


¡Bajamos los P.recios 
de las llamai:las de 
Larga Distancia! 

Nacional: Internacional: 
Hasta 30% menos Hasta 60% menos 

Ejemplos de precios de llamadas nacionales Nuevos precios de llamadas internacionales 

Precios • I minuto •Horario Normal 

RUTAS (En soles con IGV) 

Antes Ahora 

Precios •I minuto •Horario Normal 
(En soles con IGV) 

Arequipa - Lima l,02 0,70 
A TODA AMERICA 2,76 

A TODA EUROPA 3,63 

Huancayo - Lima 0,82 0,57 AL RESTO DEL MUNDO 4,45 

Lima. - Piura l,02 0,70 

Tacna -Tumbes l,02 0,70 

Ejemplos: 

RUTAS 
I Peec1os • I minuto •Horario Normal 

(En soles con IGV) 

Antes Ahora 
USA 3,75 2,76 

Chile, Argentina 4,27 2,76 
China, Egipto 11,40 4,50 

Además, de noche, domingos y feriados, pagas 
menos que en horario normal. (50% LDN y 20% LDI). 

HORARIO NORMAL 

-De lunes a sábado 08:00-22:59 
Domingo y feriados Todo el día 

In fo rmes en nuestra red comercial, llamando gratis al I 04 y de lunes o viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. al 08001645 0 

Te comunicamos mejor 



CIFRAS 
DE APOYO 

l. Cantidad máxima de decibelios que puede alcanzar el ronquido de una persona: 70 

2. Índice mundial de partos por mujer al inicio de la década del setenta: 5 

3. Actualmente : 2.7 

4. Número de perros utilizados en el mundo como animal de compañía : 200'000,000 

5. Años que tenía Giuseppe Tomassi di Lampedusa cuando escribió El Gatopardo, su primera 
y única novela: 60 

6. Años transcurridos después de su muerte en que la obra se publicó y tuvo éxito universal: 1 

7. Número de kilómetros del recorrido de la maratón de Nueva York: 42,195 

8. Porcentaje de jóvenes británicas -de 15 a 24 años- que, pese a estar en su peso ideal, 
quieren adelgazar: 10 

9. Que pasan hambre debido a su obsesión por bajar de peso: 50 

10. Que consideran que comer chocolate es más placentero que hacer el amor: 66 

11. Millones de peruanos de la Amazonía y de comunidades andinas que no hablan castellano : 4 

12. Número de lenguas que se hablan actualmente en el Perú: 46 

13. De dialectos: 75 

14. Dólares que pagó un suizo a un estafador por un cuadro falso de Miró : 143,000 

15. Millones de flores ele jazmín que se necesitan para producir un kilogramo de aceite 
concentrado: 5.5 

16. Precio en dólares del kilogramo de aceite concentrado ele jazmín francés: 26,500 

17. Ventas en millones de dólares generadas por Chane] º 5 en sus 75 años de existencia: 1,000 

18. Gramos de hilo de telaraña que se necesitarían para darle la vuelta a la Tierra: 500 

19. Porcentaje de niños y adolescentes norteamericanos que admite haber robado en una tienda 
durante los últimos 12 meses: 47 

20. Que admite haber hecho trampa en un examen: 64 

21. Que admite haber mentido a sus padres po r lo menos una vez: 92 

22. Número de viajes dentro y fuera de Italia realizados por Juan Pablo II durante sus 20 años 
de pontificado: 218 

23. Número de cárceles que visitó en dicho período: 14 

24. De santos que canonizó: 280 

25. De páginas que ocuparían todos sus discursos y escritos: 70,000 

26. Porcentaje de aumento de las denuncias por violencia doméstica entre parejas homosexuales 
-gays y lesbianas- de San Francisco durante los últimos 12 meses: 67 

27. Promedio ele años después de la boda en los que se produce con más frecuencia 
el divorcio entre los españoles : 11 

28. Promedio ele minutos diarios en los que el hombre común y corriente se manifestaba 
alegre durante los años cincuenta : 18 

29. Actualmente: 6 

30. Minutos que transcurren en Sao Paulo entre el asesinato de una persona y otra: 31 

FUENTES: 1 EFE/ 2 -3 Organización de Naciones Unidas/4 La enciclopedia del perro/5 -6 Viaje entre la noche y la mañana, Rafik Schami/ 7 El Comercio/ 8-
1 O EFE/ 11 -13 Xinhua/ 14 AFP/ 15-18 National Geographid 19-21 Instituto Jospehson de Ética/ 22-25 ANSA/ 26 EFE/ 27 Consejo General del Poder Judicial 
de España/28-29 Sunday Times/ 30 Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo 
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El Banco 
Financiero 
Cambiará 
Su Vida 

i Imagínese la educación 
de TODOS sus hijos GRATIS! 

CC::::o N L A M E J O R P R O M O C I O N 

eca Ahora el Banco Financiero sortea 

del Financiero mensualmente entre sus 

depositantes (personas naturales), LA BECA DEL 

FINANCIERO, la única que paga la educación de 

todos sus hijos en cualquier institución del país. 

CASADOS 
Con hijos, el Banco pagará la educación de todos 

sus hijos desde el nido hasta la universidad. 

Sin hijos (o si sus hijos ya son grandes), puede 

aplicar el premio para usted y su cónyuge, para 

completar su carrera o post-grado, hasta por un 

período de 10 años. 

SOlJEROS 
Usted también tendrá la posibilidad de estudiar lo 

que desee por un período de 10 años. 

ABUELOS 
Usted tendrá la posibilidad de ceder su premio a un 

familiar o persona que usted elija, y si se anima a 

estudiar, mejor! 

• Para ganar una opción tan sólo deposite o 
mantenga un mínimo de US$ 500 ó S/. 1,500. 

• Por cada US$ 500 ó S/. 1,500 que usted mantenga 

en sus cuentas, obtendrá una opción diaria. 

A más días y más depósitos, más opciones obtendrá. 

• Todas las cuentas de depósitos valen: Ahorros, 

Depósitos a Plazo, Cuenta Corriente Afiliada y C. T.S. 

FECHAS DE SORTEOS: 18 diciembre 1998, 22 enero 1999, 19 febrero 1999, 19 marzo 1999. 

I Y LAS MEJORES TASAS 

Tasas reales desde el primer sol o dólar, sin montos mínimos. 

I Ctas. de Depósitos I S/. US$ 

Ahorros 16.00% 7.50% 

Depósitos a Plazo 20.00% 9.00% 

C.T.S. 23.00% 10.00% 

Cta. Cte. Afiliada 16.00% 7.50% 

Tasas efectivas anuales. 

Xsutasa2 además gane 
el doble de interés 

Podrá participar en el sorteo de 4 opciones mensuales que 

duplicarán la tasa de interés de sus cuentas de depósitos 

por todo un año, aplicable hasta un monto igual 

a sus depósitos al momento del sorteo. 

Para mayor información llame al FonoFinanciero: 444-6090 

i) FINANCIERO 
34 AÑOS DE SOLIDO COMPROMISO CON USTED 
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SEGUNDA 
LECTURA 

[OPINIÓN) 

Contra la discriminación 

Beatriz Boza, presidenta de lndecopi, expuso sus ideas 
acerca de la discriminación racial en un artículo publi
cado en El Comercio el lº de noviembre. DEBATE 
considera que el esfúerzo para erradicar la discrimina
ción racial merece el mayor respaldo. Extractos del ar
ticulo de Boza: 

¿Por qué ha tomado el Indecopi tanto interés en el tema 
de la discriminación? Quizá algunos se preguntarán ¿por 
qué me he comprometido personalmente con el tema? 
Porque están en juego principios y valores fundamentales. 
No se trata de un caso concreto ni de analizar si algunas 
discotecas discriminan o no, sino de si se puede o no 
discriminar en el Perú ad portas del siglo XXI. 

Si se interpreta que la discriminación no es un tema de 
mercado, si los ciudadanos no tenemos la garantía de que 

seremos tratados de manera justa y equitativa, si 
dejan10s que las empresas se desarrollen sobre la 
base de privilegios y prácticas discriminatorias no 
sólo se afecta el derecho de acceso al consumo ~ino 
que el sistema se deslegitima. La actividad empresa
rial se desacredita, la ciudadanía se fragmenta entre 
ciudadanos de primera, de segunda y de tercera; y 
también el Estado se deslegitima, convirtiéndose en 
un sistema injusto que crea desconfianza. 

A raíz del reciente fallo judicial, que declara 
fundada una acción de amparo interpuesta por dos 
discotecas contra el Indecopi a fin de que se abs
tenga de realizar actos destinados a impedir la 
discriminación, toca pronunciarse acerca de qué 

tipo de empresas queremos tener, qué tipo de ciudadanos 
queremos ser, qué tipo de sociedad queremos construir, 
en última instancia: que visión de país tenemos. Qué 
esperamos los peruanos de acá a cinco años que sean 
nuestros valores, cuál va a ser nuestra actitud frente a la 
discriminación en un país donde la diversidad es nuestro 
mayor activo como nación. En un mundo globalizado no 
se trata de ser iguales que los demás, sino de integramos 
al mundo sin temor a mostrarnos como somos, porque 
estamos orgullosos de nuestra identidad. 

[Celebración¡ 

¿Mirando al 2000? 

La noche de su reelección, el alcalde de Lima, Alber
to Andrade Carmona, se dirigió a sus partidarios en la 
Plaza Mayor. Extractos del discurso: 

Estas elecciones municipales, al haberse cerrado las 
puertas al referéndum, se han convertido también en un 
referéndum. El pueblo quiere justicia independiente, traba
jo y no regalos; defensa del territorio nacional y no negocia
ciones a escondidas que ponen en juego la unidad nacional. 

Es necesario, pues, estar unidos para que el Protocolo 
de Río de Janeiro se cumpla estrictamente. Es necesario 
también que termine la corrupción en el Poder Judicial y 
se abra paso a la justicia para todos sin excepción; que 
termine la persecución contra la prensa, y contra Baruch 
lvcher y los trabajadores de Colchones Paraíso. Debemos 
unimos para defender nuestra victoria y hacer valer nues
tros derechos; y para que termine el uso de los recursos del 
Estado para la campaña por la reelección del 2000. 

¿Quién es el principal derrotado en estas elecciones? 
Pues el gobierno del presidente Fujimori y su partido de 
fachada Vamos Vecino, que en todo el Perú fue bautizado 
como "Vamos Vencido". ¿Y quién es la nueva mayoría? 
Pues todos los movimientos independientes municipalis
tas y descentralistas que exigen respeto a los municipios y 
el desarrollo de las ciudades y los pueblos del Perú. 

[Himno] 

Largo tiempo 

La Comisión Reorganizadora de la Universidad Nacio
nal Federico Villarreal publicó, el J 7 de setiembre, un 
comunicado que expone la posición de su rector, Santia
go Agurto Calvo, "en defensa de la intangibilidad del 
Himno Nacional". 

¿Por qué extraña e inexplicable actitud los peruanos 
desconocemos nuestros méritos y calidades y, lo que es 
inaudito, los falseamos para ofendernos? ¿Por qué en la 
más sagrada expresión de la identidad de un pueblo, su 
Himno Nacional, permitimos la inclusión ilegal de una 
estrofa apócrifa, ajena a la verdad y tremendamente ofen
siva y humillante para el pueblo peruano? 

¿Por qué figura esa malhadada estrofa en nuestro 
Himno si está debidamente probado que no figura en el 
texto que adoptó el Gobierno Protectora] de José de San 
Martín, en 1821, ni en el oficializado por el decreto de 
José Bernardo de Tagle, en 1822, y que su existencia 
violenta lo dispuesto por el Parlamento en la Ley 1801? 

¿Por qué los peruanos entonamos el H imno Nacional 
sin percatarnos de que, al cantar su primera estrofa, nos 
estamos autolesionando, calumniando a nuestros antepa
sados y humillando a nuestra patria? 

Es posible que esta increíble situación se deba tan sólo al 
desconocimiento general de la verdad y no a oscuros com
plejos de inferioridad y síndromes de pasadas derrotas. Por 
ello, espero que esta nota despierte algún interés en la opi-
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nión pública, provoque el estudio del asunto y determine, 
finalmente, la sustitución de la estrofa infamante por la 
original. De ser así , todos los peruanos podremos cantar 
todo el Himno a pleno pulmón, porque ahora habemos 
algunos que después de entonar el coro, cuando empieza la 
primera estrofa, apretamos los labios y los puños y nos 
quedamos indignados, avergonzados y silentes. 

[Renuncia ] 

Ferrero se va 

El canciller Eduardo Ferrero Costa renunció mientras 
el presidente Alberto Fujimori se encontraba volando 
con destino a Estados Unidos para continuar las nego
ciaciones con Ecuador. Extracto de su carta: 

Debido a divergencias relativas al tratamiento de un 
asunto vital de nuestra política exterior que son de su 
conocimiento, mediante la presente formulo renuncia 
irrevocable al cargo de ministro de Relaciones Exterio
res, al mismo tiempo que le expreso el honor que ha 
representado para mí colaborar con usted en su noble 
tarea de conducir los destinos del Perú. 

Le agradezco señor presidente por la oportunidad que 
me ha brindado de aportar mis esfuerzos al servicio del país. 

[Entrevista] 

Delito sería apoyar 
al enemigo 

El Comercio publicó el 19 de setiembre un informe seña
lando que cuando Tomás Gonzales Reátegui dirigió el 
Gobierno Regional de Loreto, "las obras públicas se en
tregaron a dedo ". A continuación extractos de la entrevis
ta sobre el tema al ahora ministro de la Presidencia. 

Había obras cuyos montos, por encima de 600, 000 
soles, exigían que fueran convocadas a concurso públi
cos de precios. ¿Por qué no se hizo? 

No necesariamente se tenía que hacer concurso público. 
Podían ser también por invitación, que eso ya no es concur
so público. Si eran por invitación no tenía por qué hacer 
concurso de precios ... si hubo errores que los investiguen. 

¿Admite que podrían haber algunas irregularidades? 
Puede haber un problema administrativo, porque tam

bién entonces en la administración pública no puedes 
hacer nada. Ése es el problema, que todos tienen miedo 
que ya va a llegar el periodista, mejor no hago nada y no 
tengo problemas . 

Capeco sostiene que le comunicaron a usted de las 
irregularidades que se estaban produciendo en la entre
ga de estas obras. ¿Por qué no hizo caso? 

No. Si tienen una denuncia que vayan al juez. Si usted 
tiene algo vaya al juez y denuncie. ¿Por qué no denuncia
ron ante el juez? 

¿Por qué la mayor parte de las obras se las entrega
ban a las empresas de los señores Luis Huerto Milla y 
Augusto Vásquez Tello? 
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Son 56 empresas. Yo le puedo dar la relación. Yo les 
daba obras a los que trabajaban bien. 

¿Son sus amigos? 
Sí, son amigos míos, claro. No creo que sea delito. 

Delito sería apoyar a algún enemigo. 

[Comunicado] 

una cuestión política 

El 1 º de octubre, la Confiep criticó duramente la falta de 
institucionalidad democrática a raíz de los hechos violen
tos ocurridos durante las marchas de protesta de los estu
diantes y trabajadores. Extractos del comunicado: 

Decisiones que emanan del poder político vienen dis
torsionando y agraviando el Estado de Derecho, violan
do garantías elemental es del deb ido proceso judicial a 
personas naturales y jurídicas . Nuestra economía, fuerte
mente afectada por la cri sis asiática y rusa y por el fenó
meno de El Niño, requiere una reacción inmediata no 
sólo en el ámbito financiero , sino también político, am
bos con tanta trascendencia en lo social. Las marchas de 
los últimos días lo confirman; lamentablemente, culmi
naron en una violencia desenfrenada que rechazamos 
categóricamente. La consolidación de una economía de 
mercado, en marcha, se debe fundamentar en una demo
cracia con autonomía e independencia de poderes, segu
ridad jurídica y respeto a la Constitución y a las leyes. La 
generación de empleo y la erradicación de la pobreza 
requieren del ahorro interno y externo, que se efectúen 
inversiones reproductivas, para lo que es indispensable 
no desestabili zar el entorno nacional. Es indispensable 
también generar la seguridad política y jurídica que esti
mule la creatividad empresarial y promocione la imagen 
del Perú en el exterior. 

Keiko y Paola, hijas de los presidentes del Perú y Ecuador y primeras 
damas de sus países, se reunieron en Chile y posaron para la prensa. 
Sus amplias sonrisas adelantaban el arribo a la paz. 
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[Vídeo] 

Hola manito 

Agentes de la brigada del Órgano de Control Interno de la 
Magistratura (Gema) registraron un vídeo en el que aparece 
la fiscal antidrogas Juana Córdova recibiendo, junto con su 
esposo, 7,000 dólares de manos de Antun Curich para excul
par a su hermana Zorka Curich, procesada por narcotráfico. 
El seguimiento empezó en setiembre, cuando Antun Curich 
denunció ante la brigada de la Gema que la fiscal, a través de 
su marido, José Pickman, le había pedido una primera coima 
de 2, 000 dólares y luego 8, 000 más para pagarle a la jueza 
Julia Prada Vargas. Los agentes grabaron conversaciones 
telefónicas entre Pickman y Curich. Extractos de una conver
sación publicados por El Comercio el 9 de setiembre: 

Pickman: Aló ... 
Curich.· Aló, ¿José? 
-Sí... 
-Hola manito. Buenas noticias. ¿Sabes qué? Mi hermano 

me llamó. 
-Sí, ya. 
-Mira, el jueves llega el dinero. 
-¡Qué bestial! 
-Pero hay una cosa, José. Sólo va a mandar siete, hermano. 
-¿Siete nomás? 
-Tú sabes que yo, mano, te he cumplido, no soy mentiro-

so. En quince días, pues, yo te doy los mil. Tú me prestas 
como la vez pasada. 

-A ver. ¿Cuánto estamos hoy día? Yo cobro mañana. 
¿Mañana es treinta, no? 

-Sí. 
-Ya pues, yo te presto mañana. Mañana cobro. Pero quin-

ce días nomás. 
-No, no te preocupes. La otra vez igualito, yo te cumplí. 

Oye compadre, tú sabes que mi mamá está nerviosísima. 
Oye, hermano, una cosa. Dile para que hable tu esposa con 
mi vieja, para que le dé aliciente. 

-Ya pues, llámame en la noche para coordinar. 

uana Córdova de los Santos sólo vio un minuto el vídeo. Se echó a 
lorar y llamó a su marido. "Nos han descubierto", le dijo, y le pidió 
ue devolviera el dinero. 
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-Oye José, ¿la doctora Prada también podrá hablar con 
mi mamá? Hoy ha tenido un colapso de nervios. 

-Ya, yo le voy a decir para que la llame hoy día. Despreo
cúpate, si todo sale bien, en menos de una semana ya está. 

[Re flexión] 

Shakespeare habla 
de Tiwinza 

El director de teatro Alonso Alegría encontró en un pasaje 
de Hamlet la discusión de un conflicto en el que parece que 
los viejos p ersonajes estuvieran hablando de Tiwinza. 

Hamlet ha sido desterrado a Inglaterra por el rey Claudio, 
el pérfido objeto de su retraída venganza. Apenas emprendi
do el camino de su destierro, Hamlet se topa con un ejército 
noruego al mando del fogoso y orgulloso Fortimbras. Los 
noruegos están cruzando terr itorio danés y vienen 
pertrechados hasta los dientes. Hamlet no puede menos que 
preocuparse por la presencia en Dinamarca de tantísimos 
guerreros extraños y trata de averiguar adónde marchan y 
cuál es su meta. Le pregunta a un capitán noruego: 

-Buen hombre, ¿de quién son estas fi1erzas ? 
-De Noruega, señor, responde el capitán. 
-¿ Y cuál es su objetivo? 
-A tacaremos alguna parte de Polonia. 
-¿ Van en pos del país entero o de algún territorio fronterizo ? 
-Para decirle la verdad, señor, y sin exageraciones ... pues 

pelearemos por conquistar una parcela que no ofrece más bene
ficio que su nombre. Si a mí me la dieran en alquiler por cinco 
ducados, cinco nada más, no la tomara. Y tampoco ni el Polaco 
ni el Non1ego lograrían mejor precio si la pusieran en venta. 

-Entonces, el Polaco jamás la defenderá, exclama Hamlet. 
-No, señor -responde el Capitán- ya la tienen guarnecida. 
Ante esto, Hamlet reflexiona: Dos mil almas y veinte mil 

ducados no habrán de debatir la cuestión de esa brizna de 
hierba. Queriendo decir, entiendo yo, que el Noruego y el 
Polaco prefieren sacrificar dos mil almas y veinte mil ducados 
antes que ponerse a negociar a quién le pertenece aquel mínimo 
territorio cuyo único valor está en su nombre. ¿Cuál es su 
nombre? Shakespeare no lo dice, pero para mí, todas estas 
semanas, esa mítica parcela se ha venido llamando Tiwinza. 

[Pronunc iamiento J 

Oposic ión anunciada 

El Frente Patriótico de Loreto dio a conocer, el 16 de octu
bre, su total rechazo a la manera como el presidente Fujimori 
conducía las negociaciones con Ecuador. 

Rechazamos la nefasta política exterior seguida por el go
bierno fujimorista, en tomo a las negociaciones con el Ecuador, 
por permitir en primera instancia, la discusión de los impases 
subsistentes que ha originado se acepte el Tratado de Comercio 
y Navegación, saliéndose del marco establecido en el Protocolo 
de Río de Janeiro y, posteriormente, ordenar al Congreso que 
firme un "cheque en blanco" a los garantes para que sean ellos 
quienes solucionen el llamado problema limítrofe, convirtién-
dose así de garantes en árbitros. • 
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''Fujim r1 ENTREVISTA A 
JUAN CARLOS 
HURTADO MILLER no mere 

pasar ·a la 
historia como 
un perd dor'' 

DEBATE entrevistó a Juan Carlos Hurtado Miller, ex primer 
ministro al inicio del gobierno del presidente Alberto Fujimori 

y ministro de Agricultura durante el segundo gobierno del 

presidente Fernando Belaunde, sobre su balance de la cam

paña municipal en la que participó por Vamos Vecino, el 

panorama político actual y sus perspectivas, así como la 

agenda que deberá enfrentar el país a partir del año 2000. 

¿Por qué decidió ser candidato 
cuando su derrota era lo más pro
bable? 

Me propuse dos objetivos. Primero, 
llamar la atención sobre el proceso de 
descentralización, tema en el que me 
habría concentrado de haber ganado. 
Si en los próximos cinco años no se 
produce en el Perú un proceso orde
nado de descentralización, será muy 
difícil lograr el desarrollo regional. El 
segundo objetivo fue decirle a la po
blación de Lima que si bien Alberto 
Anclracle ha realizado una labor muy 
positiva para el turismo en el centro de 
Lima, no se ha ocupado ele los tres 
problemas fundamentales que requie
ren atención metropolitana -seguriclacl, 
limpieza y transporte- ni ele la parte 

10 

socia l (el complejo tema ele la alimen
tación y la nutrición infantil, el desa
rrollo juvenil y otros graves problemas 
ele Lima). Por eso nosotros propusi
mos no sólo un programa ele desarro
llo urbano sino también un programa 
ele desarrollo humano. 

En esos términos, ¿cómo evalúa 
la campaña que realizó? 

Ya escuchamos a Andracle decir que 
la descentralización es la municipaliza
ción y que se va a ocupar ele los conos , 
es decir, ha captado bastante ele nues
tra oferta electoral. Eso me da gusto 
porque lo importante no es quién haga 
las cosas sino que éstas se hagan. Si él 
lo puede hacer, que lo haga , pese a que 
no asumió estas tareas durante sus pri-

meros tres años ni ha presentado al 
Parlamento ningún proyecto para la des
centralización ni para la nueva ley o rgá
nica de municipalidades que se está 
discutiendo. Yo creo que nosotros sí 
podíamos haberlo hecho y mucho me
jor, porque teníamos un equipo bueno 
y especialmente por nuestro mayor ac
ceso al gobierno. Mi cercanía con el 
Presidente -que nunca negué- hubiera 
sido muy útil para coordinar acciones 
tendentes al desarrollo de Lima. 

¿Yen cuanto al resultado electoral? 
Estoy satisfecho. Obtener un 32.6% 

en 45 días reales de campaña y con los 
recursos que tuve , es un logro impor
tante . No podía esperar que en ese 
lapso la población me conociera tanto 
como a Andrade, que lleva nueve años 
en la televisión . Además , está el hecho 
de que el 24% de los electores no votó 
por nosotros porque nos asociaba con 
el gobierno . 

La suya era, evidentemente, una 
lista que defendía los colores del 
gobierno ... 

Yo era el candidato independiente 
apoyado por Vamos Vecino (VV). In
cluso, y aunque me lo pidieron, no 
participé en la elección de ningún can-
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didato ni en los d istritos ni en ninguna 
o tra parte del país. Pero, aparentemen
te , W tenía una relación con e l gobier
no, aunque yo no la comprobé en for
ma directa . Si no , lo hubie ra dicho , 
porque tampoco me habría molestado . 
Tengo una cercanía con e l gobierno; 
fui e l primero en ocupar e l cargo de 
primer ministro, conozco a los con
gresistas y a los ministros. Pero lo que 
no iba a hacer e ra defende r posicio
nes po lít icas , porque eso no me co
rrespondía. En todo caso, si hubie ra 
ganado, mi re lación con e l gobierno 
habría sido positiva. Por ejemplo, la 
única manera de arreglar e l p roblema 
del transporte es sentarse en el Conse
jo de Coordinación Metropolitana pre
sidido por el ministro ele Transporte, 
pero e l alca lde Anclrade no asiste, y 
por esta razón el Banco Mundial no 
otorga los fond os. 

¿Luego de la elección se ha reuni
do con el pres idente Fujimori? 

No hablé con él ni antes ni después 
de la elección. En realiclacl, no lo veo 
desde marzo ele este año, cuando nos 
encontramos en una exposición en el 
Museo de Osma. Es mi amigo, pero no 
lo he visto. Ni siquiera he hablado por 
teléfono con él. Y si lo hubiera hecho, 
no tendría por qué negarlo. 

"Estoy satis/ echo 
de tener un 32.6% en 

45 días reales de 
campaña y con los 

recursos que tuve¡ es 
un logro importante". 

¿Qué le molestó m ás durante la 
campaña? 

Primero, la fa lta ele debate . Insistí 
mucho en él por respeto a la ciudadanía 
y porque era necesario que el país cono
ciera los planteamientos ele cada candi
dato y se diera cuenta ele que Albeno 
Andracle es una persona con escasa pre
paración. Andracle pecó ele soberbia al 
no debatir. Y o expuse mi programa en 
tocios los auditorios a los que fui invita
do y no rechacé ningún debate. 

¿Y la famosa apuesta del baño en 
la pileta? 
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Otra cosa que me fastid ió mucho 
fu e la actitud fina l de Alberto con 
aquella apuesta . Al principio la tomé 
depo rtivamente -debí haberle d icho 
"yo me baño si tú aceptas el debate"-, 
pero después del triunfo, al día si
guiente , hi zo decla raciones ofensivas 
ca rentes el e la magnanimidad de l 
triu nfador. 

¿No cree que esas actitudes de 
Andrade se explican por las agre
siones que recibe desde el gobier
no ce ntral? 

Precisamente, el día en que se hizo 
la famosa apuesta , yo había ido a la 
Plaza de Armas y, señalando al Muni
cipio y a l Palacio de Gobie rno , dij e : 
"El ple ito político entre estos dos ca
ba lleros ha llevado a que Lima deten
ga su desa rrollo" . No dije que Fujimori 
ni Anclrade tuvie ran la culpa , sino que 
dicha discus ió n debe cesa r, porque 
no es posible que la ciudad la soporte 
durante otros cuatro a ii.os. Para decir 
eso fui a la Plaza ele Armas, pero en 
ese momento apareció Anclrade e hizo 
la apuesta y mis declaraciones ya no 
fue ro n recogidas por la prensa. 

Si bien us ted perdió la elección, 
el porcentaje que obtuvo ha moti
v ado especulaciones s obre una 
eventual candidatura presidencial 
suya. In cluso , en la noche del 11 de 
octubre, declaró que es taría intere
sado e n hacerlo, pero en el 2005. 
Sin e mbargo, algunos creen que 
us ted podría te n er un p apel que 
jugar e l 2000 s i, por ejemplo, 
Fujimori no fuera a la reelección. 
¿Cuáles son sus planes? 

