sexto, 
anunció el fortalecimiento del progra-
ma de Techo Propio, así como la 
formalización de los predios urbanos 
y rurales. Séptimo, propuso ampliar 
los servicios del Banco de la Nación 
asegurando su llegada nacional y 
mencionó la formación de agro 
banco para favorecer con créditos a 
los agricultores pequeños. Octavo, 
anunció el programa de Hambre 
Cero. 

Siendo interesantes y acertadas las 
medidas, echamos en falta un mayor 
enfoque en asuntos del ambiente y 
los referidos a pueblos indígenas. Está 
claro  que no podemos separar el 
discurso inaugural del presidente 

de 700 soles a los más pobres.
justa-

mente  a 
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por Rosa Alayza, Doctora en Ciencia Política y Gobierno por la PUCP

PREOCUPACIONES ANTE LA LLEGADA 
DE PEDRO CASTILLO A LA PRESIDENCIA

Está claro, que no podemos separar el discurso inaugural del presidente Castillo de la conformación de su gabinete, que presentó a varios 
profesionales sin experiencia en su sector o conocimiento del Estado; y a otros con serios problemas de incompatibilidad para asumir el 
cargo público de ministros al que fueron elegidos.
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Castillo de la conformación de su 
gabinete, que presentó a varios profe-
sionales sin experiencia en su sector o 
conocimiento del Estado; y a otros 
con serios problemas de incompatibi-
lidad para asumir el cargo público de 
ministros al que fueron designados  . En 
general, preocupa que la elección de 
ministros estuviera marcada por la 
pertenencia a Perú Libre antes que 
por la meritocracia de los elegidos 
para poder gobernar a todos. El ejerci-
cio político en el Estado y  el gobierno 
tiene varias dimensiones. La primera 
es su vocación pública, que implica 

 
cial y en el acto de la Pampa de la 
Quinua, pero no tanto así en la 
propuesta ministerial. La segunda es 
que las políticas anunciadas deman-
dan funcionarios con la capacidad y el 
manejo para hacerlas realidad, e 
impedir, así, que sean meros anuncios 
o terminen con acusaciones de 

corrupción, lo que con razón indispone 
a la ciudadanía. Toda política pública 
responde a un problema público; por 
eso, su diseño e implementación 
debe ser sostenible, transparente y 
democrático. El Estado no es un botín 
para repartir, como ya ha ocurrido en 
otros gobiernos. Por algo el propio 
Castillo dijo que hay que luchar contra 

No se puede creer que el ejercicio del 

sos de otras instituciones; en demo-
cracia, ningún poder (legislativo, 
ejecutivo, judicial, electoral) tiene el 
poder absoluto. El ejecutivo debe 
gobernar buscando acuerdos y coor-
dinaciones con los otros poderes y 
falta ver cómo serán las relaciones 
con el Congreso. Queda claro que 
solo el pueblo es el soberano que 
entrega su poder cada cierto tiempo 
a los elegidos mediante las eleccio-
nes. La democracia en la que convivi-

ideas basadas en la dignidad de todas 
las personas como iguales y libres. Así 
como reconocemos las debilidades 
de nuestra democracia, sabemos y 
apostamos a que sea la ruta institu-
cional y de convivencia pactada en 
nuestro país la que nos encamine. Por 
eso, no podemos relativizarla bajo 
ningún motivo. 

Justamente, el presidente Castillo ha 
llegado al poder mediante el sistema 
de la democracia y gracias a que se 
defendieron sus reglas. No se trata 
ahora de relativizar la democracia en 
nombre de “hacer bien al pueblo”, 
acortar caminos, como tampoco de 
no sujetarse a la transparencia de los 
actos públicos. Con mayor razón, un 
gobierno que se auto propone como 
representante del pueblo y defensor 
de los pobres del Perú, debe seguir en 
la ruta democrática que permita a las 
gentes de todo lugar, acceder a 
nuevas oportunidades que les 
brindan las instituciones públicas y la 
sociedad, pudiendo así aprovecharlas 
para impulsar su crecimiento perso-
nal y colectivo. Por eso,  justame
la   aceptación   en   el   Estado  y

nte, 
  

 la  sociedad peruanas de la diversi-
dad cultural, sexual y de género, hace 
parte del respeto a todas las personas, 
y ello nos compromete a defenderlas, 
si se les condena o maltrata por 
alguno de esos motivos. 