Por u n principio de lea ltad , no po
dría enfrentarme en una e lección ni 

con Belaunde ni con Fujimori , salvo 
que ellos expresamente me autoriza
ran, como ocurrió cuando el presidente 
Belauncle me dejó en libertad para ser 
min istro ele Fujimori . Si Fujimori fu e ra 
cancliclato, yo no lo sería. Por eso dije el 
2005, pero é l todavía no decide su par
ticipación en los próximos comicios. 

¿Qué le reco mendaría a Fujimo
ri en relació n con su candidatura 
e n e l 2000? 

Yo creo que no debería participa r, 
pero ésa es una decisión que le corres
ponde a él, no a mí. El Perú es un país 
de necesidades insatisfechas y la gente 
se cansa el e sus líderes, no sé si por 
impaciencia o intolerancia . Pese a sus 

"Andrade pecó de 
soberbia al no 
debatir. Yo no rechacé 
ningún debate". 

defectos , como tocio se r humano, 
Fujimori ha rea lizado un gobierno ex
traordinario. En un período muy corto 
ha obtenido logros que el Perú no 
había conseguido durante tocia su his
toria republicana. Sin embargo , su go
bie rno tiene dos problemas serios . Pri
mero, e l cansancio ele la población. 
Fujimo ri no merece pasar a la historia 
como e l perdedor ele unas elecciones 
sino como un triunfador, que es lo que 
ha sido hasta ahora. En segu ndo luga r, 
el programa económico no está siendo 
transformado de un programa de corto 
plazo en uno de mediano . 
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Si hubiera sido congresista, ¿ha
bría votado a favor o en contra del 
referéndum? 

A favor, sin duda alguna. La co nsul
ta popular siempre es buena , eso no 
daña a nadie . 

¿Por qué algo que parece tan sen
sato, como el que no es convenien
te una tercera candidatura, es tan 
dificil de aceptar por el presidente 
Fujimori? 

Bueno, é l todavía no ha dicho si va 
o no . Pe ro conozco a l p residente 
Fujimori, él es un hombre muy inteli
gente y sensato. 

¿Qué virtudes le encuentra? 
Él tuvo tres méritos sensacionales al 

inicio ele su gobierno. El primero , que 
rápidamente supo estar a la altura ele 
las circunstancias. Es muy difícil para 
una persona pasar, de la noche a la 
mañana, de rector ele una universidad a 
Presidente de la República. Vargas Llo
sa se preparó dos años, con equipos ele 
técnicos compuestos por gente ele 
primerísima línea. Fujimo ri no tenía nin
gún equipo. Pero supo, gracias a su 
inteligencia y esfuerzo, estar a la altura 
ele las circunstancias. El segundo mérito 
es que supo aceptar el cambio . Cuando 
conversamos acerca del programa eco
nómico, él tenía modelos distintos que 
no hubieran ciado resultados. Él supo 
aceptar el cambio drástico poniendo en 
riesgo su elección. El tercer mérito es 
que, e n el caso del terro rismo, supo 
tomar las decisiones respecto a la inte r
vención de la Fuerza Armada para apli
car los planes que éstas ten ían desde 
hacía mucho tiempo . 

¿Cómo evalúa el papel de las 
Fuerzas Armadas? 

El te rrorismo hacía necesario que 
tuvieran una participació n muy activa 
en el gobierno. Pero en este terreno 
sucedió lo mismo que con las institu
cio nes financie ras: si tú no tienes un 
esquema de desarrollo propio, la Fuer
za Armada te sustituye e n e l manejo 
del país. Fujimori tiene un esquema 
propio y claro del funcionamiento de 
las Fue rzas Armadas, pero el te rroris
mo llevó a una participación excesiva 
de éstas en el gobierno . Creo que 
deberían circunscribirse más a sus pro
pias tareas y que debemos acele rar su 
mode rnización y el mejoramiento ele 
los nive les ele vicia ele sus integra ntes . 
Una actitud niuy positiva -que comen
zó durante el gobierno de Belauncle y 
se profundizó con Fujimo ri- es la par
ticipación ele las Fue rzas Armadas en 
e l desarro llo de l país. 
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¿Conoce a Vladimiro Monte
sinos? 

No lo conocí mientras fui primer 
ministro sino después, en un par de 
conversaciones. Mi impresión es que 
es un hombre muy inteligente, muy bien 
preparado y úti l al Preside nte. Fujimori 
no tenía una trayectoria política ni con
taba con un comité político. Montesi
nos ha sido un asesor muy cercano a él, 
especialmente en asuntos ele seguridad 
e inte ligencia. En la situación que vivió 
el país e ra necesario tener un servicio 
ele inte ligencia muy bien o rganizado y 
ésa es la contribución más importante 
ele Montesinos. No sé qué participación 
tendrá en otros ámbitos del manejo del 
gobie rno; lo que sí he visto es una 
intervención muy decidida en asuntos 
ele seguridad nacional y en momentos 
claves como durante la toma ele rehe
nes de la embajada del Japón. Proba
blemente Montesinos tuvo mucho que 
ver en la estrategia seguida con Ecua
dor. 10 olvidemos que las Fuerzas Ar
madas ya no son, como antes, sólo las 
fuerzas con pode r que defienden a la 
nación; hoy día constituyen un cuerpo 
pensante. Los integrantes de la Policía 
Nacio na l ya 
no son los 
que dirigen el 
tránsito o cli
s u e l ven a 
pa lazos las 
manifestacio
nes; son ex
pertos capa
ces ele diseñar 
todo un siste
ma de seguri
dad ciudada
na. Esa orga -
nización le ha 
servido al Pre
sidente . 

¿Y Mon
tesinos fue 
quien es-
tructuró esa organización? 

Yo creo que fue él quien coope ró 
en el montaje ele este esquema, ya que 
nuestras Fue rzas Armadas tie ne n sus 
propios organismos ele planeamiento 
y desarrollo. Él tie ne un profundo co
nocimiento de la Fuerza Armada, sabe 
cómo aprovechar sus recursos no con 
fines golp istas sino para el desarrollo . 

¿Qué debería hacer el presidente 
Fujimori con el asesor Montesinos? 

Creo que debería mantenerlo hasta 
el final ele su gobierno, po rque le ha 
siclo útil. Lo que pasa es que una de las 
ca racterísticas ele nuestro país es la en-

vidia. Cuando una persona comienza a 
descollar, se le inventan cosas. o sé si 
es verdad o mentira lo que se dice de 
Montesinos, no me interesa . Yo evalúo 
lo que he visto y creo que ha se1viclo al 
gobierno . En cuanto a las denuncias, 
que se investiguen abiertamente, se tra
te ele quien se trate , como estuvo bien 
que se investigara acerca del nacimien
to ele Fujimori; Sandro Fuentes, con su 
defensa impecable, demostró que lo 
que se decía era mentira, pero ese tipo 
de investigaciones deben realizarse. 

"El Perú es un 
país de necesidades 
insatisfechas y la gente 
se cansa de sus 
líderes, no sé si . . . 
por impaciencia o 
intolerancia". 

¿Y qué defectos percibe en el ejer
cicio del poder que realiza Fujimori? 

Una vez le comenté un defecto, algo 
que no le gustó mucho. El presidente 
Fujimori es un matemático tradicional 
y sabe resolver extraordinariamente 
bien los teoremas: el planteamie nto de 
la premisa, e l desarrollo del teorema y 
la conclusión (la prueba del teorema). 
Pero en la matemática moderna se es
tudia la teoría de conjuntos. A veces, e l 
Presidente pierde un poco la visión ele 
la teoría ele conjuntos. Por ejemplo, 
con el terrorismo , él planteó la p remi
sa, entró con mucha fuerza a resolver 
el teorema y sacó su conclusión. Pero 
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el desarrollo -económico, agrario, et
cétera- es teoría de conjuntos. El pro
grama de estabilización es teorema, 
como lo son las po líticas fiscal y la 
cambiaria , porque no tienen discusión, 
son políticas de equilibrios muy sóli
dos. En cambio, la política comercial 
es teoría de conjuntos, no es equilibrio 
(estado de reposo de un cuerpo solici
tado por fuerzas que se compensan) 
sino balance (movimiento de un cue r
po de un lado a otro) . Los aspectos 
que tienen que ver con la teoría de 
conju ntos -como el desarrollo a me
diano plazo- no están funcionando 
bien . No hay que abandonar la estabi
lización , que ha costado mucho, pero 
hay que avanzar hacia e l desarro llo. 

¿Cuál es la agenda que el país 
debe encarar en el 2000? 

En 1995 comentt que estaban pen
dientes cuatro tareas: 1) Pasar de la 
estabilización -sin abandonarla- al de
sarro llo; 2) Pasa r de la re inserción a un 
programa de integración (y aún se ca
rece de una visión clara para ello); 3) 
Pasar del programa de gasto social -sin 
abandonarlo- a un programa de inver
sión social; 4) Pasar de la pacificación 
naciona l a la democratización plena, 
que incluya institucionalización, des
centralización y participación de la so
ciedad civil. Esas cuatro tareas deben 
marcar la agenda de l 2000 sea quien 
sea el Presidente. 

¿Por qué se ha avanzado tan 
poco en el segundo quinquenio de 
Fujimori, más allá de aspectos 
como el de Ecuador? 

El problema del gobierno es que 

"Hay que 
descentralizar, dice la 
gente, pero yo pregunto: 
¿qué se debe 
descentralizar, el poder 
o los recursos?" 

sigue en e l proceso de ajuste estructu
ral, el cua l no se ha transformado en 
desarro llo . Nadie niega la calidad per
sonal y profesional de Jorge Baca, pero 
é l no parece ser a lguien con mentali
dad de desarro llo sino de ajuste . En 
medio de una recesión pavorosa, no 
veo la imaginación necesaria para de
sarrollar e l país, y el gobierno sólo 
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pide paciencia. Yo creo que hay un 
problema muy serio con e l sistema 
bancario . El sistema bancario asiático 
e ntró en crisis por exceso de coloca
ciones a largo plazo con recursos de 
corto plazo, el nuestro lo hará por 
defecto de recursos. El gobie rno per
mitió líneas de l exte rior sin encaje y 
hoy deja solos a los bancos frente a la 
posibilidad de que éstas no se renue
ven. ¿Por qué no los apoya con bene
ficios de l secto r productivo? Además, 
en el futu ro habría que pensar en en
cajes selectivos para el desarrollo . Pero 
el gobierno no ha pasado de la estabi
lización al desa rro llo porque no tiene 
mentalidad de desarrollo. 

¿Cree que lo que le falta al go
bierno son ideas o capacidad para 
entender la situación del país? 

Creo que esto se debe a la ruptura 
del proceso de planificación. Al cerrar
se e l Instituto acional de Planificación 
(INP) se cerró la posibilidad de tener 
un ente que piense en el futuro . Lo que 
pasa es que el concepto de la planifica
ción hue le a socialismo . Se requiere 
una planificación que resuelva los ba
lances de la socieclacl , y no una de 
carácter controlista, obligato ria, centra
lizada ; eso ya pasó a la historia. 

¿Cómo percibe ese proceso de 
planificación? 

Hay tres grandes rubros de l proce
so planificador: económico, social y 
del frente externo . En el desarro llo 
económico hay tres frentes de trabajo: 
la búsqueda de balances racio nales, 
que pasa por el establecimiento de 
crite rios ele conce1tación en áreas como 
la política inte rna y los procesos ele 
inversión y tecnológico; el d iseño ele 
la política secto rial; y el diseño de la 
política regional. En cuanto al desarro
llo social, hay que saber diferenciar el 
gasto socia l de la inversión social. El 
primero apunta a evitar la retroalimen
tación de la pobreza (alimentación, 
salud y empleo no rep roductivo), 
mientras que la segunda busca gene
rar empleo productivo así como el de
sarrollo educativo y nutricional. Final
mente, el desarrollo del frente externo 
consiste en la presencia política del 
Perú en e l exterior y en las relaciones 
comerciales de nuestro país. 

¿Qué papel juega en esto el desa
rrollo regional? 

Es fundamental en un país hetero
géneo como el Perú y debe apuntar a 
genera r un balance inte r e intrarregio
nal. Es un tema en el que es necesario 
defini r conceptos. En política interna, 

por ejemplo, está el concepto de cen
tral izació n versus descentralización . 
Hay que descentralizar, dice la gente, 
pero yo pregunto : ¿qué se debe des
centraliza r, el poder o los recursos?, 
¿qu ién recibe la descentralización, los 
municipios, las corporaciones de desa
rro llo, las regiones? Sobre estos temas 
se d e be n a lca n zar crite r ios ele 
concertación mediante un gran deba
te. Lo mismo se debe hacer respecto a 
muchos otros, como por ejemplo hasta 
dónde llegan el sector público y el 

"El problema del 
gobierno es que sigue 
en el proceso de ajuste 
estructural, el cual no 
se ha transformado en 
desarrollo". 

privado. ¿Por qué Seclapal pertenece a l 
primero y las telecomunicaciones o la 
electricidad al segundo? ¿Vamos a re
gular? ¿Hasta qué punto? Asimismo, está 
el tema de la necesidad fisca l versus e l 
desarrollo empresarial. ¿Hay sobrecos
tos?, ¿cuáles? Otros aspectos relevantes 
ele política inte rna son desarrollo ba
lanceado versus desarrollo selectivo: 
¿cómo se usa el presupuesto? O, tam
bién, el de la inversión nacional versus 
inversión extranjera . 

¿No son preguntas un tanto desfa
sadas que, para bien o para mal, se
gún el punto de vista de cada quien, 
ya se han resuelto en la práctica? Por 
ejemplo, ¿usted diferenciaría la in
versión extranjera de la nacional? 

Sí, yo creo que debemos tener dis
posiciones similares a las ele los otros 
países. ¿Qué pasa si en Petroperú in
vie rten los ecuatorianos? 1 o digo que 
deban hacerlo o no, sino que hay que 
definirlo previamente mediante crite
rios ele concertación. Yo no podría 
comprar una empresa eléctrica en Chi
le ni un banco en Ecuador, pero acá 
sí se puede hacer. o es que sea 
antichileno ni antiecuatoriano, que no 
lo soy, pero yo igualaría las normas. 
Insisto en que no son temas desfasados 
sino que requieren grandes definicio
nes nacionales para establecer crite
rios concertados. 

Ese tipo de planteamientos sí en
traría en clara discrepancia con el 
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modelo económico que postula el 
gobier no. 

Más que con e l gobierno, con los 
planteamie ntos de los o rganismos in
te rnacionales, los cuales siguen una 
corriente mundial que está siendo cues
tionada. Ellos pone n las normas pe ro 
nosotros carecemos de una política de
finida mediante crite rios de concerta
ción. Son criterios que se discuten per
manentemente pero ahora no hay de
finicio nes claras, nos fa ltan las bases 
de la concertación para el desarrollo 
de nuestro país fre nte a un escenario 
mundial en crisis. 

¿Hay en sus planteamientos una 
crítica de fondo al gobierno en el 
sentido de que, en materia econó
mica, se excedió en el credo liberal? 

Creo q ue sí, definitivamente. La eco
nomía de mercado tiene tres caracterís
ticas básicas: las decisio nes son volun
tarias, las decisiones son ele mutuo be
neficio y el me rcado es libre. El gran 
problema es que no es totalmente libre 
porque en el país existen dos brechas 
te rribles: una, entre los que ganan más 
y los que ganan me nos; y la otra es la 
educativa, debido a la cual se producen 
diferencias tremendas en oportunidad, 
acceso y en el derecho a e legir e n el 
propio mercado . El mercado lo resuel
ve todo para los qu tien n iguales 
oportunidades, pe ro no se le puede 
hablar de mercado a un pobre extre mo, 
a alguien ele Huancavelica . Por eso el 
artículo 58 de la Constitución señala 
una economía "social" ele mercado . Por 
todo ello, la presencia del Estado es 
fundamental. Ahora , ¿qué es el Estado? 
Ahí viene una difere ncia fundamental 
con el esquema antiguo . Fernando de 
Trazegnies definió a l Estado como la 
conjunció n de l gobie rno con la socie
dad civil. Si miras el Estado ele a rriba 
pa ra abajo, es e l gobierno; i lo miras 
ele abajo para arriba, es la sociedad 
civil. Antes ele 1990, e l Estado era única
mente el gobierno. Lo que yo patrocino 
es la conjunción entre e l gobierno y la 
sociedad civil con presencia en el pro
ceso planificador. Este esquema busca 
q ue los escasos recursos de l gobierno 
tengan una utilización racio nal y con
certada, dentro ele un proceso planifica
do de la econo mía nacio nal. 

¿Cómo percibe el proceso políti
co de l añ o que viene de cara a las 
elecciones? 

Difuso. En el campo econó mico 
muy incierto y en el te rre no político la 
o posición sostiene que Fujimo ri no tie
ne la facultad legal para ser candidato, 
mientras el gobierno sostie ne que sí. 
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Fujimori no puede definirse aho ra por
q ue, de hacerlo , pe rdería a utoridad 
dentro de l gobie rno . Pero fre nte a él 
no veo ning una . alternativa viable. 
And rade no lo es, no tiene la prepara
ción suficiente ni cue nta con e l equipo 
técnico adecuado; digo esto sin tocarlo 
corno pe rsona . 

Usted mencionó que Fujimori 
tampoco estaba preparado en 
1990 ... 

Yo conocí a Fujimo ri cuando estaba 
en la univers idad. Tenía una p repara
ción previa y siempre tuvo una menta
lidad lógico-matemática que le ayudó a 
resolver p roblemas en cualquie r cam
po. o es que sea un gen io, pero re
suelve b ien los teoremas, si bien le fa lta 
formació n en desarrollo. Sin embargo, 
tiene una formació n que le permite un 
mayor crite rio ele 
desarrollo y hoy 
nadie puede negar 
la estatura ele esta
d ista inte rnacional 
qu e p osee. En 
cambio, las ocupa
ciones ele Andracle 
no lo han llevado a 
adquirir esta for
mació n y no creo
que lo logre. 

¿Qué otras al
ternativas a Fuji
mori percibe? 

Podría ser Luis 
Castañeda Lossio, 
quie n por su ex
perie ncia tiene un 
gran conocimiento de l país y posee 
una mejo r pre paración que Andracle. 
Pero no veo alternativas. Q uiz5 Raúl 
Diez Canseco, ele Acció n Popular, se
ría una magnífica alternativa. 

Pero pertenecer a un partido es 
casi una garantía para perder una 
elección. 

Salvo que el p residente Belaunde, 
un clescentralista por excelencia, con
voque a las regiones. Si é l lograra coa
gular a las fuerzas regionales que han 
ganado en las elecciones municipales, 
podría ser. Esas fue rzas no tienen líder, 
e l único q ue aparece hasta ahora con 
aspiracio nes es e l alcalde ele Huancave
lica, Federico Salas. o lo conozco per
sonalmente, pero tiene una visió n re
gionalista que puede ser importante . 

¿Usted se ve jugando un papel 
en ese proceso? 

Tengo un compromiso po r te rminar 
que es poner en blanco y negro el 

programa ele desarro llo que, a grandes 
rasgos. he descrito previamente . 

Pero quien se dedica a preparar 
un plan de desarrollo lo hace por
que aspira a aplicarlo ... 

Me conformaría con entregarlo a al
g uien que lo haga suyo. En 1990. por 
e je mplo, estaba trabaja ndo e n un libro 

"No hay definiciones 
claras, nos faltan las 
bases de la 
concertación para el 
desarrollo". 

sobre l desarrollo del Perú, si.;:. tener 
la menor idea ele q ue Fuji mori me iba 
a llamar y que después pondría e n 
práctica las propuestas que estaba ela
borando . Además, no tengo una orga
nizació n a escala nacional. Tendría que 
entrar en una. ¿Y cuáles son las que 
existen? Estoy fu era de Acción Popu
lar. De ninguna mane ra voy a ser can
d idato del Apra ni de Unión por e l 
Perú, que no sé si se mantenga pa ra e l 
año 2000. Luego está n Cambio 90, en 
el q ue hasta ahora p rima la figura de l 
preside nte Fujimori, y se inscribi rá tam
bién Somos Perú , q ue aho ra. luego del 
resultado ele la elección municipal, es 
más bie n Somos Lima. No o lvidemos 
que hoy la confrontació n es la voz ele 
la política. Mi mensaje es ele desarrollo 
y no ele e nfren tamie nto . El Perú re
qu iere más concertació n q ue confron
tació n, más desarrollo que a juste, más 
futuro que p resente. más tolerancia que 
destrucción y más descentral ización 
que centralizació n. • 
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ACUERDO PERUANO-ECUATORIANO 

CONSTRUIR LA PAZ 
EL Acuerdo de Paz firmado en Brasilia el 26 de octubre ha dado lugar a muchas 
controversias que requieren ser aclaradas y discutidas. El abogado Diego García-Sayán, 
director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas, expone los antecedentes y 
revisa los puntos que son materia de debate del proceso negociador; el historiador 
Nelson Manrique reflexiona sobre el concepto de nación y finalmente , el sociólogo 
Farid Kahhat analiza las reacciones de los peruanos luego de conocer el Acuerdo. 

La luz al fondo del túnel 

L a historia es conocida. Luego 
de entrar en vigencia el Proto
colo de Río de Janeiro de 1942 

se iniciaron los trabajos de demarca
ción de la línea fronteriza común en 
un proceso que continuó hasta 1950. 
Ese año, los trabajos fue ron unilate
ralmente paralizados por Ecuador 
que adujo, primero, que el Protocolo 
era inejecutable y, posteriormente , 
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DIEGO GARCÍA-SA Y ÁN 

con José María Velasco Ibarra , que 
era nulo . Siguió un período de casi 
50 años en e l que ambos países 
mantuvie ron posiciones jurídicas y 
diplomáticas irreconciliables en ma
teria del diferencio fronterizo. 

Mientras que e l Perú sostenía que 
no había conílicto territorial pues el 
asunto estaba jurídicamente resuelto 
desde 1942, Ecuador insistía en plan-

tear q ue existía un problema limítro
fe derivado ele la alegada inejecuta
bilidad del protocolo en la zona ele la 
Cordillera del Cóndor. 

¿Cómo y por qué cambia esa si
tuación? ¿Cómo así el Pe rú acaba en 
la mesa ele negociaciones tratando el 
tema de la supuesta inejecutabilidad 
del Protocolo y el "acceso libre y 
soberano ecuatoriano al Maraña n-
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Amazonas"' La explicación reside, 
ante todo, en e l resultado adverso 
para el Perú del conflicto del Cenepa 
en enero-febrero de 1995. Cuando la 
diferencia militar y estratégica e ra 
abrumadora a favor del Pe rú , el ma
nejo del dife rendo ele alguna forma 
se "congeló". En confrontaciones ar
madas como la del "falso Paquisha" 
en 1981, la rápida y contundente de
finición de l enfrentamiento facilitó 
que la posición tradicional del Perú 
se mantuvie ra. En los años siguien
tes, sin embargo, varios factores cam
biaron; entre ellos, la abrumadora 
supe rioridad bélica del Pe rú pasó a 
ser cosa de l pasado. 

Es sabido que cuando se produjo 
e l conflicto de 1995 pese a lo que 
decían los triunfalistas comunicados 
oficiales el resultado en el Cenepa 
no fue el triunfo militar del Perú. 

La plena desocupación del territo
rio q ue e l Perú reclamaba como pro
pio -que ahora se confirma con los 
acuerdos d 1 26 ele octubre ele 1998-
no se produjo como resultado de la 
respuesta bélica de las Fuerzas Ar
madas comandadas por el general 

icolás ele Bari Hermoza, sino por la 
aplicación ele la Declaración de Ita
maraty del 17 ele febrero de 1995. 
Tiwinza no fue recuperada por el 
ejé rcito peruano como aseguró el 
presidente Fujimori en formal y elec
toral mensaje a la nación , sino entre
gado po r los efectivos militares del 
Ecuador a la Misión ele Observado
res Militares Ecuador-Perú (MOMEP). 
Es ése el contexto en el que entraron 
en la futura agenda bilateral -y como 
derivación directa ele la correlación 
ele fuerzas- los llamados "impasses 
subsistentes". 

DESPUÉS DE ITAMARATY 

Dentro del extraño ga licismo esti
pulado en febrero ele 1995, Itamaraty 
marcó la pauta de lo q ue ocurrió 
después en cuanto al marco negocia
dor: los "impasses subsistentes". La 
lista de los impasses fue intercambia
da entre los dos países en marzo de 
1996 y apai'eció en lugar notable el 
más significativo y previsible: el "ac
ceso libre y soberano ecuatoriano al 
Marañon-Amazonas" . El intercambio 
de la lista de impasses -que fue salu
dado con candor y entusiasmo digno 
de mejor causa por el entonces can
cille r Francisco Tudela- fue el lógico 
p reludio de negociaciones que en 
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los aspectos medulares encallaban en 
torno a monólogos paralelos sin po
sible espacio de acuerdo. 

Siguieron meses de negociaciones 
-eufemísticamente llamadas "conver
saciones"- que llevaron la situación a 
un punto de bloqueo mientras circu
laban versiones ele q ue se podría lle
gar a una alte rnativa de "equidad" 
planteada por los garantes. Éstos pa
sarían a ser una suerte de "árbitros" 
sobre la base de l acuerdo de Santia
go de octubre de 1996. 

Las negociaciones a lo largo de 
1996 y ele buena parte de 1997 apun
taban a un resultado que finalmente 
se verificó: posiciones antagónicas 
en torno a asuntos cruciales como 
ejecutabilidad versus inejecutabili
dad , acceso soberano del Ecuador al 
Amazonas vers us fa llo Dias el e 
Aguiar, etcéte ra . 

SALIENDO DEL 
ESTANCAMIENTO 

A fines ele 1997, con la defini ción 
de un marco y un cronograma que 
superaban el rígido e inconducente 
patrón marcado por los "impasses· 
subsistentes" , se empezaron a pro
ducir rectificaciones importantes en 
e l esquema negociado r. El 9 de octu
bre de 1997 el canciller peruano 
Eduardo Ferre ro dio por te rminada 
la "primera etapa" -en la que, de 
acuerdo con su declaración, fue po
sible "conocer la posición ele ambas 
pa1tes"- y establ ció formalmente que 
el acceso libre y soberano del Ecua
dor al Amazonas era "improcedente 
e inaceptable" . Allí se marcó un pun
to ele inflexión fundamental en el 
proceso negociado r. 

Tal salto hacia adelante buscaba 
redefenir la base de la negociación y 
salvar el escollo ele los monólogos 
recíprocos que no conducían sino a 
la prolongación sine die ele la "paz 
armada". Los días y semanas que si-

Tiwinza no fue 
recuperada por el 

ejército peruano como 
aseguró el presidente 
Fujimori en formal 
y electoral mensaje 

a la nación. 

guieron fueron ele tensión e incerti
dumbre, pero se vio la luz al fondo 
del túne l cuando el 26 de noviembre 
de 1997 se definió una agencia ele 
discusión que superaba la de los 
impasses. Se definieron los cuatro 
temas.que al fin se tradujeron en los 
acuerdos de octubre ele 1998: comer
cio y navegación , integración fronte
riza , fijación en el terreno d la fron
tera común y medidas ele confia nza 
mutua y de seguridad. El cronogra
ma, adoptado también en Brasilia en 
enero ele 1998, completó los térmi
nos del marco negociador. 

Con esos pasos decis ivos se 
revitalizó la dinámica ele las conver-

saciones en términos concorclantes 
con el protocolo así como de viabi
liclacl político-diplomática para alcan
zar acue rdos sustantivos. El proceso 
se oxigenó al establecerse que cada 
asunto se iría negociando y conver
sando en paralelo y que los acuerdos 
parciales a los que se llegara en cada 
caso sólo tendrían carácter ele acuer
do fina l en la medida en que hubiera 
consenso sobre los demás temas. Se 
explicitó claramente que " .. .la entra
da en vigor de los convenios se efec
tuará conjuntamente con la culmina
ción del proceso clemarcatorio". 

Se e ncontró , pues, una sa lida 
constructiva al escollo en el que ine- 1 
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~ vitablemente se encontraba el proce
so negociador, que casi había llega
do a un punto muerto. En el trayecto 
se produjo la crisis militar de julio
agosto de 1998, que llevó a los dos 
países al borde de la guerra . La crisis 
fue resue lta en otra sue rte de "salto 
hacia delante" bilate ral mediante e l 
establecimiento de una zona ele con
trol (ele 650 kilómetros cuadrados) 
bajo supervisión ele la MOMEP y e l 
desplazamiento, casi simultáneo en 
ambos países, de los "halcones" mi
litares más visibles. Ello permitió -y 
esto era evidentemente lo sustancial
retomar e l proceso negociador que 
se había paralizado . 

Los avances durante 1998 fueron 
rápidos en dos de los temas fijados 
(integración fronteriza y medidas de 
confianza) que se acordaron en e l 
primer semestre. En materia de liber
tad de comercio y navegación se avan
zó a ritmo más lento debido a la com
plejidad del asunto, pero se llegó a un 
acuerdo en setiembre. Quedó en el 
camino como "asunto pendiente" el 
de la fijación en el terreno ele la fron
tera común para el cual, no obstante, 
se contaba ya con los pareceres técni
co-jurídicos adoptados en mayo, en 
los que se recogían adecuadamente 
los términos del protocolo y del fa llo 
ele Dias de Aguiar. Lo que siguió y 
cómo se salió de ese escollo es histo
ria reciente y conocida. 

LA DESINFORMACIÓN 

De este trascendental proceso de 
negociación, de l que derivaría el 
acuerdo final, en el Perú se tuvo 
escasísima información. La "morato
ria en la información" acordada por 
las partes era y es un procedimiento 
lógico. Las negociaciones diplomáti
cas tienen que ser reservadas pero, a 
la vez, es evidente que una obliga
ción elemental en un Estado demo
crático es que haya un mínimo de 
provisión ele información sobre los 
ejes del proceso negociador. 

Cada gobierno mane jó la morato
ria a su modo. Mientras que en e l 
Perú se la asumió con una rigidez 
absoluta que se acomodaba muy bien 
a la conocida lógica presidencial ele 
"primero se hace, luego se habla" y 
que marca tocio un estilo de gober
nar, en Ecuador se la manejó ele un 
modo distinto y mucho más saluda
ble, como los hechos lo han demos
trado. Acaso con algunas e lusiones 
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episódicas a la morato ria, de manera 
reite rada distintos sectores del go
bierno ecuatoriano dialogaron con 
sectores representativos de la pobla
ción para comunicarles lo sustancial 
del proceso y que no resultaran lue
go sorprendidos con los acuerdos. El 
canciller ecuatoriano José Ayala, por 
ejemplo , sostuvo más ele 300 reunio
nes reservadas de trabajo con parti
dos políticos y gremios empresaria
les, sindicales, artísticos, intelectua
les, campesinos e indígenas. 

Esa inteligente forma de filtrar la 
información probó ser fundamental 
para que la población ecuatoriana 
no se sintiera engañada, a pesar de 
que el Acuerdo de Paz obliga a ese 
país nada menos que a modificar su 
mapa a cambio de algunas concesio
nes en materia de libre navegación. 
Esto no quiere decir que estén satis
fechos, p ues es difícil que sea así. 
Pero si se consideran las expectati
vas alimentadas durante más ele 50 
años y el hecho de que e l gobie rno 
de Jamil Mahuacl no tiene mayoría 
en el Congreso, la situación derivada 
de este acuerdo podría haber siclo 
mucho más complicada. Si no ha sido 
así es porque - entre otras razones
porque el manejo de la información 
fue el adecuado. 

En el Perú, en cambio, no es irrele
vante el hecho de que, según una 
encuesta ele Apoyo de principios de 
noviembre, el 51% de la población de 
Lima piense que se ha pagado un pre
cio muy alto y que los acuerdos no son 
beneficiosos para el país. El 41% pien
sa lo contrario . 

Es evidente que para muchos hay 

temas wticantes como la entrega del 
kilómetro cuadrado en Tiwinza. Pero 
la verdad es que, en asuntos muy con
trovettidos como la libre navegación o 
la integración fronteriza, un manejo 
político distinto en el aspecto que los 
militares llaman "el frente interno" 
podría haber atenuado significativa
mente los recelos y las desconfianzas. 

DESPUÉS DE LOS ACUERDOS 

Perú y Ecuador comparten entre 
sí más semejanzas culturales, históri
cas y lingüísticas que con cualquiera 
de sus otros vecinos. Sin embargo, 
en sus cerca de 160 años de existen
cia como países, nunca tuvieron una 
frontera reconocida por am bos. 

La lógica de las relaciones recípro
cas durante toda su historia republi
cana ha sido ele discordia. Comparten 
una línea ele frontera ele alrededor ele 
1,700 kilómetros de extensión y cuen
tan con sólo dos vías de comunica
ción terrestre. Ahora que se han fir
mado los acuerdos de paz, hay mejo
res condiciones que nunca para que 
ambas naciones se integren siguien
do la tendencia ele la globalización. 

No hay que ver, sin embargo , en 
cada señal ele desconfianza mutua o 
de pervivencia ele una historia com
pleja, el "fracaso" o la inutilidad ele lo 
alcanzado. Avanzar no significa que 
se pasará automática y mágicamente 
al desarme recíproco y a una suerte 
de concubinato binacional idílico. 
Los acuerdos no borran la historia , 
pero permiten mirar hacia adelante. 

Si se van a construir carreteras en 
zonas hoy aisladas, si va a haber ma
yor presencia ele naves comerciales y 
actividades económicas de ecuatoria
nos en zonas en las que hoy poco ele 
esto ocurre , el Perú tiene ante sí e l 
reto del eje rcicio real ele su soberanía 
mediante la ocupación de su propio 
territorio. Se trata de competir eficien
temente con las armas ele la paz. Si se 
construye, por ejemplo, una carretera 
que permita el ingreso ele comercian
tes y ele productos ecuatorianos al 
Perú, esa misma vía permitirá tam
bién que eficientes comerciantes pe
ruanos lleguen a territo rio ecuatoria
no. Ése es el reto que plantea a los 
peruanos el acuerdo ele paz. 

¿FUNCIONARÁ? 

Los riesgos existen, pero hay base 
para ser optimista. Lo ocurrido no 
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satisface plename nte a ninguna de 
las partes, mas define e lementos co
munes y de acu rdo en marcos jurí
dicos apropiados. Estos acuerdos 
son e l resul tado ele un largo proce
so e n e l que el conju nto ele los te
mas fu e negociado d irectamente 
entre las partes y sólo quedó referi
do a los países garantes el asunto 
dema rcatorio, que no tenía salida 
en una negociación bilateral y que 
ha siclo definido en concorda ncia 
con e l Protocolo de Río ele Jane iro, 
e l fa llo ele Dias ele Aguiar y los pa
receres técnico-jurídicos. 

Resulta evidente que la inte ,ven
ción de los garantes le ha permitido 
una salida al gobie rno ecuatoriano, 
pues la solución demarcatoria -cam
bio de mapa incluido- era un tema 
muy difícil ele '·vender" e n su propio 
país. Y en segundo luga r, hay una 
legitimació n mundial que tiene que 
ver no sólo con la solemne ceremo
nia ele Brasilia sino con el significado 
ele la convalidación a través ele los 
medios así como del papel que la 
comunidad internacio nal tiene en 
tocio esto. En este contexto, sería muy 
difícil para cualquiera ele los dos 
países no cumplir e l Acuerdo. 

Debe anota rse, no obstante, que 
hay acuerdos que si bien no pueden 
n i deben ser modificados, requieren, 
por cierto , ele una adecuada estrate
gia ele desarrollo para que no vayan 
a ser en el futuro base ele nuevos 
clife renclos. Así, por jemplo, las re
des via les que se ha proy erado cons
trui r poco contribui rán con nuestro 
desarrollo nacional si se conectan 
sólo a la red vial ecuato riana y no se 
interconectan, mediante vías trans
versales, con nuestra red nacional ele 
carrete ras. Pero ése es, a fin de cuen
tas, el reto ele siempre que hoy se 
po ne más a la o rden del día. • 

Marcha de protesta en !quitos. 
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ACUERDO PERUANO-ECUATORIANO 

Las trampas del 
nacionalismo 

porNELSON 

E l gran historiador Beneclict An
clerson, en su libro Comuni
dades imaginadas, llama la 

atención sobre las notables parado
jas del nacio nal ismo. Primera para
doja: a diferencia ele otros importan
tes ismos (cristianismo. marxismo, li
bera lismo, anarquismo, fascismo , et
cétera), el nacionalismo no tiene nin
gC111 gran teórico. No existe e l Marx 
ni e l Smith ni e l Bakunin del nacio
nal ismo. Sin embargo, ninguna otra 
idea ha tenido mayor impacto sobre 
las sociedades humanas a lo largo 
ele los últimos siglos. 

Segunda paradoja: para el nacio
nalismo, los fundamentos de la iden
tidad nacional se hunden en la no
che ele los tiempos. Los peruanos, 
por ejemplo, nos consideramos des
cendientes ele los incas, aunque, por 
n uestro lacio indígena, la gran mayo
ría lo seamos e n rea lidad ele pu blos 
que -como los chancas, huancas, chi
múes, huancavilcas, chachapoyas, 
etcétera- fueron sometidos militar
mente por los cusqueños, en ocasio
nes con gran ferociclacl , creando ani
mosidades que en algunos casos los 
llevaron hasta a aliarse con Pizarra 
para combatir a sus ocliaclos opreso
res. Naturalmente, lo mismo se pue
de decir ele los ecuato rianos que se 

proclaman d escendientes 
del ·' reino de Quito ··, un ori
gen controve rsia!, pero que 
despierta tales pasiones que 
los mejores historiadores pa
trios ecuatorianos sólo pue
den referi rse a la inconsis
tencia ele los ela tos que 
"prueban '· la existencia ele 
tal reino hablando en voz 
baja. Sin embargo, para cual
quier historiador mediana
mente informado es eviden
te que la idea nacional es 
muy nueva; tie ne, a lo más, 
dos siglos ele antigüedad . 

!JANRIQUE 

Tercera paradoja: a pesar ele que la 
historia ele este siglo nos ha mostrado 
hasta la saciedad que las naciones 
son realidades frágiles, que pueden 
aparecer y desaparecer súbita y 
dolorosamente, para los nacional istas 
la nación está por encima de la histo
ria: es eterna: sin principio ni final. 

EL NACIONALISMO 
COMO PASIÓN 

Nada importa, sin embargo, cuan
do se desatan las pasiones naciona
les. Como bien señala Anderson, es 
imposible comprender e l naciona lis
mo si uno se limita a equipararlo con 
las ideologías (aunque en una di
mensió n sea, también, una ideolo
gía) y es más útil compararlo con las 
adscripciones religiosas: las más po
derosas precisamente porque movi
lizan el compromiso más apasiona
do, aquel que hace que estemos dis
puestos a entregar la vicia por una 
causa, desinteresadamente. 

De allí que las guerras nacionales 
llenen, en nuestros tiempos, el lugar 
que antes ocupaban las guerras ele 
religión, y que estén cargadas con la 
misma intensidad en el compromiso , 
el altruismo, la apasionada adhesión 
irreflexiva, la clemonización del otm: 
el hereje, el infiel, el apóstata, el 
enemigo del d ios verdadero; o e l 
extranjero, el enemigo que acecha 
más allá ele nuestras fronteras, siem
pre cod iciando lo nuestro, tramando 
asechanzas para despojarnos. Po r
que, como las imágenes que vemos 
en el espejo, e l rostro del enemigo 
nos devuelve nuestra propia imagen , 
pero invertida, pues sus defectos son 
la réplica, simétricamente inversa, ele 
nuestras altas virtudes: é l es mentiro
so, en la misma medida en que noso
tros somos veraces; es hipócrita, tan-
to como nosotros somos sinceros; es 
sinuoso y traicionero, como nosotros IJi,, 
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.... somos abiertos y leales; es cobarc.le, 
mie ntras nosotros somos valie ntes; 
mezquino y coc.licioso, como noso
tros generosos y desprenc.l ic.los. No 
importa , nuevame nte , que la real i
dad nos de muestre una y otra vez 
q ue las virtudes y c.le fectos se d istri
buyen e.le una manera similar e n to
e.las las sociec.lacles : uno e ncue ntra 
gente sincera. franca, abierta, segura , 
lea l, confiable, tanto como otra 
aviesa, malintencionac.la, c.leshones
ta, traicio ne ra y oblicua en toe.los los 
países. incluido e l propio ( piense 
cada uno e n los Rasputines de nues
tra po lítica nacio nal y pregúntese s i 
s ie nte que tiene -o c.lesea tener- algo 
en común con el los). 

LA IMAGEN DEL OTRO 
EN EL ESPEJO 

El extranje ro es e l otro. No impo r
ta pues, nue, ·amente, qué nos c.lice la 
razón cuando se trata ele juzgarlo. 

na l con un cresp ó n ele luto , en señal 
ele duelo . O que e l gene ral Paco 
Moncayo haya calificado e l fallo e.le 
los garantes como "vergonzoso .. y e l 
kilómetro cuac.lra clo de .. Tiwin za·· 
como .. una limosna a Ecuad o r··. O 
que e l presidente ele la Comisión e.le 
Asuntos Inte rnacion a les del Congre
so ele Ecuador, He inz Moeller, haya 
p ropuesto no recibirlo, por razones 
ele dignidad. A lo más, si estos datos 
son fina lme nte tomados e n cuenta, 
se usarán como prueba e.le que los 
ecuatorianos no se conforman nunca 
con nada y s ie mpre lo quieren toe.lo. 

SEMBRAR FRONTERAS 

Hace e.los s iglos, los próceres e.le la 
Independencia soi'iaban con una His
panoamé rica unic.la. El mismo suet'lo 
abrigaron Bolívar y San i\ la rtín, pero 
las contradicciones ali mentac.las a lo 
la rgo del dominio colonial im pidie
ron que esa uto pía crista lizara . Sur-

En Brasilia, después de la firma del Acuerdo. 

Toe.los los ecuatorianos son iguales: 
he ahí e l estereotipo a l cual nos re
mitimos para juzgar e l c.lerro tero de 
nuestras largas y complejas re lacio
nes , ele la misma manera como tocios 
los pe ruanos somos igua les, en nues
tra negativiclacl, para e l patriotismo 
ecuatoriano. o importa, e ntonces, 
que las reaccio nes que se han pro
ducido fre nte al reciente acuerdo e.le 
paz haya n siclo encontradas, com
ple jas y contrac.lictorias: que e n Tum
bes y Piura -clone.le hay una larga 
trac.lició n de re lacio nes a través e.le la 
fro ntera- haya a legría: que e n Ecua
d o r hubo quienes se a legra ro n por 
la fina lización del d iferencio, y qu ie
nes decid ieron iza r la banc.le ra nacio-
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g ió entonces un rosario de réplicas y 
la primera preocupación fue c.lelimi
tar las fronteras nacio nales. Se c.leci
c.lió fijarlas sobre las delimitaciones 
e.le las antig uas intendencias colonia
les, con el resultado ele que las fron
te ras del grueso e.le las incipientes 
naciones. como eran imaginadas p o r 
sus habitantes, se extendie ran sobre 
terri to rios que sus vecinos pensaban 
como suyos: a lgo inevitable debido 
a l relativo despoblamiento ele esos 
espacios fronterizos. habitualmente 
alejac.los ele los centros e.le pod er 
político y econó mico. Al fundarse la 
República del Perú, por ejemplo, su 
poblac ión tota l se estima ba en 
1 '250,000 habitantes y sus fronteras 

más lejanas. particularmente aqué
llas s ituadas en las inacces ibles re
giones selváticas (a las que la pre
sencia efectiva del Estado llegó re
cién durante el siglo XX) eran meras 
abstraccio nes en los mapas. De allí 
que para c.lefinir el trazo defin itivo e.le 
las fronteras resultara inevitable ne
gocia r o hacer la guerra . El Pe rú ha 
tenido guerras con toe.los sus vecinos 
excepto con Brasil, posiblemente 
porque, por fortuna, nos separaba la 
agreste Amazonia. 

De allí que la mayoría de nuestros 
vecinos sientan , como nosotros. que 
perd ieron te rri torios a l fijar sus fron
teras. Porque negociar supone mu
tuas renuncias y cuando esa disposi
ción no existe, sólo queda e l recurso 
ele las armas. Quienes protestan por
que no se consiguieron toe.los los 
objetivos nacionales en el arreglo con 
e l Ecuador. aparentemente ignoran 
que la única manera ele lograrlos, en 
las c ircunstancias existentes, era li
brar otra guerra. Es cierto que el Pro
tocolo ele Río ele Janeiro nos respal
daba, pero para e l nacionalismo 
ecuato riano la suscripc ión ele este 
instrumento fue un a traición ele su 
oligarquía; ele allí que durante cléca
clas los gobiernos ecuatorianos lo 
desconocieran, proclamando que ha
bían s iclo d espojados e.le 200.000 ki
lómetros cuac.l raclos y, ante la impo
sibiliclacl ele conseguir su revisión. 
opta ran d urante las dos últimas c.lé
caclas por la in fi ltración militar en los 
territo rios no demarcados, b uscando 
obligar a una negociación. Lo hicie
ron e n 1983 en Falso Paqu isha y lo 
volvieron a intentar e n 1995 en 
«Tiwinza ... Sólo que. e n este caso. 
tu,·ieron tiempo para insta larse fir
memente, gracias a q ue los p uestos 
ele control mil itar peruanos habían 
siclo retirados. Organizaron entonces 
una posició n inexpugnable, defendi
da con m inas terrestres y c.lispositi
vos tecnológicos ele última genera
ción. Existen responsables consti tu
cionales ele este hecho en e l Perú: 
son el presidente ele la República , en 
su condición ele comandante en jefe 
ele las Fuerzas Armadas, y e l enton
ces jefe de l Comanc.lo Conjunto, el 
gene ra l victo rioso (Fujimori dixit) , 
Nicolás ele Bari Hermoza. Ahora se 
ha confirmado fehacie ntemente que 
«Ti,..-inza .. n o llegó a ser recuperada, 
a pesar del he roísmo e.le los solclaclos 
peruanos, cuyos testimonios hemos 
escuchado clur~nte estos días por la 
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te le visió n: ho mbres que combatie 
ron en e no rme d esventaja, en condi
ciones durísimas, con a rmas anticua
d as y sin recibir alimentos d urante 18 
d ías . Pe ro pa ra e l ingeniero Fujirno ri , 
los plazos apre miaban. Su reelecció n 
estaba e n juego y se decidió engañar 
a l país, anunciando la recuperación 
de "Tiw inza" y e l cese unilate ral de l 
fuego. Se abrió así e l escena rio en e l 
que se han realizado las negociacio
nes recie ntes. 

MITO NACIONALISTA 

"Tiw inza" es un b ue n ejemplo de 
cómo se construyen los mitos nacio 
nalistas. Hasta d onde es posible re
construir la histo ria, la verdade ra 
Tiwinza queda e n algú n lugar de l 
territorio ecua to ria no y las Fuerzas 
Armadas d ese pa ís recurrieron en 
1995 al a rtificio de pone rle ese nom
bre a la posición elonde decid iero n 
hacerse fu e rtes. Ese trozo ele terreno 
innominaelo se ha convertielo en e l 
e je de l choque ele los imagina rios 
nacio na les: Tiwinz a po r antonoma
s ia . Po r su re ivindicació n , a p arente
me nte , elebié ra mos e nvia r a nuestros 
hijos a pe rele r una pie rna o la vida 
(estas op cio nes sólo de ben juzgarse 
e n concreto . e n la prime ra pe rsona 
de l p lural, pues no es de patriotas 
ampa ra rse e n que finalmente sólo los 
pobres van a la guerra) . Sa lvo que 
asumamos q ue la prioridad estratégi
ca es termina r. de una vez, de demar
car la fro nte ra, alejanelo así las posibi
lidades de futuros e nfrentamientos ar
mados. Jada puede prevenir q ue es
ta lle una gue rra: con Chile ni s iquie ra 
teníamos una fronte ra en com ún al 
esta lla r la gue rra. Pe ro colocar los hi
tos finales es importante p orque tras
po ne rlos convie rte a la infil tració n 
militar en una acció n de conquista; 
algo q ue posibleme nte no sea una 
bue na idea p a ra Ecuador, que duran
te décad as ha usufructuado a escala 
inte rnaciona l la imagen de l buen Da
vid agredido por Go liat, su pre poten
te y po deroso vecino . 

Una ano tación fina l. Es elo lo roso 
ver, a fines de l mile nio , a los viejos 
amigos de izquie rda e mbarcad os e n 
e l discurso de la nació n o fendiela y la 
patria humillada, ag itando pasiones. 
le jos del vie jo discurso q ue alimenta
ba nue stros sueños de una comuni
d ad e ntre los p ue blos, que son ante
riores, y s igue n a llí, aun s i las nacio
nes se extingue n. • 
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ACUERDO PERUANO-ECUATORIANO 

Las medias verdades 
por FARIO KA HHA T 

K a rl Von Cla usewitz solía decir 
q ue la guerra e ra uno de los 
medios de los que se va len los 

Estad os pa ra perseguir fines políti
cos. En otras p a labras. cuando se 
trata de eva luar e l desenlace de una 
gue rra, lo esenc ia l no es observa r lo 
q ue ocurrió en e l campo ele bata lla , 
s ino contrasta r lo q ue cada conten 
d ie nte se propo nía obte ne r mediante 
e lla con lo q ue finalmente obtuvo. 

Hasta ene ro de 1995, la posición 
o ficial d el gobierno pe ruano e ra que, 
salvo por la dema rcació n de un tramo 
de la fro nte ra com ún. e l Perú no tenía 
nada que nego
c ia r con e l 
Ecuado r en ma
te ria d e límites. 
D esp u és d e l 
co nflicto de l 
Cenep a nos vi
mos o bligados 
a volve r a la 
mesa de nego
ciaciones e in
cluir en la agen
cia bila te ra l lo 
q ue el Acta de 
I ta m a ra ty dio 
e n d e n om ina r 
(el e un mod o 
más bien e ufe
mís ti co) ,. i m -

passes s u bsis-
te ntes'' . Al marge n de quién contro la
ra Tiwinza cuando se decla ró e l cese 
a l fúego, ese año nuestro país sufrió 
una de rrota p o lítica . De cua lquie r 
modo, la posició n de nuestra Canci
lle ría e ra francame nte inverosímil. 
Basta con que una ele las partes sos
tenga q ue existe un problema pa ra 
q ue éste sea real, inele penclie nteme n
te ele s i le asiste o n o la razón juríd ica . 
Y, parad ójicame nte, esa de rro ta ini
cia l dio o rigen al proceso el negocia
ciones que culminó en e l acue rdo ele 
paz suscrito recie ntemente. 

Quie nes afirman que el acue rdo 
ha "cerrado la fro nte ra con e l e ne mi
go dentro'' parecen supo ne r q ue p a ra 
e l Ecuad o r este acue rdo representa 

una continuació n ele la guerra por 
otros med ios: se trataría ele una ma
niobra táctica dentro de una estrate
gia geopolítica e.le largo aliento. 

Bien visto, ése no es un argumen
to en contra de este acue rdo en pa r
ticula r: es un argumento en contra ele 
cua lq uie r acuerdo con la actual e lite 
política del Ecuado r. Q uienes así pie n
san sue len recordar la invete rada cos
tumbre ecuatoriana de desconocer o 
incum plir todo compro miso suscrito 
con nuestro país, y no creen q ue exis
ta ga rantía a lguna de que esta vez las 
cosas vaya n a ser d iferentes. Po r ene.le, 

Héroes del Cenepa 

lo ún ico q ue puede ga rantizar la paz 
es nuestra supe rioridad milita r sobre 
e l Ecuador. 

Q ue no h ay garantía abso luta d e 
q ue esta vez la paz \·aya a ser dura
dera, es estrictamente cie rto. Y lo es, 
s implemente, p o rque ese tipo ele 
garantía no existe. De hecho, ni s i
quiera nuestra superio ridad milita r 
sobre e l Ecuador impidió los conflic-
tos ele 1981 y 1995. Más aún, no 
imp idió que en 1995 Ecuador obtu
viera e l único tipo de victo ria milita r 
que estaba a su alcance: una gue rra 
foca lizada , e n un escenario favora-
ble , con obje tivos po líticos limitados. 
Una gue rra , además. iniciada bajo e l IJJ,, 
su puesto e.le que e l gobie rno perua-
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presencia ecuatoria
na en zonas ele fron
te ra de nuestro terri-

Foto: EL SOL 

~ no prefe riría admitir la de rrota antes 
que buscar lo que a la postre sería 
una victoria pírrica en una guerra 
generali zada. Por lo demás, sabe
mos desde Hume que no podemos 
inferir por inducción que e l futuro 
esté condenado a repetir e l pasado . 
Dicho en cristiano, el que el Ecuador 
no haya honrado sus compromisos 
en e l pasado es una razón para ser 
cautos, pero no para asumir que no 
vaya a hacerlo en el futuro. Las vo
luntades no son un dato ele la reali
dad sino más bien algo que se cons
truye y modifica a través de la inte
racción. Por ello, asumir que aquel 
con quien se interactúa no puede ser 
sino un enemigo, implica el riesgo 
ele convertir esa previsión en una 
profecía autocumplida. Francia, por 
ejemplo, fu e invadida tres veces por 
los alemanes en menos el e un siglo . 
Sin embargo, hoy la alianza entre 
franceses y alemanes constituye la 
columna vertebral de l proceso ele 
unificación europea. Se podrá ale
ga r que la comparación no es perti
nente porque las circunstancias son 
diferentes. Pe ro ése es precisamente 
el punto: creo que el acuerdo de paz 
va a perdurar porque en más de un 
sentido representa una ruptura con 
las circunstancias que imperaron en 
el pasado. Aunque analizar las nue
vas circunstancias excedería las pre
tensiones de este artículo , menciona
ré al menos una: el propio acuerdo . 
Curiosamente , uno ele los argumen
tos esgrimidos en su contra es, a su 
vez, una razón para augurarle larga 
vida: precisamente porque a partir 
de ahora habrá intereses ecuatoria
nos en territorio peruano, el Ecuador 
tiene mucho que perder en caso de 
un nuevo conflicto . Ahora bien , la 

to rio suscita temores 
compre nsibles . La 
ima gen d e l Pe rú 
corno un país que 
ha visto fragmentar
se su territorio a tra
vés ele la historia es 
pa11e de nuestra me
moria colectiva . Ello 
no implica, sin em
ba rgo, qu e es te 
acuerdo en particu
lar ameri te conjurar 
los espectros del pa
sado . Por lo demás, 

Fernando de Trazegnies en el Congreso . 
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el irredentismo secular que -salvo por 
Brasil- impera en Sudamérica , tiene 
aristas que merecen ser pulidas . Du
rante los años setenta , mientras los 
militares argentinos sostenían que su 
país había perdido más ele la mitad de 
su territorio desde la independencia, 
los militares chilenos pensaban que la 
Argentina los había despojado ele la 
Patagonia. Si uno se atiene a ese do
cumento kafkiano que el Ecuador 
solía considerar como su mapa ofi
cial, ese país habría perdido, con el 
acuerdo ele Brasilia, cerca ele la mitad 
ele su territorio. De otro lado, si nos 
atenernos a nuestro propio mapa ofi
cial, el Perú habría perdido 34 ki ló
metros cuadrados. Ahora se nos dice 
que ese territorio se encontraba en 
una región cuya delimitación no fue 
definida de un modo claro y categó
rico ni por el Protocolo ele Río ni por 
el fallo arbitral de Braz Dias de Aguiar. 

El punto es qu e hubiese s iclo 
crucial generar un debate público 
sobre estos te rnas antes ele que se 
convirtie ran en hechos consumados . 

Foto: LA REPUBLICA 

Ferviente regionalismo del pueblo loretano. 