Sigamos atentos y con una postura de 
crítica constructiva, que nos lleve a 
informarnos bien, a debatir y discernir 
en nuestros pequeños círculos, así 
como a movilizarnos, si es necesario. 
Defendamos nuestra democracia a 
nivel institucional y social al servicio 
de todos, especialmente de los más 
pobres. 

incluir a todos los sectores, algo
presente en el mensaje presiden-

la corrupción.

gobierno  ocurra  sin  contra  pe-
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por Wilfredo Ardito Vega 

LA ANSIADA VACUNACIÓN DE LOS 
ADULTOS MAYORES

El reto del nuevo gobierno es ir más allá de la apuesta redistributiva “a la boliviana” que pareciera ser su opción.
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Aunque se ha tomado la decisión del retorno total en el año 2022, habrá que diseñar planes de emergencia no solo para nivelar a los 
alumnos y recuperar el tiempo perdido, sino para ayudarlos a superar los efectos y secuelas de la pandemia en la salud mental de niños, 
niñas y adolescentes.

Las sucesivas crisis políticas de los 
últimos años han llevado a una pobre 
respuesta del Estado a los problemas 
que afectan a la población. Esto se 
agravó más todavía con las crisis 
sanitaria y económica causadas por 
la pandemia, las que sin duda son las 
dos tareas urgentes a atender por el 
gobierno de Pedro Castillo. En el caso 
de la primera, reforzando la estrate-
gia de vacunación diseñada por el ex 
ministro de salud, Oscar Ugarte, que 
además es la base para la reactiva-
ción económica. 

Sin embargo, hay diversos temas y/o 
problemas de larga data que 
también deben ser atendidos y 
resueltos, como la extensa lista de 

ocurren sobre todo en las regiones 
con mayor presencia de industrias 
extractivas, y que se asientan en las 
áreas rurales con población predomi-
nantemente campesina e indígena. 
En este aspecto, el reto del nuevo 
gobierno es ir más allá de la apuesta 
redistributiva “a la boliviana” que 
pareciera ser su opción: “más recur-
sos para el Estado, para más gasto 
social”, ya que hay una demanda de 

respeto a los derechos de los pueblos 
indígenas y del medio ambiente, que no 
puede ser dejada de lado.

Otro tema de urgente atención es el que 
tiene que ver con la educación, donde la 
pandemia ha ampliado la desigualdad, 
por el limitado acceso a las clases virtua-
les e incluso la deserción de los alumnos 
y alumnas que no cuentan ni con los 
recursos ni con los aparatos adecuados 
para poder seguirlas. Y aunque se ha 
tomado la decisión del retorno total en 
el año 2022, habrá que diseñar planes de 

emergencia no solo para nivelar a los 
alumnos y recuperar el tiempo perdi-
do, sino para ayudarlos a superar los 
efectos y secuelas de la pandemia en 
la salud mental de niños, niñas y 
adolescentes. 

La atención a la pequeña agricultura, 
a la agricultura familiar y a las comuni-
dades campesinas y nativas es una 
deuda histórica del Estado Peruano y 
es fundamental apoyarlas en tanto 
productoras porque siguen siendo la 
principal fuente de alimentos de las 
familias peruanas, han sufrido una 
fuerte descapitalización y no han 
podido acceder a los programas 
diseñados por el ministerio de 
agricultura como el FAE Agro. 

Por ultimo, hay temas pendientes 
como la seguridad ciudadana, que es 
un campo donde desgraciadamente 
las respuestas de anteriores gobier-
nos y congresos han estado limitadas 
a una mayor criminalización, descui-
dando la prevención. Lamentable-
mente, en este campo lo poco que ha 
planteado el presidente Castillo en su 
mensaje de 28 de julio no augura 
mayores cambios.