La morato ria infor
mativa acordada en
tre las partes no im
pidió que ese deba
te se produjera en el 
Ecuador. Más aún, 
cuando ya podía vis
I umbrarse e l bos
quejo ele una solu
c ión de finiti va, e l 
presidente Mahuad 
intentó forj a r un 
conse nso nac io nal 
en torno a e ll a. Eso 
le dio el monopolio 
de la iniciativa, y 
obligó al gobie rno 
peruano a sa lir ele 

su mutismo. Pero entonces éste se 
limitó a confirmar, negar o comentar 
las informaciones que llegaban des
de Q uito . Y en ese proceso. la men
tiras de l pasado (verbigracia , q ue las 
tropas peruanas al mando del "gene
ral victorioso" habían capturado 
Tiwinza) se conjugaron con las me
dias verdades del presente ( ve rbigra
cia, que la "propuesta" de los garan
tes no constituía , str ictu sensu, un 
arbitraje) , y crearon una atmósfera 
enrarecida en torno al acuerdo . No 
debe entonces extrañar la sensación 
de déja vu que todo ello inspiró en
tre los loretanos, y q ue la compara
ción con el tratado Salomón-Lozano 
se hiciera inevitable. 

Al proverbial nacionalismo ele los 
loretanos habría que sumar su fer
viente regionalismo para obtener la 
volátil mezcla que hizo explosión lue
go de la firma del acuerdo . Para una 
región que pugna desde hace años 
ele modo infructuoso por obtener una 
reducción de l impuesto gene ral a las 
ventas, difícilmente podían haber 
pasado inadvertidas las generosas 
exoneraciones tributarias que se le 
han concedido al Ecuador. Con un 
gran sentido ele la opo rtun idad , apa
rentemente el Congreso está a punto 
ele debatir una ley de promoción ele 
la Amazonia. Lo cual sienta un claro 
precedente : antes que esperar de 
modo paciente su benevolencia , a 
este gobierno hay que arrancarl e con
cesiones. Habría por ende el riesgo 
de que cunda el mal ejemplo . Pero 
en un país con un tejido social debi
litado , en el cual el centralismo y el 
autoritarismo se han confabulado a 
lo largo ele la historia en contra de las 
provincias, ése me parecería un des
enlace francamente saludable. • 
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sted sólo disfrútelo 
.. . ya nos hemos encar;gado de todo 

En el céntrico y dinámico distrito de Miraffores) 

y a 30 minutos del Aeropuerto) se ubica El Pardo Hotel) 

de estilo europeo) recientemente renovado para 

ofrecerle mayores serJJicios y comodidades como: 

Confortables y hermosas habitaciones y suites finamente decoradas. 

Exquisita cocina gourmet 5 tenedores en su nuevo restaurant y su 
famoso Milenium Café. 

Reconocida calidad y experiencia) brindando un serJJicio insuperable 
y atención personalizada. 

9 salones de conferencias con la última tecnología audiovisual. 

Piscina y bar con la mejor vista a Miraflores. 

Amplios estacionamientos de cortesía. 

Y ahora el nuevo MILENIUM SPORIS CLUB. 

~ 

EJL PARDO HOTEL 
Excelencia en todo sentido 

]1, Independencia 141) Miraflores. Teléfonos: (51-1) 444-2236) (51-1)444-2283, (51-1)241-0410. 
P.O.Box: 181018. Telefa."<: T-intas: (51-1)447-8105 E-Mail:Pardohot@si.com.pe 
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Christian Vallejo, periodista de La 
ReplÍblica, mientras e l general 
Mercado negociaba la adquisición 
de armas con los soviéticos, Mon
tesinos le compraba libros, bos
quejaba los esquemas de sus dis
cursos, hacía uso exagerado ele la 
fotocopiadora y tenía acceso a la 
caja de seguridad ele los docu
mentos secretos ele las Fuerzas 
Armadas. Los agentes de inteli
gencia comenzaron a obtener in
formación de que la agencia se
manal del Presidente ele la Repú
blica llegaba a la embajada de 
Estados Unidos casi tan pronto 
como e ra aprobada por el gene
ral Velasco. La sospecha recayó 
de inmediato sobre Montesinos. 
Algunos oficia les le siguieron el 
rastro y se convencie ron de que 
traficaba con documentos alta
mente secretos , p rincipalmente 
para los agent s de la inteligencia 
norteamericana. Este rumor se 
propagó rápidamente. El ya capi
tán Montesinos despidió al asesor 
legal del prime r ministro, el abo-

Edgardo Mercado Jarrín 

gaclo Rarnírez Lituma, acusándolo 
de ser agente de la CIA. De esta 
manera, Montesinos limpió su 
imagen al presentarse como ene
migo acérrimo de Estados Uni
dos. A mediados ele ese año, trató 
de persuadir al general Merca
do para deponer al p residente 
Velasco, quien se encontraba gra
vemente enfermo. Le propuso 
varias opciones, pero Mercado 
Jarrín dio marcha atrás en el inten
to golpista. Ese mismo año Vladi
miro contrajo matrimonio con Tri
nidad Becerra en una iglesia de San 

Felipe. El padrino fue el general 
Mercado y la madrina una de las 
he1manas Montesinos. Fruto de esta 
un ión nacieron dos hijas. 

IMI •-liil-il-11-•-• El ge nera l Me rcado 
Jarrín, antes de ser reemplazado 
en su cargo de primer ministro 
por el general Francisco Morales 
Bermúclez. le ofreció a su asisten
te Montesinos enviarlo a Brasil 
para que realizara estudios en la 
Escuela Superior ele Guerra. Éste 
no aceptó y prefirió en cambio 
concluir en el Perú su carre ra ele 
Derecho . Consiguió que lo trasla
daran a l Ministerio de Agricultu
ra. Se desempeñó como asesor 
de l general Enrique Gallegos. 

1§4-1 En agosto, e l general 
Morales Bermúdez reemplazó al 
presidente Juan Velasco Alvarado, 
dando inicio a la Segunda Fase del 
Gobierno Revolucionario . Mon
tesinos salió del Ministerio de Agri
cultura y volvió como asesor del 
primer ministro. Se p rodujo la re
nuncia de los generales Jorge 
Fernández Maldonado y Luis la 
Vera Velarcle, comandante gene
ral y jefe el I Estado Mayor del 
Ejército, respectivamente . Loayza 
señala que Montesinos tuvo mu
cho que ver con la renuncia ele 
Fernánclez Maldonaclo, pues le lle
vaba noticias sobre sus posibilida
des ele permanencia en e l gobier
no . En realidad , dice Loayza, Mon
tesinos se encargó ele desinformar 
a Fernández Maldonado . 

1§@ El nuevo comandante 
en jefe ele las Fuerzas Armadas, 
Guillermo Arbulú Galliani , o rde
nó el traslado ele Montesinos a El 
Algarrobo, pequeña guarnición 
ubicada en un desierto en Piura. 
Gustavo Gorriti sostiene que e l 
27 de agosto , a dos días ele su 
llegada a la guarn ición, Montesi
nos se reportó enfermó, regresó a 
Lima, sustrajo un formulario ele 
viaje en blanco del Ejército, lo 
falsificó y fue a la embajada ele 
Estados nidos. Allí habría reci
bido una invitación oficial para 
viajar a ese país. Sin solicitar per
miso a sus superio res, e l 5 ele 
setiembre viajó a Estados Unidos 
con el fin ele dictar una serie ele 
charlas sobre e l Pe rú. En Wa-

shington asistió a una recepc1on 
en la que se encontró con el ge
neral Miguel Ángel de la Flor, 
quien era delegado del Ejército 
ante la Junta Interamericana ele 
Defensa. De la Flor, sorprendido 
de verlo all í, solicitó información 
a Lima, luego ele enterarse ele que 
el capitán Montesinos tenía con
tactos con e l Departamento de 
Estado y estaba por dictar dos 

Arbulú Ga/iani y Morales Bermúdez 

confere ncias, una en la CIA y otra 
en la Academia de Guerra del 
Pentágono. Montesinos fue envia
do ele regreso a Lima . El general 
Arbulú lo mandó arrestar y fue 
conducido al Servicio de Inteli
gencia acional (SIN). Los agen
tes del SIN allanaron su casa y 
descubrie ron una serie ele docu
mentos secretos sobre una gran 
variedad ele temas. El Ejército le 
abrió un proceso judicial en la 
Zona ele Guerra del Tribunal Mi
litar. Sergio Cardenal Montesinos, 
su primo, asumió su defensa. El 
fiscal militar a cargo de l caso, ge
neral Alberto Vargas Ruiz ele So
mocurcio, recomendó q ue la acu
sació n incluyera traición a la pa
tria por espionaje , ya que sup ues
tamente había entregado a la CIA 
documentación secreta sobre la 
situación de la Fuerzas Armadas 
peruanas. No obstante, el cargo 
de alta traición fue desechado y 
la acusación incluyó dos cielitos: 
desobediencia y falsedad. El pri
mero, por no dar cuenta a sus 
superiores ele las gestiones he
chas en otro país; y e l segundo , 
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por haber falsificado éiocumentos 
que autorizaban I viaje, con el 
fin de obtener el pasaporte . 

•§fl Mon 
ante la justicia 
tenido contact 

sinos reconoció 
ilitar haber man
can la CIA. El 

fiscal militar del jército concluyó 
que había come ido espionaje en 
agravio del Esta<Slo , por lo que 
solicitó una pena 0le se is años de 
prisión. El Tribunal de la Sala de 
Guerra lo halló cu p able de am
bos delitos y lo entenció a dos 
años de prisión. ispuso, además, 
que fuese d o de baja de la ins
titución. e confinado en el cuar
t.:l.J3e 1var de Pueblo Libre. No se 
e permitieron libros, papeles ni 

visitas . La acusación que pesaba 
sobre el ex capitán Montesinos 
acerca de la entrega a la CIA de 
la relación del armamento sovié
tico adquirido durante el gobier
no de Velasco no fue desmenti
da públicamente por este orga
nismo norteamericano. Los fun
cionarios de la embajada de Es
tados Unidos en el Perú, al ser 
consultados en 1992 sobre el su
puesto vínculo de Montesinos con 
la CIA, respondieron: "Nunca co
mentamos asuntos de inteligen
cia" . En prisión entabló amistad 
con el teniente coronel Jorge 
Whitembury, allegado del gene
ral Edwin Díaz Zevallos, quien 
posteriormente llegó a ser jefe del 
SIN; años después, esta relación 
le pe rmitió a Montesinos . tener 
acceso a ese organismo. Por el 
beneficio del 2 por 1, dejó la pri
sión a los 18 meses. 

Libre ya de sus obliga
ciones militares, el ex capitán ter
minó su carrera de Derecho en la 
Universidad Particular San Martín 
de Porras y fue acogido por Sergio 
Cardenal Montesinos, quien tenía 
un estudio en la cuadra tres del 
Paseo de la República . Ofició 
como abogado defensor del 
narcotraficante colombiano Eva
risto Porras Ardila , ex miembro 
del Cártel de Medellín liderado 
por Pablo Escobar. Porras Ardila 
logró fugar de la cárcel y su expe
diente, que en la versión original 
tenía firma s y escritos de 
Montesinos como abogado defen
sor, desapareció misteriosamente 

del juzgado donde se ventilaba e l 
caso. De este expediente original 
no queda ninguna evidencia y su 
reconstrucción en el VI Thibunal 
Penal ha sido muy precaria e in
cipiente . PoITas Ardila se encuen
tra en estos momentos preso en 
una cárcel de Bogotá. 

•§@ Asumió como abooa-
' b 

do, la defensa del narcotraficante 
colombiano Jaime Tamayo, quien 
había sido detenido con pasta bá
sica de cocaína en el Perú. Poste
riormente , se supo que Mon
tesinos había garantizado a este 
narcotraficante para que alquilara 
dos viviendas ubicadas en la zona 
de CamaGQ2, Lima. En estos in
muebles, la Po icía encontró dro
ga procesada y aboratorios para 
la elaboración de stupefacientes. 
Montesinos fue tia ado a declarar 
por el juez que veí este caso. El 
proceso fu e inte ru m p ido y 
Tamayo, quien fo aba parte de 
la red de Reynald Rodríguez 
López, El Padrino, fti ó del país. 

Defet;1dió a C nnen Val
dés Fonseca, acusada de narco
tráfico. 

Colaboró con su primo 
Augusto Zimmerman -re iente
mente fallecido- en la evista 
Kausachum. Zimmerman a afir
mado que Montesinos le P. opor
cionó documentos secret<Ds que 
incriminaban a los gener es Mo
rales Bermúdez, Arbulú Galliani 
y Richter Prada en el sec estro de 
tres montoneros peronis as . Estas 
evidencias fueron pub! cadas en 
la revista y originaron un escán
dalo internacional pues plantea
ban que el comando el Ejército 
peruano colaboró con el a lto 
mando castrense arg 
secuestrar a perseguid 
en Lima 

Fue deteni o en mayo 
bajo la sospecha de haber vendi
do información a militares ecua
torianos. Fue libe do y citado 
para comparecer cu ndo lo soli
citara la justicia milit r. El ex capi
tán viajó a Panamá haciendo es
cala en Ecuador. Po esa razón se 
convirtió en prófugo de la justicia 
acusado de traició a la patria, 
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delito que en esos años era casti
gado con la pena de muerte. En 
octubre fu e acusado formalmente 
ante la Segunda Zona Judicial del 
Ejército de haber entregado se
cretos militares peruanos a Ecua
dor: listado, características y ubi
cación del armamento soviético. 
Montesinos afirmó que esta acu
sación era una conjura montada 
desde 1976 por el llamado "Co
mando Militar Tres de Octubre" 

Misiles soviéticos. 

in teg rad o po r los o fi c ia les 
velasqu istas José Fernández Sal
vattecci, Américo Loayza y Héc
tor Porti lla Laguna. 

•@:ji El Servicio de Inteligen
cia del Ejército lo acusó de ingre
sar a las instalaciones de la Co
mandancia General del Ejército 
ecuatoriano. A partir de este he
cho, la foto de Montesinos fue 
colocada en todas las instalacio
nes milita res con la advertencia 
de que estaba prohibido de in
gresar. Sergio Cardenal asumió la 
defensa de Montesinos. El caso 
fue sobreseído por el Consejo 
Supremo de Justicia Militar debi
do a que no se encontraron las 
p ruebas de d icha imputación. 

1§:j.j Regresó al Perú y se 
reintegró al estudio de abogados 
de su primo. Surgió un conflicto 
entre ambos y Montesinos le en
tabló a Cardenal un juicio acu
sándolo de apropiació n ilícita . 
Cardenal fue detenido. 

•@:@ Intervino en la defensa 
de los policías implicados en el 
caso del narcotraficante Reynaldo 
Rodríguez López, El Padrino. El .... 
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IJJ,,, periodista Francisco Manos seña
la que Montesinos demostró en 
este proceso su influencia en el 
Poder Judicial, pues logró que e l 
juez que veía el proceso, Hugo 
Príncipe Trujillo, fuera reempla
zado por un allegado suyo, e l 

Reynaldo Rodríguez López, El Padrino 

28 , 

juez Carlos Caste llares Cámac, en 
la actualidad vocal de la Corte 
Superior de Lima. 

l@:fj La vocal de la Cort 
Superior, Blanca élida Colán, 
opinó a favor de Montesinos en 
el juicio seguido a Sergio Carde 
na!. El estudio de éste pasó a ser 
manejado por Montesinos. 

I@:@ A mediados de ese año, 
el sociólogo Francisco Loayza, por 
entonces asesor de la Dirección 
del Frente Externo del IN, le pi 
dió al jefe de este organismo 
general Edwin Díaz Zevallos, qu 
recibiera a su amigo Montesinos. 
El general Díaz acogió al ex cap·
tán , quien por entonces era as -
sor del Fiscal Supremo en lo P -
na!, Ped ro Mé ndez Jura do . 
Vladimiro conocía la existencia d 
miles de expedientes ab iertos 
contra .personas acusadas de t -
rrorismo. Estos expedientes esta 
ban virtualmente amontonados e 
la Fiscalía y contenían informa
ción valiosa para los organismo 
de inteligencia . El general Díaz 
aceptó su colaboración y Mo n 
tesinas llevó a l SI varios ciento 
de expedientes procedentes de I 
Fiscalía de la ación. Las compu 
tadoras del SI se cargaron con 
esta información. El procesamien
to correspondió al coronel PNP 
Antonio Ketín Vida!. Esto le per-

mitió elaborar un gran archivo, sin 
el cual la lucha contra el te rroris 
mo no habría siclo tan eficaz. Mo -
tesinas no reclamó un sueldo ni 
pidió ser incorporado a la planilla 
del SI Únicamente solicitó un 
carné que lo acreditara co1íJ.10 
miembro de dicho organismo P' ra 
facilitar su labor, oficializándol , 
además, ante el fiscal de la nació n, 
Hugo Denegri Cornejo. 

Ese mismo año inte1v ino como 
abogado defensor del general 
Valdivia Dueñas, acusado de la ma
tanza en la comunidad ayacuchana 
de Cayara. Ganó el juicio y el ene
ral Enrique López Albújar lo reha
bilitó moralmente ante el Ejército. 
El desa rav10 impió su imagen en 
las i sutuciones castrenses. 

A través de Francisco 
lioayza, Montesinos conoció, en

e la primera y la segunda vuelta 
electoral, al entonces candidato Al
berto Fujimori. Loayza se había 
convertido en asesor de Fujimori, 
cuyos eventuales problemas tri
butarios con respecto a us pro
piedades comprometían su candi
datura. Loayza le recomendó a 
Fujimori tomar los servicios de 
Montesinos, quien asumió el caso 
de la subvaluación en la venta de 
las propiedades y la consiguiente 
evasión de impuestos. Vladimiro 
logró que el fiscal optara por la 
acumulación de pruebas antes de 
que el caso se trasladara al Poder 
Judicial. Fujimori nombró a Mon
tesinos asesor de campaña en te
mas ele inteligencia. Ya electo, 
Fujimori alejó a Loayza de su entor
no y designó al ex capitán como el 
intermedia1io entre el SIN y él, pero 
subordinado al general Díaz. El 
Servicio de Inteligencia del Ejército 
presentó al entonces presidente del 
Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, almirante Alfonso Pani
zo, un infonne que daba cuenta de 
los antecedentes de Vladimiro Mon
tesinos, posible asesor personal del 
ingeniero Alberto Fujimori. Pese a 
ello, Montesinos se mantuvo en su 
puesto. Fujimori reordenó y mo
dernizó todo el aparato de inteli
gencia, entroncándolo en el SIN. 
Montesinos diseñó una estrategia 
que llevó al Ejército a golpear a los 
traficantes de drogas ubicados en 
el valle del Alto Huallaga. 

Montesinos entabló un 
juicio al director de la revista Ca
retas, Enrique Zileri, po r haberlo 
llamado Rasp utín. El periodista 
fue sentenciado a un año de pri
sión condicional. El tribunal, pre
sidido por Carlos Hermoza Moya, 
ratificó la sentencia. Lo mismo 
hizo la Sala Plena ele la Corte 
Suprema p residida por Moisés 
Pantoja. 

En noviembre, 15 personas 
fueron asesinadas en una vivien
da ele Barrios Altos por el coman
do paramilitar Grupo Colina, in
tegrado por agentes del SIN. Di
versos sectores políticos y perio
dísticos responsabilizaron a Mon
tesinos como uno ele lo 
intelectual. 

El presidente Fujimori 
dio un "autogolpe" de Estado al 
disolver el Congreso de la Repú
blica. Se señaló a Montesinos 
como uno de los autores intelec
tuales de esta decisión. En julio, 
un grupo de estudiantes y profe
sores de la Universidad La Cantuta 
fueron secuestrados y asesinados 
por el Grupo Colina. Diversos 
medios investigaron el hecho y 
responsabilizaron a Montesinos. 

La noche del 13 de noviembre, 
el general Salinas Sedó y varios 
oficiales del Ejército fueron dete
nidos y acusados de conspirar 
para derrocar al Presidente me
diante golpe militar. Montesinos 
tuvo el control total del operativo 
contra los militares golpistas. 

El presidente de CLAE, 
Carlos Manrique, declaró que ha
bía entregado un millón de dóla~ 
res al abogado Javier Corrochano 
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para que se lo hicie ra llegar a 
Vladimiro Mo ntesinos, quien po
día resolver la situació n legal de 
su falsa entidad financie ra. En 
mayo el gene ral Rodolfo Ro bles, 
comandante de los centros aca
démicos d e l Ejé rcito, d enunció 
públicamente que e l Grupo Coli
na era e l responsab le de las ma
tan zas d e Ba rrios Altos y La 
Cantuta. El general fue secuestra
do. El p residente Fujimo ri envió 
al Congreso una ley de indulto. 

Carlos Manrique 

lffl• El caso d e La Cantuta 
pasó al fuero milita r. Ante la pre
sió n nacional e inte rnacio na l, va
rios miembros de l Grupo Colina 
fue ron sentenciados por el Con
sejo Sup remo de Justicia Militar 

•Mi En junio se expidió una 
ley de amnistía para los militares 
implicad os en los casos de Ba
rrios Altos y La Cantuta. Los miem
bros de l Grupo Colina salieron 
en libertad . 

l@d El narcotraficante De
metrio Chávez Peñaherre ra, Vati
cano, quien e n 1994 fue arresta
do en Colombia y tra ído al país 
bajo cargos d e traició n y tráfico 
de drogas, acusó a Mo ntesinos 
ante e l Poder Judicial. Señaló ante 
la Corte que durante 1991 le ha
bía entregado al asesor 50 m il 
dó lares mensuales a cambio de 
información sobre las operacio
nes de la Policía Antid rogas de 
Camp an illa. Un grupo de congre
sistas exigió que se realizara una 
investigació n sobre estas g ra-

lJ). 

DEBATE, Novi EMbf"!E,DiciEMbí!E 1998 

Siempre en 
la sombra Manuel 

d'Ornellas 

N o cabe duda de que Vladimiro 
Montes inos To rres es un 

personaje anómalo en la política na
cional, de ayer y de hoy. Normal
mente alguien que alcanza tanto po
der como e l que tiene él, emerge 
del anonimato más temprano que 
tarde para, así, disfrutar de sus pú
blicos halagos. Montesinos, en cam
bio, y a pesar de estar desde el 
comienzo del régimen a la vera de 
la figura presidencial, apenas sí es 
conocido por un par ele fotos obte
nidas casi clandestinamente y algu
na fugaz toma televisiva. No va a 
fiestas, no pronuncia discursos, no 
integra comitivas en viajes oficiales; 
poco se sabe de su vida privada. 

Paulatinamente ha ido e liminan
do a todos aquellos que pudieran 
resultar siéndole rivales en el entor
no palaciego y en la cúpula de las 
Fuerzas Armadas. Su víctima más re
ciente fue el general Hermoza Ríos, 
pero antes ya había defenestrado a 
Jaime Yoshiyama, al hermano del 
jefe de Estado, Santiago, y acaso 
haya sido previamente responsable 
del apartamiento de Hernando de 
Soto, vaya uno a saberlo. 

En este momento, monopoliza 
los oídos de Fujimori como culmi
nación ele una empeñosa carrera 
que empezó -con posterioridad a 
haber siclo, se afirma, su abogado 
particular- en el intervalo entre la 
segunda vuelta que lo ungió sobre 
Vargas Llosa y la ceremonia del 28 
de julio de 1990 en que asumió el 
mando. Dicen q ue el escenario don
de desplegó Montesinos sus 
p rimeros esfuerzos por 
ganarse la ap reciación de 
Fujimori fueron las instala-
ciones del Círculo Militar en 
las que, como se recordará, 
se aisló el mandatario electo 
en ese lapso. En el tiempo 
inicial de su primer gobier
no, Fujimori parcelaba la ac
tividad de sus asesores por 
especialidad . Eran entonces 
varios, y ninguno de ellos 
podía retener la atención del 

Presidente si se salía del área que, 
quizá sin precisar claramente sus 
linderos, le había sido asignada. 
Montesinos, con diligente pacien
cia, logró que eso cambiara y fue 
consigu iendo que se le consultara 
cada vez más sobre un mayor nú
mero de temas. 

En este momento, inclusive, tocio 
indica que fue Montesinos quien ac-
tuó como nexo entre los garantes y, 
particularmente, entre Estados Uni
dos y Fujimori, para obtener que se 
aceptara la fórmula pacificadora y 
dúctil con e l Ecuador, a la que se 
oponían el general Hermoza y sus 
"halcones". Sie mpre se ha dicho, 
desde que fue edecán del general 
Edgardo Mercado Jarrín en tiempos 
de Velasco, que Montesinos es hom-
bre de Washington: para algunos, 
vinculado al Pentágono, para otros, 
a la CIA.; eso sí, nadie apuesta a que 
sea un allegado al Departamento de 
Estado. Personalmente, puedo dar 
fe ele no haber oído jamás otra cosa 
que elogios a su eficacia y buena 
disposición de boca de diplomáti
cos norteamericanos en Lima, inclu
yendo a dos embajadores. Esta vin
culación suya con Estados Unidos, 
que resultó siendo su némesis en la 
época ele la dictadura militar -fue 
entonces dacio ele baja del Ejército
también le sirvió de naipe de triun-
fo con Fujimori. Él le ofrecía, insi
nuaba, un contacto fluido con los ......_ 
que mandan en Washington. Pero JI" 

patinó feo en 1992, cuando e l 
autogolpe del 5 de abril: la airada 
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~ Siempre en la sombra 

reacción del gobierno no1teamerica
no tomó de sorpresa al Presidente. 
Sin embargo, Fujimori no le pasó la 
factura por esa desinformación, como 
tampoco se la cobró luego de la toma 
de la Embajada del Japón por el 
MRTA, un caso flagrante de negligen
cia o descuido por parte del Servicio 
de Inteligencia Nacional (SIN) que, 
en los hechos, de él depende . Extraña 
tolerancia de un mandatario conoci
do por ser implacable con aquellos 
de sus colaboradores que incurren en 
alguna falla o yerro. Se murnrnraba 
que la actitud obsequiosa del jefe de 
Estado hacia su controvertido asesor 
tenía relación con el hecho de que él 
contaba con documentos probatorios 
de que Fujimori no había nacido en el 
Perú , pero después de la investiga
ción de Cecilia Valenzuela quedó cla
ro que por ahí no tiene flancos el 
Presidente. En este momento estaría 
ejerciendo en forma creciente el pa
pel de enlace con las Fuerzas Arma
das, en cuyas comandancias ha colo
cado a personas de su confianza y ha 
consolidado su poder al sacar a 
Hermoza con la bendición de los 
norteamericanos. Siempre en la som
bra, desde luego. Una de las últimas 
veces en que salió a la luz pública, 
tratando de ganar indulgencias con 
avemarías a jenas , rec ibi ó e l 
contrasuelazo de la toma de distancia 
del general Bany McCaffrey, zar de la 
lucha contra las drogas en Estados 
Unidos. Una experiencia para recor
dar. Pero probablemente lo que él 
más tenga presente a la hora de optar 
por este permanente perfil bajo sea la 
trayectoria del cajamarquino Alejan
dro Esparza Zañattu durante el go
bierno autoritario del general Odría. 
Esparza hizo y deshizo en el tiempo 
en que desempeñó con implacable 
dureza la Dirección de Gobierno y, 
finalmente, abandonó la penumbra 
de ese cargo para ser abiertamente 
ministro del ramo (hoy es la cartera 
de Interior), con todos los honores. Y 
ahí le cayó la quincha. Revueltas y 
represiones hicieron que el propio 
dictador le pidiera la renuncia y, lle
gado a Buenos Aires para olvidarse 
de tanta desventura, un periodista exi
lado, Alfredo Cánepa Sardón, lo 
correteó por la calle Florida y lo obli
gó a cobijarse, tembloroso, en una 
tienda. Terminó Esparza cultivando 
paltas y criando pollos en una granja 
más allá de Chosica. • 

~ ves acusaciones. Los 
congresistas del ofi
cialismo votaron en 
contra de este pedi
do. La fiscal de la na
ción, Blanca Nélida 
Colán , declaró que 
Vaticano estaba di
ciendo me ntiras. El 
preside nte Fu jimori 
ratificó su plena con
fianza en Montesinos 
y señaló que éste ha
bía trabajado eficien
te me nte e n contra 
del narcotráfico, ra
zón por la cual era imposible que 
estuviera implicado en el caso. 
Chávez Peñaherrera fue conduci
do nuevamente a la Corte. Esta 
vez se retractó y dijo no conocer 
a Montesinos. 

A pesar de las acusaciones y de 
la presión periodística , Montesi
nos no respondió a n inguno de 
los cargos. Permaneció invisible , 
no dio ninguna entrevista y e l 
Poder Judicial no lo llamó a de
clarar. En diciembre de ese año, 
e l diario La República reveló la 
existencia de tres planes secretos 
del aparato de inteligencia, llama
dos "Bennuda", "Narva l" y "El 
Pino", concebidos para amedren
tar y ca llar a periodistas de la opo
sición y al abogado del genera l 
Robles. 

••• •• 1-liil-il-liíli-•-• Vlad1m1ro tuvo un pa-
pel clave en el diseño y la e jecu
ción de "Chavín de Huantar", el 
operativo montado p ara liberar a 
los rehe nes de la residencia del 
embajador de l Japón. 

Documentos de la Sunat certi
ficaron que Vladimiro Montesinos 
declaró ingresos por 492,600 so
les en 1994 y 1'600,000 soles en 

Barry McCaffrey en Lima. 

1995 por concepto de servicios 
jurídicos presentados en su cali
dad de abogado indep endiente. 
Estos documentos fu eron mostra
dos e n e l programa te levisivo 
Contrapunto. 

En mayo, un grupo de congre
sistas de la oposición presentó 
ante e l Fiscal de la Nación una 
acusación contra Montesinos por 
presunto enriquecimiento ilícito . 
También soli citaron a la CIA q ue 
proporcio nara información sobre 
las ac tividades del ase so r 
presidencial. La denuncia no fue 
acogida por e l Poder Judicia l. El 
primer ministro Alberto Pandolfi 
declaró que los ingresos de Mon
tesinos no podían ser revelados 
porque se trataba de un secreto 
de Estado. 

i@:i . ._ .. _..,._..__. Aparece en los medios 

informativos: en el aniversario del 
rescate de los rehenes de la em
bajada japonesa; luego, un canal 
de te levisión mostró el vídeo de 
una reunió n de trabajo en la q ue 
participan el "zar antidrogas", e l 
no1teamericano Barry McCaffrey, 
y Montesinos , entre otros. La difu
sión del vídeo fue criticada por 

McCaffrey. Apa
rece también ante 
la prensa al con
cluir una reunión 
entre e l ministro 
del Interior y los 
altos jefes de la 
Policía Nacional; 
asimismo, es fo
tografiado en la 
ceremonia d e 
aniversarío de la 
fundación de la 
Escuela Militar de 
Chorrillos. • 
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Francisco 
lgartua 

El secretísimo 
P ocas veces habrá habido en 

nuestra historia un persona
je más controvertido, más miste
rioso o tenebroso - según sea el 
cristal del opinante- , más dado a 
jugar a la política en la sombra, 
más frío o desalmado - según en 
dónde se le mire- , que el capitán 
del Ejército Vladimiro Montesinos, 
devenido hoy en El D octor para 
partiquinos y figuras del Estado 
fujimorista, del que él ha sido uno 
de sus creadores, quién sabe el 
principal. Lo conocí años atrás 
cuando, siendo teniente, actuaba 
de contacto con la prensa por 
cuenta del ministro de Relaciones 
Exteriores, general Edgardo Mer
cado Jarrín. Ojos y pelo negrísi
mos, piel oscura, aceitunada como 
la de un gitano o un moro, delga
do, atlético, no muy alto - figura 
totalmente distinta de la descrita 
como la de él por el narcotraficante 
El Vaticano-, vestía con orgullo 
un impecable uniforme en el que 
destacaba e l color rojo de su arma, 
la artillería. Hablaba como conte
nido, sin poder esconder un fuer
te nerviosismo, pero con voz afa
ble, con una morisqueta como 
sonrisa. Simpatizamos. Y más 
cuando Alfonso Reyes, el subdi
rector de Oiga, con quien él man
tenía mayor contacto, llegó a la 
redacción con la novedad de que 
el teniente Montesinos tenía en su 
casa una biblioteca que era ele en
vidiar y que parecía ser un lector 
empedernido. 

Me interesó tratar con el joven 
oficial y la relación se hizo más 
estrecha cuando apareció en el 
escenario peruano Luigi Enaudi, 
un norteamericano estudioso de 
la presencia militar en los gobier
nos del Perú y Brasil. Enaucli, hijo 
de un presidente de la República 
Ita liana, había encontrado un 
b uen inte rlocutor para sus inquie
tudes en el joven teniente aficio
nado a los libros. Como que se 
hallaba más cómodo con él que 
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con altos o ficiales limitados al 
reglamento castrense. En aquellas 
conversaciones tercié en varias 
oportunidades y no me extrañaría 
que la preferencia por Montesinos 
del hoy poderoso embajador nor
teamericano haya sido el inicio del 
recelo ele algunos generales para 
con el joven oficial que por enton
ces ascendió a capitán. 

La tarea ele Enaucli era investi
gar hasta qué punto los gobier
nos militares progresistas -con re
forma agraria e incorporación del 
pueblo a la gestión estatal y em
presarial- podrían ser una valla 
qu contuviera la infiltración co
munista en el continente, justo la 
misma inquietud de muchos mili
tares peruanos, entre ellos Merca
do, que veían con alarma la cre
ciente tendencia cubanófila de 
Fernández Maldonado , Leonidas 
Rodríguez y otros. 

Montesinos, hombre de con
fianza de Mercado, no podía ser 
bien visto por los generales revo
I ucionarios y pronto le pL1sieron 
la p unte ría. Y del mismo modo 
que en e l pasado se lanzaba por 
e l ba lcó n un balde de agua, di
ciendo ¡agua va!, el flamante ca
p itán fue de p ronto trasladado a 
un remoto puesto en la fronte ra , 
en Tumbes ... justo en e l momen
to en que recibía una invitación 
de la organización Rand, donde 
tenía un cargo ejecutivo Luigi 
Enaudi, para asistir a un ciclo de 
conferencias en Washington. Para 
el d íscolo e intelectualmente in
q uieto capitán Montesinos, quien 
se d isponía a estudiar leyes, la 
tentación de viajar a Washington 
era más grande que el cumplir 
con la orden de trasladarse a Tum
bes. Total -pensó- sería fácil vol
ver rápido e integrarse a la guar
nición a la que se le había desti
n ado... Pero, por entonces, la 
suerte rio estaba de su lado y, en 
Washington, fue visto por uno de 
los generales revolucionarios, De 

la Flor, quien de inmediato infor
mó a Lima. A su vuelta, en lugar 
de ir a Tumbes, Montesinos fue a 
parar a la cárcel militar por "aban
dono de destino" y lo borraron 
del escalafón militar. 

La relación de l indisciplinado 
capitán con el estudioso norte
americano de la realidad peruana 
hizo corre.r rumores de que Mon
tesinos podía ser agente de la CIA. 
Estos rumores fueron azuzados 
por el mayor Fernández Salvatecci 
-quien había sido uno de los más 
rojos asesores del rojo general 
Fernández Maldo nado-, lo que 
motivó que se le abriera juicio 
por "traición a la patria" con el 
cargo de haber sustraído docu
mentos del maletín del general 
Mercado y entregado información 
del armamento peruano a Esta
dos Unidos. Las papas comenza
ban a quemar de verdad y Mon
tesinos huyó a Ecuador donde fue 

Luigi Enaudi 

acusado de espía peruano y pues
to en severa prisión. Logró su li
bertad gracias a influencias de su 
amigo Enaudi, según unos; y se
gún otros, de sus compinches de 
la CIA. Y se refugió en Buenos 
Aires. Hasta que el juicio fue ar
chivado o sobreseído, p ues la acu
sación resultaba delirante: ¡como 
si las armas peruanas fueran un 
secreto para Estados Unidos! 

Valga esta larga introducción 
para situar al personaje que co- ... 
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~ nocí con el grado de teniente y 
que, siendo capitán, asistió, con 
el comandante Jarama, a una cita 
que tuve con el general Edgardo 
Mercado Jarrín, comandante ge
neral y primer ministro, cita en la 
que se planteó la necesidad de 
contener el avance comunista en 
el gobierno y en el Ejército . En 
ella se me preguntó cuál sería la 
reacción de la civilidad frente a 
un cambio de gobierno. De esta 
conspiración habló no hace mu
cho, aunque indirectamente, el 
general Mercado . Fue ante un 
grupo de amigos, en la embajada 
de Chile. Explicando el extrema
do temperamento de Vladimiro 
Montesinos, contó que en una 
oportunidad -sin duda a la que 
estoy haciendo refe rencia-, el 
entonces capitán Montesinos le 
dijo: "Si usted ordena, mi general, 
lo volamos a Velasco en e l zan-

Martín Rivas 

jón". Creo que queda así delinea
da la personalidad, aparentemen
te pacífica, de este controvertidí
simo monje negro del régimen. 
Nótese que pudo desvirtuar fácil
mente la referencia que de él hizo 
El Vaticano - "Montesinos es alto, 
muy alto, blanco"-, pero no le in
teresó hacerlo. A él no le preocu
pa el público ni la prensa ni los 
jueces. Lo que le importa es el 
poder y no perder influencia ante 
quien lo e je rza, en este caso 
Fujimori. También lo retratan sus 
aventuras militares. Todas vincu
ladas al espionaje, al misterio, al 

juego turbio, a la intriga ... Y en la 
frase que reveló Mercado está des
crito el personaje frío, despiada
do, el hombre que ve en la políti
ca un simple instrumento para lle
gar al poder y ejercerlo a plenitud, 
aunque sea tras el telón, que es el 
puesto en el que se siente cómo
do identificándose con algunos an
tihéroes de sus lecturas. 

Pasaré ahora a seguirle los pa
sos dentro del actual régimen. Por 
lo pronto, es seguro que él no 
intervino en los inicios del plan 
que, para construir una "demo
cracia dirigida", delineó a media
dos de 1988 el alto mando militar. 

Cuando se inicia la elabora
ción de ese plan , durante los últi
mos años del gobierno de Alan 
García , Montesinos estaba preo
cupado por lavar su imagen en el 
Ejército y colaborar con el Jefe 
del Servicio de Inteligencia Na
cional , el hábi l Cucharita Díaz. 
No es pues iniciativa de él la 
orientación liberal, de mercado 
abierto , que adopta la Fuerza Ar
mada en aquellos documentos. 
Algunas figuras civiles vinculadas 
desde antiguo al CAEM y más tar
de personajes claves del fujimo
rismo podrían haber sido los ins
piradores de esa línea ideológica. 
Sólo a la salida de Alan, y quién 
sabe si por sus enlaces con el 
SIN, es que Montesinos ingresa a 
la logia militar que rodeó a Fuji
mori en 1990 y que completó su 
captura del poder con el golpe 
del 5 de abril de 1992. Está claro, 
sin embargo, que nuestro perso
naje comulgó con el liberalismo 
económico y lo apoyó cuando 
tomó importancia dentro del plan. 

Pero la tarea principal de Mon
tes inos en el régimen se centra en 
tres puntos: la liquidación del te
rrorismo, el control de la Fuerza 
Armada y la imagen del régimen; 
este último desde la defenestra
ción de Santiago Fujimori, caído 
en desgracia por intentar cambiar 
la orientación económica . En los 
tres ha dejado huella su carácter y 
temperamento. También, en al
gunos casos, su habilidad e inte
ligencia , añadidos a su dominio 
de la intriga, ya que no habría 
otra manera de entender la forma 
cómo el régimen se sacudió del 
general Hermoza Ríos , principal 
obstáculo para que prosperaran 

las negociaciones con Ecuador. 
Aunque es en la lucha contra el 

terrorismo donde destaca su frial
dad de político implacable. Y hay 
un hecho que lo prueba descara
damente, hecho que no fue divul
gado por la prensa ni la televisión, 
quien sabe porque fue primicia de 
Oiga. Antes de ocurrir las masacres 
de Barrios altos y La Cantuta, se 
produjeron lejos de Lima hechos 
similares, pero con muchos más 
muertos y desaparecidos , sobre 
todo en la Universidad de Huan
cayo, fue1temente infiltrada por 
Sendero Luminoso. El buen éxito 
de esas "batidas" se coronó con 
un pedido de ascenso para Martín 
Rivas, Pichilingue y otros miem
bros del grupo Colina. El pedido 
lo firmaba el presidente Alberto 
Fujimori. Sin embargo, la indica
ción fue desatendida por los altos 
mandos, desacato al que respon
dió el Presidente dando una or
den, como Jefe Supremo, en la 
que se refería a los méritos de los 
oficiales propuestos para el ascen
so por su actuación eficaz "en las 
universidades". De más está decir 
que detrás de esos documentos 
-reproducidos oportunamente en 
Oiga- debió de estar la inspira
ción y el manejo del asesor presi
dencial, lo que no le quita respon
sabilidad, claro está, al firmante. 

Donde, al parecer, no se ha 
lucido Vladimiro Montesinos es 
en su labor como orientador de la 
acción psicosocial a favor de la 
imagen del régimen. Su fracaso 
ha terminado siendo resonante 
con la prensa. Sin embargo, que
da sobre el tema una pregunta en 
el aire: ¿no será que la oposición 
del periodismo escrito, e l que leen 
los sectores A y B, más que para 
debilitar al régimen sirve para de
mostrar que hay libertad de pren
sa en el Perú? Por algo será que 
los palos y amenazas apuntan 
ahora contra algunos programas 
de televisión que pueden llegar o 
llegan a los niveles C y D. Una 
decisión poco inteligente, más 
bien torpe por el momento; pero 
la obsesión del voto sería el orde
nador máximo de la política del 
régimen. Y los hombres que , 
como Vladimiro Montesinos, gus
tan del mando tras bambalinas, 
no pueden eludir ser complacien
tes con quien ejerce el poder. • 
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tra historia reciente. 
El asunto es que los dos 

primeros han caído en el 
peor descrédito que le 
puede acaecer a un villa
no que se precie de serlo: 
ya nadie les tiene miedo. 
Peor aún, hoy nos cuesta 
reconocer la importancia 
del lugar que ocuparon en 
nuestro imaginario. El as
censo de Alan fue tan fu l
gurante que, en la prensa 
internacional, se llegó a 
afirmar que parecía dema
siado presidente para tan 
poco país. Fue tal la ebrie-

El proveedor de 
iniquidades 

por 
JORGE 
BRUCE 

dad de esos primeros años 
de su gobierno, que los pe
ruanos nos despertamos 
con una resaca de la que 
hasta ahora no nos recu
peramos. A diferencia de 
sus dos compañeros, sin 

S i se escribie ra un~ Historia pe
ruana de la infamia -para
fraseando e l libro de Borges 

del cual he tomado prestado el título 
de esta no ta-, me aventuro a soste
ner, sin que medie encuesta alguna, 
q ue figura rían tres personajes: Alan , 
Abimael y Vladimiro. Los tres están 
aureolados de una celebridad tan 
notoria que, en el Perú, todo el mun-

FRASES 
PARA lA Hl~TORIA 

'Nunca comentaremos asuntos de 
inteligencia " 

Funcionarios de la embajada 
de Estados Unidos sobre el supues
to vínculo de Montesinos con la CIA 
(mayo de 1992). 

'le aconsejaría que si lo que se 
dice es falso, salga a defenderse " 

Hernando de Soto a Montesinos 
(junio de 1992). 

'Es falso que Montesinos pueda 
ordenar o disponer personal y mu
cho menos del SIN " 

General Julio Salazar, jefe del 
SIN (junio de 1993). 
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do los conoce por su nombre de pila 
(ni siquiera los dos grandes tocayos 
actuales, Fujimori y Andrade, pue
den ufana rse de lo mismo). o pre
tendo, por supuesto, colocarlos en el 
mismo nivel ni juzgar la realidad de 
los daños que han causado. Sólo me 
estoy refiriendo a la percepción co
lectiva que existe en to rno a ellos 
tres: son los grandes Malos de nues-

"Yo no sé por qué tantas paltas 
por ello " 

Alfonso Bustamante sobre la 
presencia de Montesinos en el entor
no de Fujimori (octubre de 1993). 

"Asesor del más alto nivel del SIN " 
Oficina de Relaciones Públicas 

de Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas sobre Montesinos 
(junio de 1994). 

'Montesinos no es bueno para el 
Perú " 

Susana Higuchi (agosto de 
1994). 

'Cuando se escriba la historia de 
la lucha del terrorismo, al doctor 
Montesinos se le reconocerá un pa
pel muy importante " 

Jaime Yoshiyama (diciembre de 
1994). 

embargo, Alan no buscaba 
la invisibilidad. Más bien 

se exhibía con fruición . Hoy se le 
identifica, acaso con la misma exage
ración con que antes se le ensalzaba, 
con el paradigma de la deshonesti
dad en política. Así, cuando hace 
poco entrevisté a una paciente en un 
hospital psiquiátrico y le pregunté, a 
fi n d e explorar su o rientación 
témpora-espacial, si recordaba al 
presidente anterior, me respondió sin 
vacilar: "El ratero ése". Quizá estaba 
loca, pero no desorientada. ..... 

'~ , bueno, eso es problema de 
él. " 

Edgar Solís, viceministro del In
terior, sobre si Montesinos defendió 
a narcotraficantes 0995). 

''.Al personal civil, cuya dirección 
estará siempre bajo el nombre del 
doctor Vladimiro Montesinos, le de
cimos que la historia le tiene reser
vado un sitial de privilegio por sus 
servicios a la patria " 

Nicolás Hermoza sobre Montesi
nos (octubre de 1995). 

"Ilustre peruano en mi opm1on, 
cuya amistad data de 1975 " 

José García Marcelo, nuevo 
miembro del Tribunal Constitucio
na 1, sobre Montesinos (junio de 
1996). 
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~ El caso de Abimael es muy dife-
rente del de Alan, pero se le asemeja 
en un aspecto central: fue una terri
ble decepción, aunque suene para
dójico y hasta provocador decirlo , 
habida cuenta de la atroz cuota de 
sufrimiento asociada con sus accio
nes. De esto no se ha hablado mu
cho pero, a mi modo de ver, para los 
peruanos representó una injuria nar
cisista colectiva el reconocer que ese 
hombrecillo mediocre que se vendió 
por una torta de cumpleaños, nos 
había tenido en vilo durante todo 
ese tiempo. os dolió tanto admitirlo 
que optamos por olvidarlo. ¿Dónde 
estaba el genio maléfico que puso en 
jaque la estabilidad y la propia exis
tencia de la nación? Ése es el proble
ma: no estaba en la cárcel sino en 
nuestra imaginación. Nuestro peor 
enemigo, una vez más, habíamos 
sido nosotros mismos. 

En cambio Vladimiro todavía tie
ne e l poder de asustarnos, como dis
pone del de hacernos daño, pero el 
primero a todas luces está disminu
yendo. Antes de sentarme a escribir 
estas líneas, vi en la televisión cómo 
los de Pataclaun se mofaban de sus 
métodos. En los medios se le llama 
Doctor Vladi y Bloodymiro, aludien
do -entre otras cosas- al príncipe 
Vlad, lo cual no rebaja la realidad de 
sus iniquidades; pero esas faltas de 
respeto obviamente banalizan al per-

sonaje. Como el mito de Abimael, el 
de Vladimiro engorda con nuestro 
miedo y éste con la incertidumbre. 
Su calculada ausencia Jo torna omni
presente, pero sus apariciones a 
cuentagotas, como Hitchcock en sus 
películas, lo han ido desdibujando, 
en particular desde el papelón con 
Bany McCafrey. Como no hay temor 
que dure cien años, el cerco se va 
estrechando alrededor del Asesor. Su 
supervivencia , todos lo intuyen, de
pende de la pareja que forma con el 
Presidente. Muerto Hermoza, ésa es, 
en el Perú sin primera esposa de 
estos días, la pareja real del poder. 

En un artículo sobre Ocelo, el psi
coanalista francés Danie l Sibony des
cribe el vínculo que une a éste con 
Yago como el de una pareja total. 
Yago ejerce sobre Otelo una fascina
ción hipnó tica alimentada por las "in
formaciones" que le proporciona 
sobre la supuesta infide lidad de Des
démona: "Eso existe , tener a otro por 
síntoma, un ser real que concentra 
todo Jo que reprimes. Si además esa 
persona lo sabe, si está decidido a 
utilizar ese poder, es el infierno ; el 
infierno de una pareja peifectamen
te ajustada; mortal. " Yago es pues la 
sombra y el síntoma de Ocelo , todo 
lo que éste ignora de sí mismo y de 
su deseo. 

Tengo para mí que el ascendiente 
que el Asesor ejerce sobre el Presi-

- .FRASES-... .;...._¡¡ 

PARA lA H l~TORIA 

dente no reside tan sólo en la su
puesta eficacia de sus intervencio
nes, desde la época ya lejana de la 
primera campaña presidencial. Como 
Yago hace con el Moro de Venecia, 
Montesinos seduce a Fujimori con el 
montaje perverso de su destino, re
moviendo sus temores más arcaicos. 
El hombre de la oscuridad posee al 
otro haciéndolo sentir una constante 
amenaza que sólo él, el Oscuro, pue
de -precisamente por eso - conjurar. 
La paranoia es primitiva , la política la 
exalta, afirma Gérard Miller, otro psi
coanalista. El temor de perder el 
poder es tan regresivo como el de 
perder a la madre por obra del padre 
enemigo . Aquel que se proponga de 
manera pe rsuasiva (secre tamente 
hipnótica) como capaz de impedir 
esa catástrofe narcisista ... 

Los peruanos, mayoritariamente, 
nos hemos conducido hasta ahora 
como los espectadores pasivos de 
un drama que , sin embargo, nos con
cierne íntimamente. Como si no sólo 
tuviésemos miedo sino también hu
biésemos estado fascinados, gozan
do en secreto de nuestra condición 
de víctimas. Ahora que parecemos 
estar saliendo del trance, corremos el 
riesgo de tener que enfrentar otra 
humillación como la de haber e ndio
sado a un presidente y a un terrorista 
que resultaron ser bamba. Pero esas 
desidealizaciones, a menudo doloro
sas, son los costos ineludibles del 
crecimiento. • 

''Es abominable, una aberración, una 
vergüenza. Los medios deberían darle 
poca difusión " 

nos y la denuncia de Vaticano (agosto 
de 1996). 

'Me gustaría ser Montesinos en este 
momento para que la historia me juzgara 
y se viera todo lo bueno que él está 
haciendo " 

César Larrabure (setiembr . de 
1996). 
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Jorge Carnet sobre la denuncia de 
Vaticano a Montesinos (agosto de 1996). 

'Confabulación antipatriótica. El Con
greso realizará las denuncias pertinentes " 

Martha Chávez sobre el mismo he
cho (agosto de 1996). 

''Esa denuncia de este delincuente te
rrorista no tiene fundamento " 

Juan Brlones sobre lo mismo (agosto 
de 1996). 

'No puedo pensar que alguien con 
tanta responsabilidad esté involucrado " 

Antonio Ketín Vidal sobre Montesi-

''Es una opinión personal " 
Blanca Nélida Colán sobre si su ce

rrada defensa de Montesinos era un ade
lanto de opinión sobre la denuncia de 
Vaticano (agosto de 1996). 

''Amoral y temible " 
Augusto Zimmennann sobre Mon

tesinos (agosto de 1996). 

"Me impresionó como un hombre 
muy inteligente, sumamente agudo y 
bien informado " 

Agustín Mantilla sobre Montesinos 
(setiembre de 1996). 

'No, yo no lo conozco " 
Ricardo Márquez, sobre Montesinos 

(octubre de 1996). 

'Mucha gente prefiere decir que no 
lo conoce. Yo lo conozco " 

Gilberto Siura sobre Montesinos (no
viembre de 1996). 

''Es un hombre que con la modestia 
propia de los seres grandes ha escogido 
voluntariamente el duro camino del tra
bajo silencioso y persistente, ajeno por 
completo a las vanidades de la publici
dad, de los reconocimientos oficiales, de 
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FRANCISCO LOAYZA: 

~ 

"Forme un 
Frankenstein" 

¿En qué circunstancias cono
ció usted a Vladimiro Montesi
nos? 

Lo conocí a comienzos de los 
años setenta. Era un teniente del 
Ejército que estudiaba Derecho en 
la Universidad de San Marcos y yo 
era p rofesor del curso de sociología 
en la Escuela de Periodismo de di
cha universidad. Me lo presentó el 
actual ministro de Justicia , Alfredo 
Q uispe Correa, quien era su profe
sor de Derecho Constitucional. In
mediatamente establecimos una re
lación muy fluida porque a él le 
interesó mucho lo que trataba en mi 
curso, sobre todo lo referido a la 
interpretación sociológica de la so
ciedad peruana de esos momentos, 
q ue estaba liderada p o r el gobierno 
de Velasco y las Fuerzas Armadas. 

El Ejército acusó a Montesinos 
y lo encarceló por aparente de
sobediencia y falsedad. ¿Qué re
cuerda de esa época? 

con él una amistad, por los menos 
de mi parte, sincera. 

¿Cómo llegó Montesinos al en
torno del candidato Fujimori? 

En 1990 tuve a mi cargo el diseño 
de la estrategia de la campaña po lí
tica del ingeniero Fujimori. El jefe 
del Servicio de Inteligencia acio
nal, general Edwin Díaz, me llamó 
por indicación del presidente Alan 
García para que estableciera un con
tacto con el candidato Fujimori. El 
objetivo del gobierno aprisca era co
laborar con su campaña. Por su par
te, Montesinos trabajaba en el SIN 
como asesor, por lo que el general 
Díaz lo llamó también para que fue
ra el nexo entre el Servicio de Inte
ligencia y yo como jefe de la campa
ña política de Cambio 90. 

¿Confiaba usted en él? 

El sociólogo Francisco Loayza es un 
archienemigo de Vladimiro Montesi
nos. Y lo demuestra en esta entrevis
ta, en la cual relata cómo se fo1jó la 
relación entre ambos, desde 1971, 
salpicada de eventos que Loayza cri
tica, a pesar de lo cual éste lo presen
tó al entonces candidato Alberto 
Fujimori. En dicho contexto, Loayza 
se sientió traicionado por Montesi
nos, quien lo desplazó del puesto de 
asesor que él pretendía ocupar. 

Mo ntesinos estuvo involucrado 
e n e l problema de la supuesta o real 
venta de documentos secretos del 
Ejército peruano al Ecuador, lo cu al 
le generó una seria controversia con 
re lación a la posibilidad de haber 
traicionado a la patria . Cuando estu
vo preso en el cuarte l Bolívar lo fui 
a visitar y lo ayudé , no solamente 
proporcio n ándole lite ratura para 
quitarle el impacto de la carcele ría , 
sino también económicamente . Tuve 

Siempre mantuve una actitud de 
confianza relativa. Antes de presen
társelo a Fujimori le exigí como con
dición previa que me mostrara la 
resolución q ue lo eximía de la res
ponsabilidad por traición a la patria . 
Me e ntregó la copia de esta resolu
ción que le dio el Consejo Supremo 
de Justicia Militar por falta de prue
bas, y es en función de ello que 
recién le presenté a Fujimori. Defi
nitivamente, no podía embarcarme 
en una situación que después pu-

los aplausos efímeros a que aspiran tan
tos personajes que, en los hechos, no 
poseen ni un adarme de los méritos, de 
la capacidad y de las calidades que él ha 
volcado a dedicación exclusiva en bene
ficio de nuestra patria " 

Nicolás Hermoza sobre Montesinos 
(diciembre de 1996). 

''Está escrito con las palabras de un 
protagonista, de un soldado, de un pa
dre y de un amigo de todos y cada uno 
de los peruanos. Personalmente le digo 
al señor general del Ejército Nicolás de 
Bari Hermoza Ríos, con toda subordi
nación, porque nunca dejé de ser sol
dado: ¡A sus órdenes, mi general!" 

Vladimiro Montesinos sobre el li
bro de Hermoza (diciembre de 1996). 

·tes puedo afirmar que Vladimiro Mon
tesinos no conoce el penal de Yanamayo " 
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Alberto Pandolfi sobre la versión de 
que Montesinos estaba negociando la sali
da de los rehenes en la embajada del Japón 
con los presos del MRTA (enero de 1997). 

'Ve cadete pasó inadvertido, asola
pado, no mostraba la astucia de ahora. 
Era un cadete mediocre " 

Rodolfo Robles sobre Montesinos 
(enero de 1997). 