5

TEMAS PENDIENTES 
Y URGENTES PARA EL PAÍS

por Javier Torres Seoane, Antropólogo.
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diálogo entre: los rasgos propios (llamada 
memoria idem) constituidos por lo que no 
varía en el tiempo como lo genético, el 
carácter y el fenotipo; y aquello que siem-
pre está en movimiento porque va 
cambiando y transformándose en relación 
con los demás (llamada memoria ipse) 
referido a sucesos históricos y vivencias 
compartidas (Ricoeur, 2004). El diálogo 
entre lo que permanece y lo que se trans-
forma nos permiten convivir y abrir cami-
nos de responsabilidad. La memoria se 
presenta así como un elemento valioso que 
permanentemente se ve amenazado por 
aquellos que, motivados por intereses 
privados, intentan dominarla y usarla de 
acuerdo con su conveniencia.
 
Dos rasgos que se deben custodiar en la 
memoria son su libertad y complejidad. 
Garantizar una memoria libre es una de las 
grandes tareas que tenemos como país. 
Nuestra historia nos exige sinceridad y 
respeto al momento de abordarla. Monse-
ñor Carlos Castillo en su análisis de los 
resultados de la elección presidencial 2021 
expresa: “Es innegable que más de la mitad 
del país pide un cambio, y se ha sentido 

-
senta a los que siempre perdieron en la 
historia del Perú, a los ninguneados, a los 
excluidos, a los explotados, a los oprimidos, 
a los discriminados, a los de debajo de 
todas las sangres”. Su mirada amplia de la 
realidad es un ejemplo de memoria libre 
porque permite el diálogo entre pasado y 

En el último proceso electoral peruano, 
los discursos políticos han estado 
atravesados por  algunas frases desafor-
tunadas que pasarán a la historia. 
Releerlos y confrontarlos con la memo-
ria pueden darnos la oportunidad de 
seguir profundizando en la compren-

nuestra identidad. A partir de esta 
interrogante, me atrevo a compartir 
algunas ideas e implicancias sobre la 
memoria que pueden ayudarnos a 
revisar los retos que nos plantea la 
conmemoración del Bicentenario, 

memoria no es solo responsable de 
nuestras convicciones sino también de 
nuestros sentimientos” (Todorov, 2000, 
p. 26). Entendida así, la memoria se 
asemeja a una huella impresa en la 
mente y el corazón del ser humano, que 

cada momento y es responsable de 
colaborar en la capacidad de atestación 
dar testimonio y de agencia del sujeto. 

memoria y su rol fundamental para la 
construcción de identidad de una socie-
dad, porque son los recuerdos persona-
les y compartidos los que marcan el 
avance, estancamiento o retroceso de 
un grupo humano. 

-
dad y se caracteriza por el permanente 

presente que posibilita el discernimien-
to. Por el contrario, si este proceso se 
trunca, tendremos como resultado 
ciudadanos ensimismados, que elabo-
ran discursos vacíos y deplorables. Esa 
mala praxis ha dado como resultado: 
por un lado, una supresión de la memo-
ria (indiferencia), donde no existe 
responsabilidades sociales, sino solo 
defensa de bienestar personal, sin 
ninguna tarea que hacer o lección por 
aprender del pasado; y, por otro lado, 
una manipulación de la memoria  que se 

conveniencia, desviando la mirada de lo 
que es realmente importante: los más 
vulnerables, los pobres.  
Esta manipulación va generando una 
identidad basada en la división y desen-
cuentro, produce una polarización que 
se ha exacerbado en el proceso electo-
ral. Muchos han renunciado abierta-
mente al diálogo y anunciaron que se 
“irían del país” porque sencillamente se 
encuentran en la orilla correcta y los 
otros no; nuevamente los pobres no son 
prioridad. Pero es momento de decir 
basta a las eternas disputas de poder y 
mirar lo esencial, ¿cuántas personas más 
deben morir en la pandemia para 
reconocer nuestros desencuentros? 
Servir al país simplica servir a los más 
pobres, a las víctimas de la pandemia, 

-
cernos etiquetándonos de “fascistas” o 
de “terrucos”. Mucho dolor hemos vivido 
para seguir usando adjetivos irrespon-
sablemente. Es momento de entender 
que, si en la contienda electoral resultas 
ser el perdedor, eso no te convierte ipso 
facto en enemigo del otro. Por otro lado, 
si resultas ganador, siempre tendrás la 
opción y el deber de generar espacios 
de colaboración con aquel que perdió. 
Citando al Papa Francisco, sin política 
“con los pobres” y “de los pobres” “la 

un nominalismo, una formalidad, pierde 
representatividad, se va desencarnando 
porque deja fuera al pueblo en su lucha 
cotidiana por la dignidad en la construc-
ción de su destino” (FT 169).