"Si vinieron de fuente privada, debería 
dar el secretito para ganar tanto" 

Ántero Flores Aráoz sobre los in
gresos de Montesinos (abril de 1997). 

"Por lo menos demuestra que paga 
impuestos y ganar dinero en el Perú no 
es un delito. El que trabaja tiene derecho 
a percibir una remuneración y puede 
hacerlo en sus horas libres " 

Martha Chávez (abril de 1997). 

''El doctor Montesinos dedica veinte 
o más de las veinticuatro horas del día a 
velar por la seguridad y tranquilidad de 
todos los peruanos" 

Enrique Chirinos Soto (abril de 
1997). 

'Todo el mundo sabe que está a car
go de lo que es inteligencia, de lo que es 
asesoría al presidente, y ahora que lo 
conozco puedo decir que tiene una ex
periencia vasta en este tema. Así como 
yo soy especialista en el sector textil, el 
doctor Montesinos lo es en el campo de 
la inteligencia y la seguridad " 

Ricardo Márquez (abril de 1997). 

'No he recibido ninguna presión ver
bal, escrita o telefónica, de parte del 
gobierno para archivar la denuncia con
tra Montesinos " 

Miguel Aljovín (junio de 1997). 
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F-RASES 
PARA lA H l~TORIA 

·1a inteligencia precisa , oportu
na y eficaz que se requería en tan 
delicada situación, destacando en 
su dirección y responsabilidad el 
doctor Vladimiro Montesinos , a 
quien se le debe reconocer su la bor 
permanente en aras de la defensa 
nacional " 

Antonio Ibárcena, comandante 
general de la Marina (octubre de 
1997) 

"No se preocupen, yo tengo el 
teléfono de todos ustedes y sé cómo 
ubicarlos " 

Vladimiro Montesinos a los pe
riodistas que le pidieron su número 
telefónico (novi&.:ibre de 1997). 

"Aquellos que conocen al asesor 
se enamoran ele él " 

Daniel Espichán sobre Montesi
nos (noviembre de 1997). 

"Yo lo pondría a Montesinos, por 
su papel en la lucha antiterrorista y 
en la lucha contra el narcotráfico, en 
un sitial de honor " 

Jorge Trelles (marzo de 1998). 

"La vigencia del asesor en el SIN 
es muy importante. Se lo digo yo 
corno primer ministro que conozco 
ele cerca este asunto" 

Alberto Pandolfi sobre Montesi
nos (abril de 1998). 

"Me ofende que el señor lVIontesi
nos utilice mi visita para rehabilitarse 
ante los ojos del pueblo peruano" 

Barry McCaffrey (mayo de 
1998) . 

"Funcionario de segundo o tercer 
nivel" 

Carlos Torres sobre Montesinos 
(mayo ele 1998). 

"No puede ser considerado un fun
cionario de segundo o tercer nivel" 

César Larrabure sobre Montesi
nos (mayo de 1998). 

"Se puede calificar de varios nive
les" 

Alberto Fujimori sobre Montesi
nos (mayo de 1998). 

"La sencilla razón es que es el 
asesor del presidente . Mientras lo 

tenga como asesor, nosotros no po
demos estar en contra del señor 
Montesinos porque es su asesor di
recto" 

Carlos Torres sobre por qué la 
mayoría oficialista del Congreso de
fiende a Montesinos (mayo de 1998). 

·'Es el hombre solución. Así corno 
solucionó el terrorismo, ahora va a 
solucionar la delincuencia, y después 
la pobreza y el desempleo·· 

Susy Díaz sobre Montesinos (ju
nio de 1998). 

"Esparza Zañartu era un pececito 
de acuario comparado con este 
monstruo" 

Alfonso Grados Bertorini sobre 
Montesinos (junio de 1998). 

Fujimori sobre Montesinos 

"Creo que lo hizo de forma 
profesional" 

Sobre la defensa lega l que 
Montesinos hizo ele narcotrafican
tes (mayo de 1992). 

"Él no entiende de partidos 
políticos sino ele asuntos del Ser
vicio ele Inteligencia" (j unio ele 
1992) 

"Si fu era narcotraficante, el 
Servicio de Inteligencia ele Esta
dos Unidos no aceptaría ninguna 
relación con nuestro Se1v icio de 
Inte ligencia" (novie mbre de 
1992) 

·'Eso le fu e generando una ca
pacidad profesional técnica para 
la lucha contra el narcotráfico" 

Sobre el hecho de que Mon
tesinos haya siclo abogado ele nar
cotrafi cantes en el pasado (se
tiembre 1996). 

"Pasa de moda y otras vuelve 
a estar de moda" (abril de 1998). 

"Espero que estén satisfechos ele 
haber escuchado su voz, que no sé 
si habrá salido grave o aguda" 

Sobre la aparición de Montesi
nos en televisión (mayo ele 1998). 

"Cuando aparece, reclaman; 
si no aparece , reclaman. No 
entiendo" (mayo de 1998). 

~ d iera resu ltarme p eligrosa . Tomé 
todas las p recau ciones; sin embar
go, no tomé la p reca ució n más e le
m e nta l: pe nsa r qu e Mon tes inos 
podía cometer u n acto de traición 
conm igo. 

¿Có mo terminó s u relación 
con Montesinos? 

Come tió un acto de tra ición . En 
julio de 1990 el p residen te Fu jimo ri 
viajó al Japón y Montesinos me eli jo 
que yo te nía que salir urgentemente 
del país debido a q ue existía una 
confabulación en mi contra y q ue e l 
obje tivo e ra asesinarme . Me manda
ron a Estados Unidos . Mien tras tan
to , Fujimo ri regresó al Perú y no me 
encon tró, pregun tó por mí y le d ij e
ron que me había ido a hacer un 
gran negociado ap rovechando mi 
condic ió n ele h o m b re fu erte del 
nuevo gobierno . El Preside nte cre
yó e n esta burda patraña contra mi 
persona. 

¿Cómo describiría la person a
lidad de Montes inos ? 

Es un traidor incontinente , debe 
tener un proble ma psicológico serio 
porque no puede vivir sin traicio
nar. Creo que tiene una p ersonali
dad m uy especial, es un psicótico . 
Tiene traumas q ue le vienen el e la 
infanc ia . Su padre fue un comunista 
su rrea lista q ue le h izo viv ir situa
ciones inesperadas cuando era niño 
y adolescente . Al pad re se le ocu
rrió, por e jemplo , organiza r su p ro
p io vela to rio e n casa; cu ando la 
gente se enteró de la ve rdad, se 
armó un gran escándalo e n Are
qu ipa . Además , Montesinos nunca 
quiso se r militar; su padre lo obligó 
y eso fu e para él una experiencia 
traumática. La figura paterna fu e 
siempre m uy impositiva . Montesi
nos es un tipo con serios traumas, 
un personaje p sicótico . Por eso su 
tende ncia a manejar e l p oder es tan 
controversia!, por eso tuvo la fr ia l
dad para hace r lo q ue hizo con los 
estudiantes ele La Cantuta o los veci
nos ele Barrios Altos. No tiene nin
gún p roblema de conciencia o ele 
culpa, es un robot que cree que está 
haciendo b ien las cosas . Aho ra que 
tengo tiempo para reflexionar, me 
estoy dando cuenta de que fui for
n1anclo a un Frankenstein q ue te r
minó devorándome y q ue es capaz 
de devorar a quien encu entre a su 
paso. (Entrevista: Gino Lértora) • 
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ELECCIONES PRESIDENCIALES 

Rumbo al 2000 
A L F R EDO TORRES G UZM ÁN 

e uando fa lta poco más 
de un año para la ins
cripción de las ca ndi

daturas pres idenc ia les para 
las próximas elecciones ge
nera les, los resultados de las 
elecc iones munic ipales per
miten av izora r la existencia 
de cuatro grandes corri entes 
políti cas rumbo al 2000. A 
estas corrie ntes podría mos 
denominarlas el fujimorismo. 
los independientes lime ños. 
los independientes provincia
nos y la oposició n. 

En función de los resulta
dos electorales y de diversas 
encuestas a la opinión pública. 
puede estimarse su dimensión 
actual de la siguiente manera : 

1) El fu jimo ri smo : La 
agrupación oficialista Vamos 
Vecino tuvo e l respaldo de 
más del 30% del electo rado en 
Lima y cerca del 20% en el 
interior de l pa ís. En to tal, alre
dedor del 25% del electorado 
nacional votó por los ca ndida
tos respalelaelos por el fujimo
risrno . Cabe elestacar, sin em
bargo, que esta votación se 
obtuvo en un contexto en el 
que e l gobierno e ra sólo fu en
te el e malas noticias: recesión 
económica, bloqueo a l refe
rénelum , Palac io "ocup ael o .. 

por una turba y renuncia ele! 
canciller. En otro contexto es 
probable q ue el respalelo al 
fuji rnorismo sea mayor. 

2) Los in el epe n el ie ntes 
lirne 11os : Alberto Anelrade es , 
sin el uela , e l principal exponen
te ele este sector. Las eleccio
nes municipales han elemos
traclo su fortaleza en Lima pero 
también su elebilidael en el in
terior del país. Sólo e l 10% ele! 
e lectorado en las demás capi
tales elepartamentales votó por 
cancl ielatos ele Somos Perú. El 
respalelo actual ele este sector a 
escala nacional asciende a algo 
más del 25% ele la población. 

3) Los inelepe nelientes 
provincianos: Constituyen cier
tamente el sector que más ex
pectativa ha generado, luego ele 
haber ganaelo en 16 capitales 
elepartamentales ele! país. En 
términos ele votos, representan 
en teoría alrecleelor del 30% ele! 
electoraelo nacional. En la prác
tica , su respaldo puede ser algo 
menor, ya que algunos de los 
supuestos inelependientes son, 
en realielael , ele oposición. 

4) La oposición: Repre-
senta ela en las eleccio nes mu
nicipa les po r el APRA, Acción 
Popula r y la UPP, obtuvo alre
dedor del 15% de los votos . 

Vamos Vecino tuvo el respaldo de más del 30 por ciento del electorado en Lima. 
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Foto: LA REPUBUCA 

Según las encuestas efectuadas, 
sin embargo, puede estimarse 
que el vereladero respaldo ele 
la o posición es del orden el e! 
20% en la actualidad . 

Perspectivas 

1) El fujimorismo enfrenta 
la el isyuntiva ele ava nzar en la 
bC,squeela ele un te rcer man
dato (con los riesgos que ello 
implica en términos de un 
ocaso corno el de Leguía) o 
aceptar el mandato constitu
cional y apostar por un retor
no en el 2005 . En el primer 
caso, es probable que Fujimori 
logre superar el voto recibielo 

Andrade: las 
elecciones 
municipales ha 
demostrado su 
fortaleza en 
Lima. 

Los 
independiente 
provincianos 
constituyen 
ciertamente 
el sector 
que más 
expectativa 
ha generado. 
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por Vamos Vecino gracias al 
proceso de reconstrucción pos
terior al Niño, que hasta ahora 
se ha venido dando a cuenta
gotas, y a los réditos que pue
da obtener si maneja adecua
damente la interpretación de 
los acuerdos a los que se lle-

El escenario más 
probable es que 

ningún candidato 
logre llegar 

a la presidencia en 
la primera vuelta 

gue con Ecuador. En 
el segundo caso, el re
sultado más probable 
con otro candidato 
sería repetir la vota
ción recibida por Va
mos Vecino. 

2) Andrade enca
beza actualmente to
das las encuestas de 
intención de voto . Sin 

embargo, sus perspectivas de 
crecimiento son limitadas en 
la medida en que enfrenta al 
menos dos graves riesgos: el 
ser percibido -corno en su mo
mento lo fue Luis Bedoya Re
yes- como un líder demasiado 
limeño para atraer a los pro
vincianos, y el riesgo de co
rrer la suerte de Mario Vargas 
Llosa, cuya dilatada campaña 
lo llevó a desgastarse antes de 
tiempo. 

3) La mayor limitación de 
los independientes provincia
nos es su gran fragmentación . 
Algunos de ellos se han agru
pado en el Movimiento Perú 
Aho ra, pero sus principales di
rigentes -Luis Guerrero, alcal
de de Ca jamarca que no se 
presentó a la reelección, y Fe
derico Salas, alcalde reelecto 
en Huancavelica- son muy 
poco conocidos fuera de sus 

ciudades de origen. En conse
cuencia, el mayor riesgo que 
enfrenta este sector es la di
visión, sea en varias candida
turas distintas o sea perdien
do parte de su e lectorado ac
tual en beneficio de otros con
tendores. 

4) La oposición enfrenta , 
al igual que los independien
tes provincianos, el p roblema 
de la unidad y el de la defini
ción de la candidatura presi
dencial. Para resolver esta si
tuación enfrenta dos opciones. 
La primera es organizar elec
ciones internas, como propo
ne e l Foro Democrático, en 
cuyo caso la figura elegida po
dría se r Albe rto Bo rea o 
Lourdes Flores. La otra opción, 
más tradicional, es salir a la 
búsqueda de un candidato de 
transacció n. 

LA SEGUNDA VUELTA 

Hasta el momento , el esce
nario más probable para el 
año 2000 es que ningún can
didato logre el número sufi
ciente de votos como para lle
gar a la presidencia en la pri
mera vuelta electoral. Del mis
mo modo, resulta bastante ra
zo na ble sup o n e r qu e , s i 
Fujirnori se presenta, es casi 
seguro que sea uno de los dos 
candidatos que pase a la se
gunda vuelta. Hasta el mo
mento , las encuestas indican 
que Andrade sería el otro fina
lista . Pero esto se debe esen
cia lmente a que los indepen-

Foto LA REPÚBLICA 

Los electores en la primera vuelta electoral tenderán a votar por cualquiera que sea el 
rival del fujimorismo, bajo la lógica del mal menor. 
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dientes provincianos y la opo
sició n no han logrado aún 
identificar a su candidato "uni
tario y popular". Sólo si lo con
siguen tendrán alguna opción 
de disputar la presidencia de 
la República en una segunda 
vuelta electoral. 

Algunas de las personalida
des que podrían contar con 
esta doble condición de po
der ser "unitarios" -es decir 
aceptables para todas las par
tes- y contar con respaldo po
pular son Luis Castañeda, Juan 
Manuel Guillén y Alex Kouri . 
Una expres ión de su perfil 
"unitario" es que podrían e n
cajar tanto como candidatos 
de los independientes provin
cianos corno de la oposición, 
o de una combinació n de 
ambas corrientes . De los tres, 
Castañeda tiene la ventaja de 
contar con un mayor recono
cimiento nacional debido a su 
exitosa gestión al frente del 
IPSS. Es una ventaja que pue
de resultar transitoria, ya que 
el nuevo alcalde de Arequipa 
y el reelecto alcalde del Callao 
pueden empezar a tener ma
yor exposición en los medios 
de comunicación debido a su 
gran éxito e lectoral. Un tema 
que podría destacar es que 
ambos recibie ron un p orcen
taje mayor de votos en sus 
respectivas circunscripciones -
casi 70%-- que los que obtuvo 
Andrade en Lima . 

En principio, los anticuer
pos generados a lo largo de 
un decenio de gobierno ha
cen muy poco probable que 
un presidente que va a la re
reelección pueda ganar en una 
segunda vuelta electoral. Los 
electores que voten por los 
candidatos que resulten derro
tados en la primera vuelta 
electoral tenderán a votar por 
cualquiera que sea el rival del 
fujirnorisrno, bajo la lógica del 
mal menor. Para que esta lógi
ca funcione, sin embargo, tan
to los independientes limeños 
y provincianos corno la oposi
ción no pueden demorarse de
masiado en construir alte rna
tivas viables. De lo contrario, 
la lógica del e lector podrá 
dejar de ser la del "mal me
nor" para pasar a ser la de 
"más vale malo conocido que 
bueno por conocer". • 
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o u É HARÍA J A I M E L É R To RA s I Fu ERA 

PRESIDENTE 
Jaime Lértora, el popular actor que se desempe
ña también como conductor de televisión, pro
fesor universitario y director de la compañía 
Lerthuá Comunicaciones, aceptó imaginar por 
unos instantes la posibilidad de ser Presidente . 

¿ Vivirías en Palacio? 
¡Claro que sí! Con mi familia, hermanos y sobrinos. 

Mandaría a las llamitas al Parque de las Leyendas y así 
quedaría todo el patio de Palacio para que mi Dudú 
(hembrita pequinesa bamba, a punto de tener su primer 
cruce y que está en busca de macho pequinés de pedigrí, 
¡faltaba más!), mi única perra del alma se orine y defeque 
donde le plazca . 

¿Cuál sería tu eslogan o lema? 
El pueblo unido, si no se po11a bien, jamás será por mí 

atendido . 

¿Qué objetos colocarías en tu escritorio? 
El Óscar que nunca gané por mis malas actuaciones, la 

foto de mi primera comunión, unos trapitos quemados 
que mamita me ponía al pecho cuando era chiquito y 
estaba enfe rmo, mi San judas Tadeo con su velita misio
nera siempre encendida, una alcancía pa ra lo que sobre 
del presupuesto y una concha grande, bien grande. 

¿A quién sentarías a tu lado en una cena oficial? 
A Mónica Lewinsky para enseñarle a comer con la 

boca abierta. 

¿Qué no harías nunca ? 
Consejo ele ministros. Tampoco iría al Congreso. 

¿A quién deportarías? 
A Alan García. Previa extradición, lo deportaría, lo 

extraditaría y lo volvería a deportar y así hasta que com
plete el millaje necesario para que se pueda ir a la ..... y 
se deje de comer con las manos en restaurantes ele lujo 
parisinos. Nos deja mal, pues. 

¿Qué periódico cerrarías? 
Ninguno . Hay que estar bien con la prensa . 

¿A quién le otorgarías amnistía? 
A Enrique Escardó. Aunque no ha hecho nada. ¿Verdad? 

¿Quiénes serían tus asesores? 
Melcoch ita, Mónica Cabrejos y Mónica Adara. 

¿Quiénes serían tus invitados especiales? 
El Príncipe Carlos, pero con faldita escocesa; y alguien 

del pueblo ele vez en cuando y de cuando en vez. 

¿Dónde comprarías tu ropa? 
Buscaría un canje publicitario. 
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¿Contratarías un chef?, ¿a 
quién? 

Al japonés Yazo del merca
do de Barranco para mis desayu
nos. Después, almorzaría en el 
Cordano. 

¿ Viajarías mucho? ¿Dónde y con quién? 
De compras y a conciertos en Europa y Buenos Aires. 

Iría con todos mis amigos , los que entren cómodamente 
en el avión presidencial. Infaltable : el loco Quiñe, encar
gado ele la logística ele vuelo . 

¿Cuál sería tu libro de cabecera? 
La pregunta me parece cachacienta . Más respeto con 

su Presidente. 

¿Qué cambiarías de las ceremonias oficiales? 
Las alfombras rojas y ese caminar tocios igualitos con 

cara de tetudos. 

¿Con qué periodistas no hablarías? 
Con el jefe de prensa ele Palacio. Después de que lo 

despida. 

¿Como festejarías tu cumpleaños? 
En e l Pueblo de la Granja Azul con las mellizas Torna

sol y con Cachirulo . Con muchos globos de colores, 
sorpresas, música , disfraces, una rica torta ele guanábana 
y el arroz con leche que prepara mi mamá. 

¿Quién sería tu secretario de prensa? 
Magaly Medina. Si acepta el honor del bajo presupues

to de Palacio. 

¿Contrarías a un peluquero peruano o traerías a 
alguien de afuera? 

Espero seguir teniendo el canje con Tommy's y que 
Percy me pueda seguir co11ando y tiñendo. ¡Vamos Percy, 
la propina mejoraría' 

¿Cuál sería tu primera medida? 
Les quintuplicaría el sueldo a todos los despedidos del 

Municipio de Lima, sólo por joder a Andrade y sacármelo 
del camino . 

¿A qué ceremonias oficiales no irías jamás? 
A las clausuras ele las escuelas ele cadetes. 

¿Qué actividades oficiales cancelarías? 
Todas las que se rea licen en la Embajada del Japón. 
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Un cambio 
de época 

FELIPE ORTIZ DE ZEV ALLOS M. 

F alta menos ele 500 días para 
que el mundo cele bre (con el 
indebido adelanto de un año) 

el fin del siglo XX y el inicio del 
tercer milenio . Cambio tan significa
tivo en el almanaque coincide con 
un proceso complejo ele transición 
global en una época caracterizada 
po r avances tecnológicos s in prece
dentes, trascendentales transforma
ciones políticas y sociales, y crisis 
financieras agudas cuyas proyeccio
nes no convergen fácilmente n un 
futuro coherente y predecible . ¿Cuán 
conve niente será finalmente dicho fu
turo' No lo sabremos bien hasta q ue 
no llegue mos allí. ¿Cuánto ta rdará en 
configurarse una nueva cosmovisión 
que responda , con algún sentido, a 
nuestras múltiples ilus iones y angus
tias' Algunas décadas, po r lo menos. 
Y e l camino no va a ser uno fácil 
para nadie. Estará ca rgado ele con
flictos y sacudido por el desorden. 
Para muchos, como ha sucedido en la 
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historia durante todo cambio ele épo
ca, puede llevar e l signo del hedonis
mo egoísta y la decadencia moral. 

Comparado con e l orden fe uda l y 
tradiciona l ele la Edad Media, e l ca pi
talismo ha siclo . durante los últimos 
cuatro siglos, un s istema ele o rgani
zación relativamente exitoso. Ha ge
nerado una explosión innovado ra ele 
b ie nes materiales sorprende ntes 
(aunque con una distri bución bas
tante desigual ele los mismos). un 
sistema político basado más en la 
me ri tocracia que e n el privilegio 
(aunque la participación popular en 
las decisiones sea todavía muy limi
tada) y un incre mento considerable 
en la esperanza ele vicia al nacer (aun
que. para a lgunos. la calidad integral 
ele esa vicia tambié n puede haber 
d isminuido). 

El estado-nación -cla,·e en e l pro
ceso de evolución del mundo mo
derno- ha siclo también. según e l 
histo riador Paul Johnson. e l princi-

,. 

'• 
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/, 
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pal invento del siglo XX y su mayor 
fracaso. Immanuel \Xfalle rstein , a pe
sar ele su formación marxista , afirma 
s in ta pujos en su ú ltimo li bro 
Utopistics (1998): "La era del desarro
llo nacional como un objetivo autó
nomo ha conclu ido". La expectativa 
ele que se puedan alcanzar logros 
sobre la base ele cambios en la es
tructura misma del control de un es
tado no merece hoy sino un genera
lizado escepticismo, muy merecido 
además si se tie ne en cuenta la terri
ble expe rie ncia histó rica de la mayo
ría de los esfuerzos revolucionarios 
durante los últimos dos siglos . 

Los conceptos de planeamiento 
centralizado y soberanía nacional han 
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perdido , merecidamente también , 
valor y prestigio. El mundo cuenta 
ya, en forma irreversible, para be
neficio de quienes así lo perciben 
y perju icio de qu ienes prefieren 

apegarse a paradigmas del 
• pasado, con una economía 
~ cada vez más globalizada, 
~ intensamente competitiva , 

inme rsa en u n proceso 
continu o de innovaciones 

tecnológicas sin precedentes. en 
la cual la acción de individuos y 
grupos puede tener una impor
tancia inédita. A la vez, en el 
marco de estas nuevas rea lidades 
y desafíos , se carece aún de nor
mas e instituciones adecuadas 
para corregir algunas deficiencias 
ev id e n tes de los me rcad os , 
aten uar los excesos de la codicia 
especu lati va , y pe rmitir de esta 
manera -según el principio clási
co de la mano invisible- la subli
mación de los vicios privados en 
benefici o público. 

La reciente crisis fi nanciera asiá
tica. como la japonesa ele hace una 
clécacla, como los altibajos en las 
bol sas el I mundo d ura nte los 
últimos meses, resultan, toci as, ele 

Brasil pidió 
prestado el 

paraguas que hoy, 
cuando empieza 
a llover, se ve 

obligado a 
devolver. 

malas decisiones de inversión pro
movidas por una abundancia relati
va de capitales y una ca rencia de 
mrcanismos adecuados ele autocon
trol. Hace pocas semanas, debido al 
temor de que su qu iebra pudiera ge
nerar un pánico internaciona l. los 
acreedores de l fondo Long-Term Ca
pital -cuyo directorio incluía a dos 

obel ele Economía, premiados muy 
recientemente por sus modelos cuan
tita tivos teóricos o rientados a elimi
nar el riesgo en decisiones 

El mundo cuenta ya, 
en forma irreversible, 

con una economía 
cada vez más 
globalizada, 

intensamente 
competitiva ... 

pa ra su sorpresa, que las colocacio
nes efectuadas por e l referido fo ndo 
con recu rsos d e terce ros se 
asemejaban más a a puestas intuitivas 
de arriesgados timberos en un hipó
d romo que a inversiones razonables 
producto de la recomendación ele 
profesores prudentes. 

Este cambio brusco de l sentido de 
los vientos en la economía mundial 
coge a Brasil en una encru cijada crí
ti ca . Al haber basado parte de su 
crecimiento reciente en un déficit 
público que ya nadie está dispuesto 
a financiar, sus autoridades econó
micas cruza n hoy por una frági l cuer
da fl oja en el esfu erzo de conva lidar 
el programa fi scal y monetario que 
han cliseii.ado para atenuar los agu
dos desequilibrios existentes. Ya no 
basta, en ta l sentido, convencer al 
FMI y demás acreedores oficiales. Se 
requ ie re, también , persu adir a la 
multitud de inversionistas globales 
que han adquirido acciones ele em
I resas locales y papeles del estado 

financ ie ras- tu vieron ~~~~~t~;a=,c:,,,.....=i~ 
que interveni rlo con ~ 

la aquiescencia de 
las au tor idades 
norteamerica nas. 
D esc u b ri e r o n , 
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brasileño de que el aj uste será ade
cuado para sostener su moneda . 

Ello no va a ser fáci l por la sencilla 
razón ele que si hasta junio de l pre
sente año los mercados financieros 
globales toleraban un riesgo X por 
un retorno Y, hoy no sólo demandan 
un retorno de 2Y por el mismo X de 
riesgo, sino que el número de los 
dispuestos a arriesgar ha disminuido 
sign ifi cativame nte. En día s más 
soleados, Brasil pidió prestado el 
paraguas que hoy, cuando empieza 
a llover, se ve obligado a devolver. 
Por tanto, el real corre el riesgo de 
una devaluación traumática, lo que 
acentua ría el estancamiento econó
mico mundial y debilitaría aún más a 
la economía de América Latina. La 
región apenas va a crecer en 1999. La 
economía peruana , sólo por razones 
de recuperación estadística, sí crece
rá un 3.5%. Brasil y Venezuela, en 
cambio , mostrarán caídas significati
vas en su producción . 

Esta crisis financiera global se ha 
generado, en parte , porque muchos 
inversionistas en el pasado inmedia-
to no actuaron miclienclo racional
mente los retornos y riesgos de sus 
opciones alte rnati vas sino como ni-
11os poniendo a prueba los límites de 
un juguete nuevo. Y las autoridades 
no encuentran todavía la manera más 
eficaz de promover una mayor cohe
rencia y consistencia en las decisio
nes ele inversión de los agentes eco
nómicos - racionalidad que constitu- ~ 

ye una premisa funda mental de la , 
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~ Un cambio 
de época 

teoría económica clásica- sin diluir, a 
la vez, los evidentes beneficios del 
proceso de globalización en marcha. 

Pero regular mejor los flujos finan
cieros, y atenuar el impacto adverso 
de sus cambios bruscos, no son los 
únicos desafíos de la economía glo
bal en la actualidad. Durante los últi
mos años se han registrado severos 
desórdenes climáticos que han sido 
motivo de preocupación de muchos 
científicos . La asignación eficiente de 
recursos en un mercado depende de 
cuán representativos sean los ingre
sos y desembolsos de una decisión o 
un proyecto de sus beneficios y cos
tos. Los costos ambientales no son 
fáciles de medir y e l deterioro 
ecológico será un reto difícil de afron
tar durante las próximas décadas en 
una economía global desregulada. 

Hay otros problemas políticos y 
sociales emergentes. Por ejemplo, la 
creciente importancia de las mafias. 
Entiendo por este concepto a todo 
grupo que busca ganancias conside
rables, bien sea evadiendo la ley o 
los impuestos, o imponiendo costos 
a través de la extorsión, y dispuesto a 
recurrir, para ello, a la fuerza y la 
corrupción. En estados severamente 
debilitados por los acontecimientos 
recientes, Rusia no es sino el ejemplo 
más obvio de una nueva amenaza 
que ha surgido: la alianza táctica de 
sus burocracias y políticos, huérfa
nos de legitimación popular, con los 
intereses de mafias internacionales. 

Cuando el crimen aumenta en una 
sociedad, se registran tres consecuen
cias nocivas. Primero, la población 
migra , si puede, de las zonas más 
violentas. Ello vuelve a éstas aún más 
peligrosas. Un segundo efecto es la 
demanda que reciben las autorida
des para aumentar la represión. Ello 
suele resultar asfixiante, tanto en tér
minos de recursos fiscales como de 
legitimidad. Finalmente, las personas 
se arman directamente, lo que redu
ce el sentido de la moral comunitaria 
y deteriora la calidad de vida para 
todos. En galerías de hoteles de lujo 
de las principales ciudades del mun
do, junto a boutiques y joyerías, tien
das de antigüedades y galerías de 
arte, empiezan a proliferar las tien
das de armas e instrumentos para 
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espionaje y proteccion. De su gran 
éxito comercial uno podría presumir 
que, en pocas décadas, ciudades 
como Tokio y Helsinki podrían con
vertirse en urbes tan peligrosas como 
lo son hoy Bogotá o El Cairo. 

De otro lado, hace un cuarto de 
siglo , Yugoslavia y Somalia eran 
mostradas como ejemplos de nacio
nes que habían logrado superar sus 
diferencias étnicas. Hoy se encuen
tran partidas en pedazos, como tam
bién Líbano, Afganistán y Rwanda. 
El resurgimiento de estos conflictos, 
en un contexto en el cual comprar 

armas crecientemente poderosas es 
cada vez más fácil, constituye un de
safío político y social sin preceden
tes para la comunidad internacional. 
Cómo enfrentar el creciente terroris
mo político será un desafío difícil del 
futuro inmediato. 

Ante problemas como éstos , el 
mundo se muestra hoy carente de 
una agenda política adecuada. Para 
empezar, izquierda, centro y derecha 
ya no constituyen categorías válidas 
para calificar ideas, grupos y líderes. 
Éstos pueden distinguirse mejor hoy 
entre aquéllos dispuestos a mirar con 
humildad y realismo hacia adelante y 
aquéllos que prefieren refugiarse con 
nostalgia en los paradigmas y convic
ciones del pasado. Tal vez sea Tony 
Blair, primer ministro del Reino Uni-

do, el mejor exponente de una iz
quierda renovada y lúcida. "La justicia 
social - según Blair, en su libro New 
Britain- debe ser la contrápatte de la 
eficiencia económica y no su enemi
ga. No hay por qué escoger entre una 
sociedad menos dividida y una socie
dad más productiva. Debemos aspi
rar a ambas. Para ello, sin embargo, 
debemos efectuar un cambio radical. 
Las antiguas ideologías, dominantes 
durante el último siglo, resultan inca
paces de proveer respuestas a este 
desafío. La economía del siglo XXI -
afirma Blair- será dominada por los 

países que ahorren, inviertan, sean 
capaces de innovar y desarrollen el 
potencial del único recurso que final
mente les pettenece: su gente". 

Se incluye en esta edición el dis
curso que presentó Blair este año en 
la convención del Partido Laborista 
Inglés. Críticos amables de su ges
tión, como la revista The Economist, 
afirman, no sin fundamento , que 
hasta ahora es más lo que Blair ha 
dicho que lo que efectivamente ha 
hecho en la búsqueda por la Tercera 
Vía que propone. Pero por algo se 
empieza. Ante un contexto tan desa
fiante como el que enfrenta hoy el 
mundo, un buen discurso no deja de 
constituir un buen inicio. Al fin y al 
cabo, como se lee en la Biblia , en el 
principio era el verbo. • 
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La tercera v1a 
por TONY BLAIR 

M i propuesta es un camino de 
renovación y éxito para una 
democracia social moderna. 

o se trata únicamente de un com
promiso entre la izquierda y la dere
cha. Persigue adoptar algunos valo
res esenciales y aplicarlos a un mun
do de cambios económicos y sociales 
sin el peso de una ideología obsoleta. 

El reto al que hemos de hacer fren
te es formidable: la globalidad de los 
mercados, la persistencia de la pobre
za y de la marginación social, una 
delincuencia en aumento , el desmo
ronamiento de la familia , el papel 
cambiante de la mujer, la revolución 
tecnológica y del mundo del trabajo, 
la hostilidad de la sociedad hacia la 
nolítica y las demandas de una refor
ma democrática más profunda, así 
como un amplio abanico de asuntos 
medioambientales y de seguridad que 
reclaman una acción internacional. 

Los ciudadanos buscan un rum
bo. Quieren saber cómo adaptarse y 
prosperar, cómo generar estabilidad 
y seguridad en este mundo de cam
bios. Abrazan los tradicionales valo
res de solidaridad, justicia social, res
ponsabilidad y oportunidades. Pero 
son conscientes de que debemos 
ir, en forma decidida , más allá de 
moldes de pensamiento ya supe
rados. Más allá de una izquierda 
tradicio nal preocupada por el 
control del Estado, las elevadas 
cargas impositivas y los intereses 
de los productores; y de una nue-
va derecha librecambista que pos
tula que un individualismo de 
miras estrechas y la fe en la liber
tad de los mercados son la res
puesta a todos los problemas. 

Una Tercera Vía supone una 
,,ueva línea de centro-izquierda. 
U, izquierda del siglo XX ha esta
do -iominada por dos corrientes: 
una '! zquierda fundamentalista 
qu 1eía el control del Estado 

'Artículo publicado en el El País, edición 
internacional Nº 801, correspondiente a 
la semana del 29 de setiembre al 5 de 
octubre de 1998. 
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como un fin en sí mismo y una iz
quierda más moderada que aceptaba 
esa dirección básica, pero estaba a 
favor del compromiso. La Tercera Vía 
es una reevaluación seria, que extrae 
su vitalidad de unir las dos grandes 
corrientes de pensamiento político 
-el socialismo democrático y el libe
ralismo- cuyo divorcio durante este 
siglo contribuyó tan claramente a de
bilita r la política de signo progresista 
a lo largo y ancho de Occidente. 

La antigua izquierda y la renovada 
derecha han adoptado, y continúan 
adoptando , distintas formas en Euro
pa . No existe un modelo único de 
Tercera Vía, pero los pa1tidos progre
sistas europeos comparten valores 
comunes y todos nos estamos adap
tando para responder a los retos. 

Durante sus muchos años en la 
oposición, el Partido Laborista Britá
nico fue percibido como el partido 
del gran gobierno, de las nacionali
zaciones, contrario al espíritu ele em
presa, débil con la delincuencia, des
preocupado de las cuestiones que 
rodean la vida familiar, estrangulado 
por grupos de presión y a favor ele 
una tributación más gravosa así como 

Tony 8/air, primer ministro inglés. 

de un mayor gasto público en todos 
los ámbitos. 

También se nos consideraba malos 
gerentes de los servicios públicos, so
metidos como estábamos a los intere
ses de los sindicatos y de los produc
tores, y escasamente preocupados tan
to por la variedad como por la cali
dad. La derecha fue capaz de hacer 
de la privatización y de la libertad de 
mercado panaceas universales. 

Se creó una falsa oposición entre 
derechos y responsabilidades, entre 
compasión y ambición, entre los sec
tores público y privado, entre una 
economía de empresa y la lucha con
tra la pobreza y la marginación. 

El Nuevo Partido Laborista ha bus
cado avanzar y aplicar sus valores de 
un modo diferente. 

Juestra tarea se encuentra en una 
fase inicial y vamos aprendiendo a 
medida que avanzamos. Pero el neo
laborismo, en el gobierno, está po
niendo en práctica la Tercera Vía. 

En el terreno económico, nuestro 
enfoque no encaja ni en el laisser
faire ni en la intromisión estatal. La 
función del Gobierno es favorecer la 
estabilidad macroeconómica, desa
rrollar políticas fiscales y de bienes
tar que fomenten la independencia 
-no la dependencia-, dotar a los ciu
dadanos ele los elementos necesarios 
para poder trabajar merced a una 
m ejora e n la edu cació n y las 
infraestructuras, y apoyar a la empre
sa, especialmente a las industrias del 
futuro basadas en el conocimiento. 

Y nos enorgullece el sabernos 
respaldados tanto por los empre
sarios como por los sindicatos. 

La educación es una prioridad 
absoluta . Una mejora de la cali
dad educativa representa la cla
ve para aumentar la competitivi
dad internacional y conseguir 
una sociedad no excluyente en 
el futuro. Se está efectuando una 
inversión sustancial para impul
sar una radical reforma en los 
centros de enseñanza, encuadra
da por la fijación de objetivos y 
la intervención decidida en aque
llas escuelas marcadas por el fra
caso escolar. Con ello se aspira a 
que todos los ciudadanos del 
futuro posean las capacidades y 
conocimientos básicos que ne
cesitan para obtener un empleo 
y para que la gran mayoría al
cance mayores y mejores niveles 
de formación. 
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l .. En lo que respecta a las po líti cas 
de protección social y de empleo, la 
Tercera Vía supone la reforma de la 
seguridad social para transformarla 
en un camino hacia el empleo siem
pre que sea posible. Y fomenta unas 
cond iciones justas en el mundo la
boral, a la vez que hace que trabajar 
compense al reducir los impuestos y 
penalizaciones que desincentivan e l 
trabajo y la creación ele empleo. 

La Tercera Vía persigue la conso
lidación de un nuevo equ ilibrio en
tre derechos y deberes, no sólo en la 
esfe ra del sistema de protección so
cial sino también desde un tratamien
to más riguroso ele la delincuencia 
juvenil y un énfasis mucho mayor en 
los deberes ele los padres . Se está 
fraguando un nuevo enfoque ele ayu
da familiar que permita responder a 
las necesidades de los hijos y faci lite 
a las familias -en particular a las más 
vulnerables- el compaginar el trabajo 
con la vicia familiar de manera más 
adecuada . 

La Tercera Vía se traduce en una 
renovación democrática y una resti
tución ele la fe en la política . El neo-

labori smo ha emprendido un proce
so el e transferencia ele autonomía 
dentro del Reino Unido. Irlanda del 
Norte ya cuen ta con una asamblea 
e lecta, e l año próximo se ce lebran 
las prime ras elecciones pa ra el nue
vo Parlamento escocés y la asam
blea el e Gales, así como la e lecció n 
del nu evo alca lde de Londres , son 
só lo a lgu nos de los mu chos pasos 
qu e se es tán ciando para renova r e l 
gobierno loca l. 

Para esta nueva era hemos ele rein
ventar. igualmente, el concepto mis
mo ele Gobierno. Los gobiernos, en 
el discurrir de esta centuria, han con
tado con los instrumentos adecuados 
para regular el flu jo monetario, con
ceder ayudas sociales, constru ir vi
viendas o , incluso, embarcarse en 
guerras y llevar al hombre hasta la 
Luna. Ahora , han ele adquirir nuevas 
capacidades, a saber: la ca pacidad ele 
trabajar en conjunción con el sector 
privado y con el voluntario, de com
partir la responsabilidad, ele respon
der a una sociedad mucho más exi
gente, y ele cooperar ele nuevos mo
dos a escala internacional. 

En el ámbito inte rnac ional , la sus
titución ele las viejas certidumbres 
ele la G uerra Fría por las más 
clesazonacloras amenazas ele la de
lincuencia organizada , e l te rrorismo, 
los estupefacientes y la degradación 
del medio ambiente exigen formas 
flexibles ele colaboración inte rnacio
nal. Abogamos por la cooperación 
sin denigrar e l patriotismo. El neola
borismo está a favor ele una Europa 
clescentra li zacla y fuerte , ampliada 
hacia e l Este y capaz ele cia r respues
ta a los problemas transfronterizos 
ele manera eficaz , pero recurriendo 
a la integración únicamente en aque
llos casos en que sea precisa. 

Esto es la Tercera Vía. Una nueva 
alianza entre el progreso y la justicia, 
un nuevo fundamento ele sustenta
ción que alcanza a aquellos que com
partían nuestros valo res, pero duda
ban ele nuestra capacidad para ma
terializarlos. 

Con valo r, pode mos admira r 
nuestra historia sin vivir anclados 
en e lla , y construir sociedades diná
micas ele democracia socia l para e l 
siglo XXI. • 

1>1~1\UCUiil\O 
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YO FUI 
TESTIGO 

1973: 
Augusta La Torre por 

GILBERTO HUME 

CUA IDO LA ESPOSA DE ABIMAEL GUZMÁN PARTICIPÓ E I U I CONGRESO MI !ERO 

En 1973, el grupo cultural Yuyachkani, en el cual yo 
participaba , fue invitado al congreso de la Federación de 
Trabajadores de Centromín Perú , en La Oroya. Habíamos 
creado nuestra primera obra de teatro, que trataba acerca 
de la huelga y la represión en la mina Cobriza ocurrida en 
1970. Durante un año rea lizamos la investigación y exhi
bimos la obra en varios campamentos mineros. 

Como en tocio congreso sindica l de esa época, se 
formaron comisiones en las que se discutían asuntos 
específicos: en una se trataba sobre política naciona l, 
otra se encargaba ele proponer el pliego ele reclamos, 
la tercera evaluaba la huelga del año anterior. .. También 
había una comisión femenina en la que participaban las 
esposas ele los mineros. 

Los gru pos políticos que influ ían en los sindicatos 
colocaban a sus mejores dirigentes en la comisión enca r
gada ele definir la estrategia política. Era muy típico ele la 
izquierda ele esa época : lo más importante era establecer 
'·la ca racterización de la sociedad peruana: táctica y estra
tegia". Quien ganaba en esa comisión, simbólicamente 
ganaba el mando de la federac ión minera; por eso las 

· distintas fu erzas políticas pugnaban por tener el contro l 
de ésta y ganar, a la hora del pleno, la votación en el 
primer punto de la agencia. 

Que yo recuerde, entre los part idos que en ese mo
mento realizaban trabajo si ndica l destacaba Va nguardia 
Revolucionaria (VR), que tenía mucha presencia. Tam
bién pugnaban por destacar Patria Roja, e l Movimiento ele 
Izq uierda Revolucionaria (MIR), Bandera Roja y el Partido 
Comunista (PC) ele tendencia moscovita. 

Nosotros, los el e Yuyachkani , 
además de presentar nuestra obra 
de teatro, decidimos participar en 
las comisiones para conocer más a 
fondo los problemas ele los traba
jadores. 

ñue lo en la cabeza; vestía un sobretodo largo, ele color 
be ige . Era una muje r guapa que se acercaba a la treintena. 
Su nombre no importaba, hubiera sido imposible cono
cerlo: los que no eran mineros siempre utilizaban nom
bres fa lsos para evad ir el seguimiento ele los "tiras" ele 
Seguriclacl de l Estado. Su verdadero nombre sólo lo supe 
varios años después. 

1o hablaba con ninguno ele nosotros, a quienes con
sideraba ·'blanquitos limeños", ni intentaba "confraterni
zar"' o sostener diálogos amicales con otros pa1ticipantes. 
Y es que estaba muy ocupada. Asistía no sólo a las 
sesiones de la Comisión Femenina sino a tocios los grupos 
de trabajo ele las otras comisiones. Escuchaba atentamen
te las inte rvenciones y las réplicas y al final , sólo al final , 
pedía la pa labra. Entonces iniciaba un discurso que era el 
mismo en cada intervención. Como los que tocan las 
puertas ele las casas y repiten un texto aprendido que no 
ad mite interrupción, ele la misma manera , e lla, inca nsable 
y sin intentar responder o cuestionar los asuntos concre
tos que estaban en discusión, ··se mandaba su ro llo·· 
hablando ele la caracterización de la sociedad, la explota
ción, la alianza obrero-campesina y la guerra del campo 
a la ciudad . Por ese motivo -y también por su atuendo- la 
empezamos a llamar La Evangelista. No era el contenido 
de l discurso lo que llamaba la atención: a fin de cuentas. 
éste apenas sí se diferenciaba ele los planteamientos de 
Patria Roja. Lo extraño e ra la presencia de esta única 
mujer que nunca parecía fatigada , que asistía a cuanta 
reunión le era posible. que se comportaba invariablemen
te ele la misma manera cada vez y que decía pertenecer 

a un grupo conocido sólo por unos 
cuantos afiches pegados en las pare
des ele la zona industrial limeña . Por 
lo menos ésa fue mi impresión inicial. 

Como "delegada fraterna '· sólo te
nía derecho a voz, pero al segundo día 
había conseguido por lo menos cinco 
votos para su posición. Y el te rcero, el 
ele la plenaria, su moción tuvo el res
paldo ele 20 delegados. Entre 200 asis
tentes, su poder de convencimiento 
no era deleznable. 

Fue en una de estas reuniones, a 
la que asistí como observador, don
de la vi: se había inscrito a nombre 
de una o rganización o comité ele 
obreros y campesinos clasistas de la 
que era su única representante. Los 
dirigentes ele la Comisión ele Cre
denciales la habían manclaclo al últi
mo grupo, a la Comisión Femenina. 
No sólo a mí, también a todos los 
que asistíamos, nos llamó la aten
ción su aspecto físico: alta, tez mu y 
blanca , ojos castai'i.os y cabello ama
rrado en un austero moño. Cuando 
estaba fu era del local usaba un pa- Augusta, "la evangelista" 

Y así pasó el tiempo. Tuvieron que 
transcurrir más ele 10 a11.os para que 
llegue a enterarme qu ién era esta ex
traña mujer, La Evangelista. Fue cuan
do se identificó a Abimael Guzmán y 
ella apareció en las fotos se11.alacla 
como la esposa del fundador ele Sen
dero Luminoso. Su nombre: Augusta 
La Torre, la camarada Nora. • 

DEBATE, NoviEMbRE-DiciEMbRE 1998 45 



CÓMO SE CURAN O bservando la tecnología 
médica de punta que se 
encuentra repattida en di

versos establecimientos de Lima 
se podría concluir que, respecto a 
la atención de la sa lud, la capital 
del Perú es una ciudad privilegia
da. Sofisticados equipos de última 
generación cubren todas las ra
mas de la medicina y nos ubican 
prácticamente al mismo nivel que 
los países más avanzados. Y no 
estamos hablando únicamente de 
las clínicas privadas o del Instituto 
Peruano de Seguridad Social (IPSS) 

sino también de los 

Amplios 
sectores de la 
población se 

hospitales públicos, 
que durante este dece
nio están retomando el 
liderazgo perdido en la 
oscura época de la in
flación y el terrorismo. 

Es cie rto que los 
avances de la medici-

encuentran 
cada vez más 

marginados de 
na son vertiginosos y 

estos avances. que el más moderno y 
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costoso aparato puede 
resultar obsoleto en pocos años , 
pero todo hace pensar que, pese 
a la recesión, las instituciones de 
salud mantendrán la tendencia a 
actualizarse. El mercado es muy 

LOS PERUANOS 
por ROCÍO MOSCOSO Fotos: CARLOS AUSEJO 

Investigación de campo: Joanna Lombardi 

compet1t1vo, y qu ien se retrase 
corre el riesgo de quedar fuera, 
sobre todo en esta época de in
formación globalizada en la que 
es más fácil enterarse de los ú lti
mos descubrimientos. 

¿Son éstas buenas nuevas para 
todos? De ningún modo, pues am
plios sectores de la población se 
encuentran, por razones económi
cas, cada vez más marginados de 
estos avances. Es verdad que el 
precio de exámenes muy especia
lizados puede parecer bajo si se lo 
compara con el que alcanza en 
otros países; por ejemplo, una prue
ba que en Estados Unidos costaría 
400 dólares aquí se realiza por 100, 
pero ¿qué puede significar esto para 
una persona que gana esos 100 
dólares en un mes? 

Según Juan Villarreal, médico 
internista del hospital Arzobispo 
Loayza, en este tipo de centros de 
salud pública se está producien
do un fenómeno similar al de las 
universidades nacionales: debido 
a la notoria mejoría en la calidad 
del servicio, combinada con la 
elevación de su costo , las clases 
medias están desplazando a las 
más pobres . "Con frecue ncia 
atiendo a personas que antes con
taban con un trabajo estable y un 
seguro particular que les permitía 
ir a una clínica, pero que ahora lo 
han perdido y sólo pueden pagar 
una consulta de hospital. Incluso 
quienes siguen tratándose en for
ma particular acuden a los hospi
tales porque saben que encontra
rán equipos de última generación 
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La medicina 
avanza, pero 
no para todos 

Carlos Cruz, médico ~ 
nuclear, opera la 
cámara gama 

Paciente del laboratorio del sueño 
preparándose para la prueba. 

que pueden hacer pruebas tan 
precisas como las de las clínicas, 
sólo que a un costo considerable
mente menor" , señala. Antes una 
persona indigente era atendida en 
forma gratuita; ahora, como cada 
centro debe generar sus propios 
ingresos, se ve obligado a cobrar 
por sus servicios. Los pacientes 
más pobres son exonerados de 
algunos costos, pero aun así de
ben pagar otros y tampoco se 
puede dejar de cobrar a todo el 
que necesita ayuda. La pregunta 
es: ¿adónde acuden los enfermos 
que no alcanzan a pagar los cinco 
soles que cuesta una consulta' 
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DE QUÉ NOS ENFERMAMOS 

En el Perú se repite e l mismo 
patrón que en otros países del 
Tercer Mundo: en los sectores de 
menos recursos, las enfermeda
des que tienen una mayor inci
dencia son las infectocontagiosas, 
las respiratorias y las gastrointes
tinales, todas ellas directamente 
relacionadas con la desnutrición 
y las condiciones de insalubridad 
del medio ambiente , es decir con 
la pobreza. Otra característica ele 
estos males es que atacan -con 
frecuencia mortalmente- a la po
blación de menor edad. Las cla
ses medias y altas están libres ele 
este tipo de riesgos, y más bien 
sufren ele enfermedades degene
rativas que se presentan en la po
blación de edad mediana y avan
zada, como las cardiovasculares y 
el cáncer; el estrés, en sus dife
rentes facetas , también tiene una 
alarmante incidencia. 

Constatar esta realidad plantea 
un cuestionamiento a la política 
de salud pública, que parece es
tar siendo manejada con criterios 
más comerciales que sociales: si 
en los hospitales se busca cubrir 
las necesidades de la población 
de me nores ingresos, ¿no sería 
mejor destinar el mayor porcen
taje de los recursos -que no son 

. .. 

----------- --- ~ 
/ 

precisamente abundantes- a la 
atención de las enfermedades más 
frecuentes en este sector y no en 
otros que sí pueden pagar trata
mientos de mayor costo' "La gen
te más pobre no se enferma ele 
cáncer porque no tiene la opor
tunidad ele llegar a edad avanza
da; se muere ele tuberculosis du
rante la infancia , y para tratar 
este tipo ele males no se necesita 
tecnología ele punta sino recur
sos básicos ele los cuales se care
ce" , refiere Villarreal. 

En cuanto a la prevención, lla
mada la medicina del futuro,Juan 
Altamirano -director del Instituto 

La pregunta es: 
¿ adónde acuden le 
enfermos que no 
alcanzan a pagar 

Nacional ele Ciencias 
Neurológicas Óscar 
Trelles- señala que el 
Esta do , contando 
con el apoyo ele or
ganizaciones interna
cionales, está hacien
do esfue rzos cada los cinco soles qu1 
vez mayores, que se 
traducen -por ejem
plo- en e l crecimien

cuesta una 
consulta? 

to, tanto en calidad como en can
tidad , ele las campañas ele vacu
nación. Sin embargo -comenta 
Villarreal-, pese a su innegable 
importancia, estas medidas resul
tan insuficientes frente a las ur
gencias de los sectores más po
bres e incluso de la clase media. 
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Para Altamirano, la población es 
ahora más consciente que antes de 
la imponancia de no enfermarse, y 
su cultura sobre salud se ha desa
rrollado en forma impresionante 
gracias a la amplia cobertura que le 
dan al tema los medios informati
vos. En la te levisión se pueden 
ver diariamente entrevistas médi
cas del más alto nivel; en este 
terreno, hasta los periódicos "chi
cha" suelen difundir información 
adecuada, refiere. 

LASUPERESPECIAIJZACIÓN 

La especialización ele la medi
cina es en sí una buena tendencia 
-señala Carlos Monge, méd ico con 
amplia experiencia actualmente 
dedicado a la investigació n-, pero 
puede ser deformada hasta e l ab-

surdo . Cuando a uno 
La medicina se le malogra e l ca rro, 

lo lleva donde e l mecá
uperespecializada nico y espera que éste 

no se hace le resuelva e l proble-

bz d l ma, no que lo remita a responsa e e un especialista en mo-
paciente sino sólo rores, a otro en el siste-
de una fracción de rna e léctrico, etcétera. 

Pe ro cuando quien se 
su organismo. enferma es la persona, 
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ni siq uiera sabe adón
de acudir, pues no parece existir 
un médico capaz de brindarle una 
atenció n integral. Por ejemplo , 
puede ser que un ocu lista sólo se 
encargue ele la retina y no trate 
ninguna otra parte del ojo; la 
medicina su perespecializacla no 

se hace responsable del paciente 
sino sólo de una fracción de su 
organismo. Sin embargo . añade 
Lita Vargas -educadora que tra
baja temas ele sa lud tanto con 
profesionales como con pobla
ción urbano-marginal-, no sola
mente es obvio que todas las 
parres de l cue rpo están re lacio
nadas entre sí, sino que esta con
cepción médica tan fragmentada 
ignora e l estrecho vínculo que 
existe entre e l aspecto físico y el 
e mocional, así como e ntre el 
hombre y su ento rno. 

La investigación médica avanza 
tan rápido, opina Villarreal, que a 
un profesional le sería imposible 
profundizar sus conocimientos en 
tocios los campos: por eso son ne
cesarios los especialistas. Es verdad 
que e l ser humano rara vez contrae 
males graves y que los médicos 
solemos afirmar que el 90 por cien
to de las enfe rmedades se curan 
solas. Sin embargo. ese 10 por cien
to restante sí requie re ele un cono
cimiento altamente especializado. 
La solución consistiría en mantener 
ambos tipos ele medicina, la gene
ral y la específica, pero ele un modo 
racional , asegurando que cada en
fe rmo reciba una atención que vaya 
ele acuerdo con la gravedad ele su 
mal y no se dirija en primera ins
tancia al especia lista. 

na tradición que se ha perdido 
-afirma Altamirano- es la del médi
co de cabecera, ese hombre culto 
en salud capaz de resolver las en
fe rmedades más frecuentes así 

como de discernir cuándo se trata 
ele una afección trivial o psicoso
mática y cuándo es un asunto deli
cado. Paradójicamente, continúa. 
en los países más avanzados se 
está retomando la costumbre y la 
"medicina de familia", como se la 
llama en Estados Unidos, constitu
ye una especialidad en pleno auge. 
Como nosotros vamos siempre 
detrás ele la ola, en el futuro tam
bién aumentarán los médicos ele 
cabecera en Lima, pronostica. 

LA MEDICINA TRADICIONAL: 
¿SÓLO FALTA DE RECURSOS? 

Si a una persona se le brinda el 
dinero suficiente para escoger 
cómo quiere curarse, si con me
dicina occidental o con medicina 
tradicio nal, lo más probable es 
que opte por la primera; la gente 
acude a la segunda porque tiene 
un costo mínimo, señala Monge. 

La antropóloga Lupe Camino 
tiene un punto de vista diferente. 
Si bien reconoce que en la elec
ción sobre cómo curarse hay un 
componente económico, conside
ra que el aspecto cultura l tiene un 
peso mucho más importante del 
que se cree. La población limeña 
está compuesta por personas ele 
d iferentes raíces étnicas, recuerda; 
un migrante amazónico o serrano 
no tiene la misma percepción ele 
lo que es salud o enfermedad que 
una persona con cultura urbana. 
Para una mujer ele la selva acos
tumbrada a ciar a luz de cuclillas y 
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El ton1ógrafo 
helicoidal 
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en su entorno familiar, es tota l
mente traumático que la obliguen 
a echarse en una camilla y la sepa
ren de su esposo durante e l parto. 
"No sólo los migrantes sino todo 
el país está a caballo entre dos 
culturas: somos occidentales, pero 
no tanto; el hecho ele haber naci
do en Lima o de ser profesionales 
no nece ariamente significa que 
seamos tocio lo 'modernos' que 
parecemos", sostiene. 