Esta manipulación va generando una identidad basada en la división y desencuentro, produce una polarización que se ha exacerbado en 
el proceso electoral.
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por Wilfredo Ardito Vega 

LA ANSIADA VACUNACIÓN DE LOS 
ADULTOS MAYORES
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MEMORIA
Y BICENTENARIO
por Giovanna Apaza Márquez, docente del Departamento de Teología PUCP 
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El Papa Francisco exhortó al dialogó y entendimiento por parte del gobierno cubano con su pueblo, al igual que los obispos cubanos

Nadie discute que el triunfo de la revolu-
ción cubana, a través de la lucha armada 
llevada a cabo por el pueblo y en espe-
cial por la juventud, marcó un hito para 
América Latina y también para el 
mundo. Derrotar a una dictadura, de las 
tantas que han gobernado en Latinoa-
mérica y en los países del llamado Tercer 
Mundo, fue un acto heróico y ejemplar. 
Surgieron nombres como Fidel Castro, 
Ernesto “Che” Guevara, Camilo Cienfue-
gos y otros, que emulaban a los héroes 
románticos de las novelas y el cine.

Cuando Castro entró triunfante a La 
Habana, el 8 de enero de 1959, luego de 
hacer una marcha popular desde la 
Sierra Maestra a través de toda la isla, la 
alegría del pueblo cubano fue inmensa. 
Salvo las personas vinculadas al antiguo 
régimen del General Fulgencio Batista, 
todos los cubanos estaban con Fidel. La 
alta clase burguesa cubana, igual que 
las demás clases sociales, ponían en sus 
puertas pequeños letreros que decían: 
“Esta es tu casa, Fidel”. Algo que, con el 
curso de los meses y los años por venir, 
él se lo creyó, expropiando las casas, 

playas y todas las propiedades privadas.

Hubo un primer momento en que se 
intervino todas las propiedades de las 
compañías extranjeras, desde la electri-
cidad, el teléfono, los centrales azucare-
ros, minas, bancos, entidades de segu-
ros, etc. Después vendrían las propieda-
des de los capitalistas y empresarios 
nacionales, incluyendo los colegios y 
universidades privadas laicas. Este 
período fue entre 1960 a 1965. Incluyen-
do dos leyes de Reforma Agraria, siendo 
la segunda, la más radical que se hubie-
ra realizado en América Latina hasta 
esta fecha. En el año 1963, se proclama 
una segunda ley agraria, limitando la 
propiedad rural a 67 hectáreas. Una 
medida para eliminar privilegios y cuba-
nos ricos. Con el tiempo, y muy a pesar 
de Castro, la clase campesina cubana 
fue de los primeros en alzarse en armas 
contra su régimen. Fueron derrotados, 
en lo que el régimen denominó “Lucha 

Contra Bandidos” (LCB), y que ni fue otra 
cosa que una guerra civil, entre 1961 a 1971, 
más o menos.
 
Las expropiaciones del régimen comunista 
continuaron; estableció una ley de reforma 
urbana, para que cada cubana tuviera un 
hogar, cosa que no pudo conseguir. Nadie 
podía tener dos viviendas, es decir, ni casa 
de playa o campo, en el caso que vivieras en 
una ciudad. Es el inicio de la llamada “Ofen-
siva Revolucionaria”, construir el socialismo 
paralelamente con el comunismo. Ni Marx, 
ni Lenin, ni los burócratas soviéticos 
plantearon esta locura. Claro, esta política 
trajo como consecuencia, lo siguiente: más 
especulación y mayor mercado negro, pues 
se agudizó la escasez. Aumentó el número 
de enemigos del gobierno.
 
En este devenir, pasaron 62 años. Lo ocurri-
do este 11 de julio del 2021, ¿cómo pasará a 

-
mo en Cuba? Esperemos que la izquierda 
latinoamericana no se cierre y entienda 
bien la lectura, y aprenda de los errores. El 
pueblo cubano se hartó de pasar necesida-
des elementales y falta de libertad, de no 
tener voz y de pasar día tras día en largas 
colas para ver si puede conseguir algo de 
alimento para su familia. Por otro lado, es 
importante la posición de la Iglesia de Cuba, 
pues el Papa Francisco exhortó al dialogó y 
entendimiento por parte del gobierno 
cubano con su pueblo, al igual que los 

obispos cubanos. El Arzobispo de Santia-
go de Cuba fue contundente en sus 
declaraciones, condenando la represión 
desmedida, las detenciones y encarcela-
miento masivo de opositores. Hay que 
recordar que al inicio del triunfo revolu-
cionario existió un enfrentamiento entre 
el nuevo poder revolucionario y la Iglesia 
católica. Algo que mejoró por la buena 
voluntad del Vaticano, el Cardenal Jaime 
Ortega (ya fallecido) y el arzobispo 
Carlos Manuel de Céspedes (tataranieto 
del Padre de la Patria, que llevaba el 
mismo nombre). Sin dejar de mencionar 
el papel del propio Fidel Castro, que, en 
su visita a Chile en noviembre de 1971, 
conoció a jóvenes cristianos chilenos 
partidarios del extinto presidente Allen-
de. Por ellos él conoció la Teología de la 
Liberación, y la opción preferencial por los 
pobres.
 
Entiendo que el diálogo y la negociación 
entre cubanos podrían contribuir a un 
mejor entendimiento entre todos los 
sectores de la población. Que termine la 
emigración, la diáspora cubana y el 

ex Unión Soviética mantuvo a la Isla por 
30 años, Venezuela por 20 años, es el 
exilio el que ha ayudado a mantener a 
Cuba por más de 60 años, con el envío de 
las remesas.
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CUBA: 
¿MITO O REALIDAD?

Por : Luis F. Popa, profesor en la UNMSM y PUCP.
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SANTA ROSA DE LIMA: 
MODELO DE PERUANIDAD PARA EL BICENTENARIO

Por Juan Miguel Espinoza, Magíster y licenciado en Historia por la PUCP

construir propuestas y acciones orien-
tadas al respeto de los derechos de 
todos y del bien común. 
En tal sentido, santa Rosa de Lima es un 
modelo para promover una fe religiosa 
comprometida con un Perú más justo y 
fraterno desde lo cotidiano. Su deseo 
de ser como Jesús y su intensa vida 
espiritual la animaban a respetar a 
todas las personas por igual, sin impor-
tar distinciones de raza o clase, y a ser 

la urgencia de calmar su sufrimiento. La 
santa limeña, siendo una persona 

su realidad orando el día a día, recono-
ciendo en cada acontecimiento y 
encuentro a Dios presente y llamándola 
a amar y servir al prójimo. Para muchos 
en la Lima colonial, Rosa fue “la santa de 
la puerta de al lado”, como llama el papa 
Francisco a quienes viven intensa y 
cotidianamente los valores del Evange-
lio, sin buscar renombre, solo deseando 
hacer el bien y confrontar el mal. Como 
santa Rosa, cada creyente puede 
encontrar en su espiritualidad la fuerza 
y la inspiración para ser hombres y 
mujeres de bien, allí donde nos toca 
estar, viviendo al servicio del bien 
común de nuestra patria.

En el contexto del bicentenario de la 
Independencia, ¿algo nos puede 
decir la vida de santa Rosa de Lima? 
¿Es posible concebirla como un 
modelo de peruanidad? Algunos 
pensaran que no por ser un perso-
naje del periodo colonial, bastante 
anterior a los tiempos republicanos, 
y otros porque imaginan a la santa 
limeña como una beata afanada en 
rezos y castigos corporales, aparta-
da de la vida real. Quiero ofrecer dos 
pistas para argumentar que en Rosa 
de Lima podemos encontrar una 
fuente de inspiración para soñar con 

-
blicanos.

Testimonio de fe comprometida 
desde lo cotidiano

El hecho de que más del 90% de 
-

te en Dios me hace pensar que para 
crecer en ciudadanía democrática 
no podemos excluir la dimensión 
religiosa. Las comunidades de fe son 
espacios donde los peruanos debe-
ríamos tener oportunidades para 

inmediato y la realidad del Perú, y 
desde nuestras creencias y valores 

Una mujer con inquietudes 
profundas

Las representaciones tradicionales 
de santa Rosa resaltan que era 
virgen, rechazaba su belleza corpo-
ral y se aplicaba duras penitencias. 
Estas son características que, si bien 
se pueden explicar en términos 
históricos, legítimamente resultan 
opresivas para la sensibilidad de las 
mujeres del siglo XXI. Sin duda, no es 
un tema fácil este. 

Sin embargo, me parece que, en Rosa 
de Lima, hay otros elementos que 
pueden decirle algo a las mujeres de 
hoy. Era una joven con inquietudes 
profundas, que no calzaban dentro 
de las expectativas de su tiempo. 
Rosa se rehusó a casarse y a entrar en 
un monasterio, los dos únicos cami-
nos honorables para una mujer en el 
periodo colonial. Al contrario, 
decidió quedarse soltera y dedicarse 
a cultivar su espiritualidad sin ence-
rrarse y perder contacto con el 
mundo. Contra lo que muchos 
asumen, santa Rosa no fue monja, 
sino laica, una mujer queriendo vivir 
su fe en medio del mundo donde le 
tocaba vivir. Para ello, ambientó su 
ermita como su espacio personal, 
donde podía ser ella misma. Además, 
leía y gustaba de la música, y dejó 
algunos breves escritos sobre sus 
experiencias espirituales. Por ello, no 
siempre fue bien vista por sus 
contemporáneos y su propia familia, 
ya que su estilo de vivir transgredía 
las convenciones sociales. Creo que 
estos rasgos son compartidos por 
numerosas mujeres peruanas que 
tienen grandes sueños y buscan las 
oportunidades para realizarlos a 
pesar de que, muchas veces, encuen-
tran obstáculos. Rosa de Lima es un 

personal, incluso cuando implica ir 
contra la marea.

Las comunidades de fe son espacios donde los peruanos deberíamos tener oportunidades para reflexionar sobre nuestro entorno 
inmediato y la realidad del Perú.
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EL QUE CREE EN MÍ TIENE VIDA ETERNA (JUAN 6,41-51)
por Luis Fernando Crespo

BIBLIA Y VIDA

Resucita Perú Ahora lanzó su programa audiovisual “Herma-
-

cias en torno a la encíclica Fratelli Tutti. El objetivo del espa-
cio ha sido mostrar las múltiples prácticas concretas de 
hermandad, de solidaridad y de amistad social a través de 
comentarios y entrevistas.

Para acceder a la trasmisión semanal por TV digital y redes 
sociales, pueden conectarse al Facebook de Resucita Perú 
Ahora mediante este enlace: https://www.facebook.com/re-
sucitaperuahora

Esta es una iniciativa pastoral de la Conferencia Episcopal 
Peruana que se constituyó el año 2020 para responder a la 
pandemia del Covid–19 y otras pandemias sociales.
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‘RESUCITA PERÚ AHORA’ LANZÓ PROGRAMA PARA RADIO Y TELEVISIÓN: 
“HERMANAS, HERMANOS TODOS”

Continúa la lectura del capítulo 6 del evangelio según 

haber compartido el pan con cinco mil personas 
(6,1-15). Jesús se ha presentado ante los judíos como el 
“pan de vida”, el verdadero “pan que ha bajado del 
cielo”, y se ofrece para la “vida eterna”.

Otra vez, como ante sus paisanos en Nazaret, ahora en 
Cafarnaún, surgen las murmuraciones y las expresiones 

padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: 
he bajado del cielo?”. Para los interlocutores judíos era  
muy viva la memoria de la comida aquella que caía cada 
día del cielo en los años del desierto y les permitió 
subsistir en el camino hasta llegar a la tierra prometida. 
Jesús, como buen judío, lo sabía también; pero no deja 
de recordarles lo transitorio y efímero de aquel alimen-
to: “Sus padres comieron el maná en el desierto y   mu -
rieron”. Ahora se trata de otra dimensión: una vida 
centrada e inspirada en él, tan intensamente vivida que 

trasciende la misma muerte natural: “Para que lo coman 
y no mueran… vivirán para siempre”. Es don y llamado 
del Padre –“nadie puede venir a mí si el Padre que me 
ha enviado no le atrae”. De parte nuestra, es acogida y 
práctica: “Todo el que escucha al Padre y aprende su 

-
�esta en el amor fraterno, en la práctica de la solidaridad 
y de la justicia, consiste, en primer lugar, en saberse y 
sentirse llamados y elegidos por el Padre, amados para 
amar y practicar la justicia. Esa realidad profunda, y 
sencilla a la vez, es lo que Jesús en el evangelio de Juan 
llama “vida eterna”.
 
“El que cree, tiene vida eterna”. La fe, antes que un asen-
timiento doctrinal, incluso antes de manifestarse en un 
indispensable comportamiento fraterno y justo, es una 
experiencia y reconocimiento de la vida como don 
amoroso del Padre, que nos constituye hijas e  hijos, y 
nos capacita de esa manera para vivir fraternalmente.



VIVENCIAS

y la hacemos nuestra. La sociedad y su 
contexto siempre son los resultados de la 
historia y la cultura en la cual se forjó. El 
misionero no puede juzgar lo que ve, sino 

-
rarlo alumbrándolo con la luz del Evange-
lio. Mientras mas entendemos el contexto 
histórico-social, podemos trabajar mejor 
para plantar las semillas del Reino. 

Esto es lo que hizo Jesús a través de su 
encarnación. Así como Jesús, encarnándo-
se en una realidad concreta, anunciando 
el Reino de Dios desde la situación históri-
ca concreta de su tiempo, el misionero 
tiene igualmente que continuar su 
presencia encarnando el Evangelio en la 
realidad nueva en la cual él se encuentra. 
Otro ejemplo de este proceso, también 
conocido como “inculturación”, son los 

Hola, soy Antonio Agius, misionero 
laico católico, proveniente de la isla de 
Malta. Pertenezco a la Sociedad de la 
Doctrina Cristiana (M.U.S.E.U.M.), una 
sociedad de laicos catequistas 
comprometidos, entregada a la evan-
gelización de todos, especialmente a 
aquellos más pobres. El lema de nues-
tra Sociedad es: “Maestro, ojalá que el 
mundo entero siga tu Evangelio.” Fue 
fundada en el 1907 por san Jorge 
Preca, sacerdote diocesano, en la isla 
de Malta. Hasta el momento tenemos 
presencia en 10 países en los 5 conti-
nentes.

Hago el trabajo de promoción del 
Instituto de Educación Superior Dioce-
sano San José del Sur y formé parte del 
Curso de Realidad Peruana del Institu-
to Bartolomé de Las Casas como parte 
de mi organización. En realidad, yo ya 
recibí el curso de Realidad Peruana 
cuando llegué en el Perú por primera 
vez hace cinco años. Pero por falta de 
dominio del idioma, perdí mucho 
material y pensé en aprovechar de la 
realidad virtual y retomarlo de nuevo 
este año. Además, quería actualizarme 
acerca de los cambios causados por la 
coyuntura.

¿Por qué es importante un curso así? 
Yo creo que nosotros solamente pode-
mos dejar huellas si entendemos el 
contexto y la realidad que vive la gente 

grandes misioneros jesuitas Matteo 
Ricci (en China) y Roberto de Nobili (en 
la India). Ambos se convirtieron uno 
más en los pueblos en los cuales traba-
jaron, adaptando un método novedoso 
de evangelización, conocido como 
accomodatio o adaptación según el cual 
ellos adoptaron costumbres locales que 
no fueron contrarias al catolicismo. Fue 
un modo innovador de hacer misión.

Este curso, por lo tanto, seguramente 
me va a ayudar a entender las causas de 

el Perú e ir a las raíces de los problemas. 
Me va a ayudar a no juzgar, sino trabajar 
para que se establezca el Reino en esta 
parte del mundo cuanto antes.

“SOLO PODEMOS DEJAR HUELLA SI 
ENTENDEMOS EL CONTEXTO Y 
LA REALIDAD QUE VIVE LA GENTE”
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