Sin embargo, estas dife rencias 
culturales también pueden ser re
lativizadas: para Villarreal, los pro
vincianos que vive n en Lima han 
pasado por un proceso de trans
culturación que los ha familiari
zado con la medicina occidental , 
ele tal modo que los métodos ele 
ésta -difundidos también a través 
el los medios ele comunicación
no les resultan tan extraños como 
podría pensarse. 

EL RETORNO A LA 
NATURALEZA 

Altamirano considera que, a es
cala mundial y sobre tocio en los 
países industrializados, hay una 
creciente revalorización ele la me
dicina tradicional. Esta actitud no 
se explica por estrecheces econó
micas ni por la herencia cultural -
se trata ele naciones ricas y caren
tes ele ese tipo ele tracliciones
sino más bien por la desconfian
za frente a los efectos secunda
rios ele los fármacos. 

Monge, por su parte, recue rda 

que la medicina no es una ciencia 
exacta y que hay un componente 
psicológico fuerte en todos los 
pacientes. "Cuando un enfermo 
pierde la fe en la medicina occi
dental, recurre al médico chino o 
al curandero. La gente siempre 
busca la esperanza, y también lo 
exótico", afirma. 

Es obvio que muchas plantas 
tienen principios activos capaces 
de curar diversas enfe rmedades, 
lo cual no debe extrañarnos por
que la fa rmacopea 
se o riginó en la na
turaleza , comenta 
Villarreal. El pro

En los países 
industrializado 

blema está en la hay una crecien 
distors ión que se 
produce c uando 
los curanderos y la 

revalorización I 

la medicina 
població n e mpie- tradicional. 
za n a considerar 
determinado producto como cu
ralotodo. Por ejemplo, la uña de 
gato , c uyas propie dades 
antiinflamatorias están aún en 
proceso ele investigación, pasa, 
en la imaginación popular, a cu
rar la diabetes, la gastritis, el cán
cer y hasta e l sida. 

Camino establece un deslinde 
frente a la charlatanería y critica 
la tendencia esnob a considerar 
lo trad icional como una moda. 
Así como no se puede descalifi
car a la medicina occidental por 
el hecho de que haya malos mé
dicos, tampoco se puede soste
ner que la actividad de los pseu
docurancleros invalida los alean- ~ 
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~ ces de la medicina tradicional. Por 
otro lado , es natu ra l qu e un 
migrante de la sierra de Piura acu
da donde un chamán para beber 
San Pedro porque esto forma par
te de su cultura, pero resulta im
postado que alguien que no per
tenece a ésta haga lo mismo. Se 
consumen plantas sin tener una 
mínin1a comprensión de lo que se 
trata; la ingestión de estos produc
tos es inseparable de una dieta, de 
un ritual. Desprovista de su entor
no cultural, la acción curativa pier
de su sentido, señala. 

El empirismo no favorece a 
nadie, sostiene Camino. Aquí lo 
imponante es investigar con serie
dad. La gran diversidad de espe
cies botánicas y de conocimientos 
ancestrales que tiene el Perú ame
ritaría un análisis científico que ni 
siquiera ha empezado, puesto que 
no hemos pasado de hacer un sim
ple recuento. Sin embargo, algo se 
está haciendo. Altamirano recuer
da que tanto desde el sector estatal 
como desde el privado se realizan 
esfuerzos por rescatar ele la in.for
malidad a la medicina tradicional. 

EL SISTEMA OCCIDENTAL Y 
EL TRADICIONAL: ¿CAMINOS 

ALTERNATIVOS? 

Es necesario hacer una preci
sión, señala Villarreal: los métodos 
naturales pueden ser muy eficaces 

en algunos casos, pero sólo curan 
un rango ele enfe1medacles. Hay 
otras -particularmente las más gra
ves y que requieren intervención 
urgente , como las cirugías- que sólo 
pueden ser tratadas mediante la 
medicina occidental. En ese senti
do, no podemos hablar de que un 
sistema sea alternativo al otro. 

La gente de sectores populares 
sabe muy bien cuándo dirigirse al 
médico y cuándo al curandero, 
refiere Vargas. Si por ejemplo un 
niño enferma de susto, a su ma
dre no se le va a ocurrir llevarlo al 
hospital; pero si lo que tiene es 
una peritonitis, no dudará en ha
cerlo. Los sectores altos, d ice Ca
mino, suelen acudir a la medicina 
tradi cional cuand o se sienten 
asustados por el fracaso de los 
métodos occidenta les frente a 
ciertas enfermedades. En los sec
tores bajos es al revés: van al 
médico únicamente cuando con-

Lita Vargas 

La rnedicina homeopática 

un antiinílamatorio. 
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sideran que el mal es muy grave. 
Más que de oponer el saber 

occidental y el ancestral se trata 
de conjugar ambos conocimien
tos, sobre todo en zonas rurales y 
urbano-marginales en las que el 
médico debe lidiar tanto con la 
fa lta de recursos como con la re
sistencia cultural , señala Vargas. 
Pero aparentemente, la actitud de 
apertu ra va sólo por el lado de 
los cultores de la medicina tradi
ciona l. Por parte del sistema ofi
cial , refiere Camino, se observa 
una postura más prejuiciosa. La 
medicina tradicional es desprecia
da, sus seguidores son tratados 
como si fueran menores de edad y 
no tuvieran discernimiento. 

EL PAPEL DE LA RELIGIÓN 

No se puede concluir este in
fo rme sin referirse a dos factores 
re lac ionados con la salud y que, 

siendo distintos , muchas 
veces son difíciles ele di
ferenciar: la fe re ligiosa 
-que tiene una presencia 
tan fu e rte en nuestro pue
blo- y la manipulación ele 
las creencias . 

La frecuente aparición 
en la escena pública de 
pe rsonas que curan por 
imposición de manos o de 
recuperacio nes milagro
sas atribuidas a determi-
nados santos apare nte

mente está más relacionada con 
la superstición y con inte reses 
económicos o de otro tipo. Pero 
como recuerda la socióloga Laura 
Elías, cuando el hombre siente 
que, como Job, ha perdido todo 
lo qu e antes tenía -en este caso 
la sa lud-, suele volver los ojos 
hacia Dios de la manera más au
téntica y profunda. 

La observación no es trivial si 
tomamos en cuenta los resulta
dos ele una reciente investigación 
rea lizada en la Un iversidad Duke, 
de Carolina del Norte, en la que 
se comprobó, entre otros aspec
tos, que los creyentes tie nen un 
40 por ciento menos de probabi
lidades de sufrir presión alta y se 
recuperan de la depresión en un 
tiempo 70 por ciento más breve 
que quienes no lo son. "La cien
cia médica, y en particular la psi
quiatría freudiana, tienden a dejar 
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Juan Vi/Jarrea/ 

de lado el papel de la religión en 
la salud del paciente, a ver a ésta 
como una expresión de neurosis . 
Como científicos, no podemos 
medir el papel de lo sobrenatural 
sobre el paciente, pero sí estudiar 
y documentar la vinculación en
tre las creencias de una persona y 
la forma en que reacciona frente 
a las enfermedades" declaró a EFE 
Harold Koening, psiquiatra res
ponsable del estudio. 

* * * 
La impresión que surge al fina

lizar este recorrido por las prácti
cas de salud de los peruanos es la 
de una gran diversidad de fuen
tes: la extendida presencia de un 
fino conocimiento herbolario y de 
antiguos métodos acerca de cuya 
eficacia no existen dudas pese a 
que no han sido explicados cien
tíficamente; la tendencia a la ac
tualización en tecnologías de pun
ta tanto en el sector privado como 
en el público; el interés por los 
procedimientos naturales; la fe 
religiosa. Sin embargo, todas es
tas vías parecen discu-
rrir sin mayores puntos 
de encuentro, como ig
norando el avance q ue 
una conjugación eficaz 
y creativa su pondría 
para la medicina perua
na. Unir lo que actual
mente está disociado u 
opuesto requie re no 
sólo e l esfu e rzo de 
quienes trabajan coti
dianamente en el cam
po de la salud sino tam
bién una presencia más 
activa del Estado. • 
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sérvu lo 

Los Andes, 1943 
Óleo sobre tela 
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por AUGUSTO ORTIZ DE ZEVALLOS 

L a notable muestra y el excelente y acu
cioso ca tá logo que han conseguido 
Élida Román y Luis Eduardo Wuffarde n 

constituyen en primer lugar una reparación 
histórica de esta sociedad con uno de sus 
actores contemporán eos m ás tale n tosos : 
Sérvulo Gutiérrez. 

Estaba, es verdad , el hermoso libro de Car
los Rodríguez Saavedra (1980), y hace no tanto 
(1985) hicimos, con apoyo de varios galeristas , 
una muestra de cerca ele 50 Sérvulos e n 
Huacachina y luego en Miraflores, con ocasión 
del CADE, cuando también se pusieron en 

va lor y se protegieron los murales y espacios 
externos del hotel Salvatierra , como tributo a 
su memoria. 

Recuerdo que la noche de esa apertura, ante 
las aguas oxidadas y los huarangos que él amó 
y retrató, coetáneos y familiares suyos lo recor
daron, décadas después, ritualmente; en espe
cial Catalina Recavarren, quien improvisó y 
actuó un poema. 

La latencia del recuerdo de Sérvulo es recu
rrente, q uizás como conciencia sobre su im
portancia poco esclarecida. Dicen bien Élida y 
Wuffa rden -y ya lo decía Salaza r Bondy, en 
escritos que ellos citan- que el mito confunde 
calidad con pintoresquismo. Hasta Sérvulo lo 
supo, y lo dijo, en los textos que e l catálogo 
ordena acompañando su obra. 

La virtud principal ele este trabajo tenaz y 
elucidaclor es ponernos, y poner a esta cortesa
na sociedad, frente a Sérvulo , recorriendo su 
obra desde los albores, y poder así gozarla y 

Claudine, 1945 
Óleo sobre tela 
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entenderla, pasando por su momento mejor y 
maravil loso, para llegar a su final dolido y 
doliente. Catártico dice Wuffarclen , y no "mís
tico". Turbador y perturbador, como pedía Dos
toiewsky (quien fue , según dice Élicla que elijo 
Sérvulo, uno ele los pocos autores que leyó 
hasta el final). Por lo demás, e l catálogo evi
dencia que Sérvulo fue siempre un hombre 
informado, atento y culto aunque (en sus pala
bras) prefiriese la vida a los libros. 

Además, la coincidencia quiso que Sorolla 
-ese notable p intor de la liviandad , la alegría y 
el dandismo lírico- estuviese expuesto al lado, 
y que como en sus tiempos juveniles de cam
peón ele peso gallo , Sérvulo resistiese bien a 
cualquier comparación. Al refinamiento hon
vivant y a los blancos, albos y soleados del 
español, Sérvulo contrapone otra elegancia im
buida ele rojos, calor, tierra y pasión. 

La notable restauración y presentación de 
las obras, patrocinada ejemplarmente por Tele
fónica del Perú , hizo que la elegancia sensual 
y la paleta intensísima ele Sérvulo emergieran 
como frutas heridas . 

Cuando uno lee que Sé1v u lo dice que: " ... Si 
la p intura no es poética .. . no süve para nada( .. . ) 
yo hago poesía con mi pintura ( .. . ) yo soy, en 
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Cristo, c. 1959/ 1960 
Óleo sobre cartón entelado 

primer lugar, poeta y después pintor" y " .. . El 
arte no se define. El arte es", uno entiende algo 
mejor e l te rritorio ele su obra, ele su intento, ele 
su vida y de la incomprensión que ello le 
supuso. 

Entre la multitud ele los visitantes (más allá 
ele nuestros protagonistas compulsivos de ve1··
nissages, la muestra parece estar batiendo ré
cords ele asistencia), abundan los que no se 
enteraron en vida de quién era y cuánto valía, 
y por e llo no termino de creer que este saluda
ble ritual ele perdón conlleve propósito de en
mienda. 

Lo diré de una vez: esta muestra establece 
que Sé1v ulo es e l gran pinto r pe ruano ele este 
siglo, aunque debamos lamentar que no se 
aceptase así durante su vicia y que su pintura 
haya ocurrido fracturada y fragmentada en 
episodios y que durase poco: poco tiempo y 
pocos metros cuadrados de lienzo, durante 
su apogeo, en los años cincuenta, ese perío
do en q ue el pinto r vive su arte como elegía 
y pasió n. 

Y que debamos interrogarnos sobre por qué 
su pintura devino después en desclibujamiento 
y etereidad , casi inmaterial y perturbada, des
asida y angustiante . Élicla hab la de una 

Retrato de Elvir. 
Miró Quesada, 195 

Óleo sobre te, 

Sjrvolo foe 
siempre on 
hombre 
informado. 
atento y 
coito aonq11 
(en sos 
palabras) 
prefiriese le 
vida a los 
libros. 
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autodestrucción al final. Lo cierto es que su obra 
-que consiguió afirmarse en una personalidad ní
tida y ser esplendorosa, gozosa y vitalísima- se 
bate después en paradojas y obsesiones y casi 
renuncia a sus mejores atributos: colo r, línea 
indagadora , caligrafía y gesto personal, para bor
dear las dudas más sustanciales y evidenciar una 
angustia lacerante y un caos casi como estado 
natural. Cuánto de propio y personal y cuánto de 
ajeno, de un entorno indife rente , pesó en él, es 
difícil saberlo. Su obra es la única respuesta a esa 
interrogante . 

He argumentado antes, y lo re petiré, que 
Sérvulo , quizá sin saberlo, llevó su pintura adon
de llegaron los principales vanguardistas neoyor
quinos de entonces (bajo la batuta de l crítico 
Greenberg) que formulaban la abstracción que 
se p retendía "pura" e irreversible , en debate con 
las visiones menos "fundamentalistas" sobre mo
dernidad de otros como e l notable crítico Harold 
Rosenberg y de expresionistas o artistas d iversos 
que fueron quienes h icieron a la larga la mejor y 
más rica pintura : surrea listas tardíos neofigurati
vos, y espíritus diversos libres de dogmas. 

Y es que si uno compara la textura de un 
Sé1vulo con la de la action-painting de Pollock o 
un De Kooning, no difieren mucho, salvo en no 
proponerse Sérvulo, para la imagen toda, una abs
tracción. Era Sérvulo un existencialista (como Gia
cometti o Suotine) y su plástica personal tomó 
todas las distancias y libertades que el mejor a1te de 
su tiempo conquistó. Pero era un vanguardista tem
peramental, no ideológico. 

El catálogo tiene la virtud de re unir textos y 

Huarangos, 1953 
Óleo sobre tela 
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documentos que ilustran sobre estos temas y 
permiten corregir supuestos q ue minimizaban la 
"intelectualidad" de Sérvulo y su conciencia de 
su propio proceso y de escenario temporal. 

Primero , se evidencia que Sérvulo 
ni fue naif ni ignoró lo que ocurría. 
Dice en 1955: 

"No existe conflicto entre la realidad y 
la pintura, ni es concebible como pre
tenden los abstractos un mundo autóno
mo para su arte ( .. . )" 

" ... la pretendida autonomía del pin
tor frente al tema no es ninguna meta 
en el proceso de transformaciones que 
han correspondido a la pintura, ni lo 
abstracto es una culminación de la his
toria de la plástica". 

Y en sus expresiones se patentiza 
que resintió la excesiva, protagónica y 
esquemática afirmación que hiciera en
tonces la juvenil Agrupación Espacio 
cuando, así como sobre arquitectura 
peruana moderna dijeron que no la 
había, en el terreno de la pintura se 
afirmó Szyszlo (en 1951) que "en el 
Perú no hay pintores". 

Más allá de documentar que tal aser
to no era sostenible, el catálogo cita 
respuestas de Sérvulo, tan espontáneas 
y dolidas como inteligentes: 

" ... en las obras de los grandes maes-
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tras hay fragmentos que son realistas, impresionistas, 
abstractos, etc. Estimo que la clasificación que se 
hace de los pintores es puramente convencional y 
que tiene como único objetivo el encasillarlos ... " 

" ... la pintura es como la vida ... para ser abstracto 
hay que haber pasado por todo el proceso pictórico 
que nos haga llegar a esa definición. Y esa definición 
debe ser sincera, espontánea ... " 

" ... en el caso concreto de los pintores del Perú yo 
no me atrevería a afim1ar que no hay pintores. Qui
zás podría decir que hay buenos y malos pintores ... " 

" ... es importante leer, pero también es impor
tante vivir. La generación a que me refiero se 
contenta con leer. Ellos están muy informados (. .. ) 
el que ha vivido su pintura, el que se ha pasado 
todos los años de su vida en búsqueda permanen
te, el que ha hecho algo, mal o bien no lo discuto, 
no puede aceptar el juicio de esos jóvenes ... " 

Se refería Sérvulo a ese síndrome recurrente en 
nuestra intelectualidad de pretender "horas-zero" : 
que todo comienza con ellos, que no hubo nada 
antes. Es esa falta de generosidad y lucidez, de 
saber asumir y superar antecedentes, de enrique
cerse con ellos, debido a la cual nuestra cultura es 
veleidosa y sus logros a veces efímeros y regidos 
por las modas y su vigencia. 

Este trabajo de recopilación documental evi
dencia, quizá por primera vez, que Sérvulo sí 
sabía dónde estaba parado (sus textos y dibujos 
revelan conocer ese territo rio que le interesaba : 
Van Gogh, Matisse, Picasso, Braque, Rouault ... ) . 
Y, aunque su combate se resolvió en amargura 
(sus decla raciones de 1961, el año de su muerte, 
son desmedidas y de una agriedad enorme), que
da claro que fue siempre un pintor y un intelectual 
de convicciones, a quien además, pasadas las 
modas, el tiempo dio la razón. Se equivocaron sus 
jueces, primero erigiéndose en tales . 

Ni la abstracción fue un camino de no-retorno 
(veamos qué pintura ostensible o ambiguamente 
figurativa hicieron quienes lo proclamaban exclu
yentemente) ni el vanguardismo, que no es sino una 
ideología desacreditada como todas, decide la cali
dad. La sabia intuición de Sérvulo es más relevante 
hoy que corrientes fechadas. 

El espejismo de copiar apariencias de moderni
dades ajenas, el facilisimo de argumentar que 
modas y progresismo son Jo mismo y el recurso a 
la moral como estética tienden trampas y juegan 
malas pasadas. 

Estos maniqueísmos dejan a Sé1v ulo desensilla
do: ni suficientemente académico ni suficientemen
te indigenista; o iqueño, o parisino o expresionista, 
o moderno, o abstracto. Las etiquetas que le ponían 
no se le pegan , felizmente. 

Ni la sociedad que lo banalizó ni la intelectua
lidad que lo incomprendió (o lo ninguneó), pare
cieron percatarse de que allí estaba un gran pintor 
contemporáneo, de validez sin fronteras. Los críti
cos de entonces le pedían que fuera otro: Juan 
Ríos, que fuera político; Sebastián Salazar, que 
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fuera literario; Juan Acha lo quería vanguardista . 
Malentender no es novedad entre nosotros, en 

esta sociedad cortesana que privilegia el éxito y el 
reconocimiento sociales mientras cela y desconfía 
de las ideas y la creatividad, y que frecuentemente 
ha confundido pintura con decoración de interiores 
o con ilustración literaria. 

Gracias a Sérvulo y a algunos pintores posterio
res que él influyó, quizá hoy ya el terreno está 
fertilizado para que la pintura se entienda princi
palmente en su naturaleza y su estatuto; es decir, 
como p intura. Y no ha habido en el Perú moderno 
pintor más pintor que Sérvulo. Esta muestra y el 
catálogo que tan bien la acompaña lo p rueban. 
Sedimentan así una cultura real y decantada. 

Acudir a verla permite gozar tanto como re
flexionar sobre las fracturas y contratiempos de 
nuestra modernidad y de las ideas en pugna sobre 
su significado. Además de su valor de hecho en sí 
mismo, la muestra y su catálogo reabren interro
gantes valorativas y dilemas sobre cuál es la medi
da y cuáles son los espacios en que la obra de arte 
pleno y cabal ha ocurrido, o no, entre nosotros. 
Sobre cuáles son los bloqueos y frustraciones en 
que vivimos y que han explicado otras marginali
dades (Martín Adán, Cesar Moro). 

Aunque el principal mérito de todo esto y lo 
que importa -mucho más que importantes, pero 
inútiles, cuentas ta rdías- es valorar la grandeza, la 
belleza y la intensidad, la fiesta de color, de esa su 
pintura que, dándole la razón a Sé1vulo, es tam-
bién poesía. • 

Retrato de mujer, 1953 
Óleo sobre tela 
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DIFICULTAD: El 16 ele ju lio, a las 9 .20 ele la noche, explotó en la 
calle Tarara, en Mirafl ores, un coche bomba colocado por la agru
pación te rrorista Sende ro Luminoso. Veinte personas murieron, 
más ele 132 resultaron heridas ele graveclacl , 164 viviendas fueron 
clestruiclas, 400 establecimientos comerciales afectados, 64 automó
viles quedaron inutilizados ... 

LA FOTÓGRAFA: Fátima Ló pez llegó al lugar pocos minutos des
pués ele la explosión y registró el horror ele esa noche. 

E n esa época vivía en Miraflores. Recuerdo q ue 
había quedado con un amigo en ir al cine 
Pacífico en la fu nció n ele noche , pero estaba 

muy baja de ánimo y decidí acostarme. Serían las 9 
cuando escuché la bomba; el sonido fue más fue1te ele 
lo usual, como ele muy cerca. Me puse un saco encima 
del pijama, cogí rni equipo y me subí a mi bicicleta. 
Estaba casi segura ele que la bomba había explotado en 
Miraflores. Ese ú ltimo año los atentados y explosiones 
eran cosa ele casi tocios los días y tanto por mi trabajo en 
Caretas como por propio interés personal y profesional, 
estaba siempre como en estado ele ale1ta. Las emergen
cias se habían convertido en algo cotidiano y en una 
emergencia nadie te dice que vayas, depende de ti. 

Cuando estaba aproximándo me al centro, vi la 
circulina ele los bomberos y los seguí. Por los vidrios 
regados en la pista, que re
ventaron la llanta trasera ele 
mi bicicleta, me di cuenta ele 
que estaba cerca. La encade
né en una re ja y me fui co
rriendo hacia la zona de la 
explosión. A media cuadra de 
Tarara me percaté de la mag
nitud del atentado. Vi el fue
go ele un auto que se incen
diaba y el cuerpo ele una per
sona muerta. Se escuchaban 

gritos , llantos, y la gente corría e n sentido contrario, 
a lejá ndose del lugar. Por un instante dudé s i avanzar 
o regresar. Sentí un espasmo, un ahogo, algo que 
me impidió respirar po r un momento. Recuerdo que 
una señora gritaba : "Ahí hay un muerto ". Fue ento n
ces cuando cogí mi cámara -no estoy segura si ya la 
te nía en las manos- y e mpecé a disparar. Tocio 
sucedía como en una película. Gente corrie ndo , que 
lloraba , que gritaba, restos ele pe rsonas regados en 
la ca lle , una cabeza e ntre escombros, una pierna. Y 
yo seguía haciendo fotos. Perdí la noción del tiempo 
completamente. Cuando me d i cue nta , había toma
do 12 rollos y ya estaba aclarando. Salí de Tarara casi 
a l amanecer. 

De e ntre todas las imágenes que vi esa noche, hay 
una que para mí resume todo el horror: la de los restos 

ele los muertos apilados en 
una camioneta . Esa imagen 
es para mí la más fuerte. 
Tras la desgracia, la falta ele 
respeto a la integridad, a tu 
condició n de ser humano. 
Lo de Tarara fue el atenta
do más dramático que he 
visto, lo más impactante. 
Nunca pensé que iba a ver 
algo así, espero que nunca 
más vuelva a pasar. • 
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S i yo llego a ser presidente ele 
Estados nidos -cosa poco 
probable no obstante mi mar-

cado ernpei'lo- trataré ele gobernar 
siempre sentado y con una pierna 
cru zada encima ele la otra. 

Pobre ele aquel que pretenda ha
cerlo ele pie y clejanclo en ajenas 
manos el sencillo pero precioso te
soro ele su incontinente entrepierna. 
Pobre. 

Si no me creen , pregúnten le a 
l3ill Clinton. 

LYN 

Parafraseando el título e.le las me
morias ele Sirnone Signoret, La nos
talgia ya no es lo que em. cabría 
decir, en atención a lo presente, que 
las amantes ya no son lo que eran. 

Y digo esto pues cultiv:1ndo los 
usos regios hoy tan e.le moda. prefie
ro empezar por las conclusiones an
tes de argüir motivos. Primero la sen
tencia , después las buenas razones. 

Hace apenas 35 a11os -que para 
ser propio, en lo referente a las re
laciones históricas entre el poder po-
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El flirt entre 
Marilyn Monroe y 
John Kennedy no 
pasó jamás de ser 
simplemente eso. 
ona presonción 

nanea demostrada. 

lítico y el calor compartido de las 
efusiones amatorias clandestinas, 
viene a ser casi un suspiro-, hace 35 
aüos, digo , la discreción ele una 
presumible ama nte del presidente 
ele Estados Un idos e ra absoluta , al 
cabo que hasta su propia muerte 
sirvió para corroborarla del tocio . 
De all í que lo del flirt entre Marilyn 
Monroe y John Kennedy no pasó 
jamás ele ser s imple me n te eso, 
una presunción nunca demostrada 
fehacientemente ni vent il ada a los 
cuatro vientos; a l ca bo , hay aromas 
tan íntimos que no requieren ser 
o reados por respeto a las narices 
ajenas. 

La gente era discreta , la gente era 
sólo chismosilla y la gente era famo
sa . Porque e ntre la di osa ele 
Hollywooel y la casi anónima gordi
ta Mónica Lewinsky, no sólo hay la 
distancia e norme del buen gusto 
sino también ele la ce lebriclael . 

A la fecha y en virtud ele la comi
dilla más recie nte ele este globaliza
do mundo , la gente se ha vuelto de 
lo más indiscreta , ele lo más minu
ciosa y detallista para ha cer pública 
la felonía ma ri ta ! ele Bill Clinton , y 
ha queclaelo comprobado que el ser 
más desconocido del planeta puede 

La gente se ha 
voelto de lo más 
indiscreta. de lo 
más minociosa y 
detallista para 

hacer pública la 
felonía marital de 

Bill Clinton. 
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hacer tambalear a l más poderoso y 
conocido ele tocios. 

Lo dicho: las ama ntes ya no son 
lo que eran. Y es que los tiempos 
han cambiado para mala fo rtuna de 
los afortunados. Y para buena fo rtu
na ele las infortu nadas, ya que si 
antes Marilyn cobró un modestísi
mo puüac.lo e.le dólares por calatea rse 
para un ca lendario, e l e.lía e n que 
Món ica clecicla lucir sus ro llos en 
Pentbouse. el Departamento del 
Tesoro deberá recurrir a una edi
ción ad ic ional ele papel moneda 
para cubrir sus honorarios. 

Pero corno soy un convencido 
-sin mayor ca usa , es cierto- ele que 
ni la estupidez humana ni la corrup-

El fiscal Starr 

ción ele los valores y ele los actos 
vienen ganando terreno sino que 
prefiero creer en la espontaneiclacl y 
la buena fe ele las personas, en tocio 
este asunto del escándalo Lewinsky, 
a mi recto entender, tocios son ino
centes y culpable no hay ninguno. 

Me propongo segu idamente de
jar sentado lo inobjetable ele ta les 
inocencias . 

¿Es posible imaginar, por ejem
plo, que el dirigente del país más 
exitoso y próspero pueda cometer 
la id iotez ele dejarse llevar, no ele la 
mano sino ele otro apéndice , a un 
rincón ele su propio despacho y 
dejando la puerta entreabie rta , pa
radito contra la pared y con los 
ojos cerrados como un chico casti
gado por la maestra en la escuela , 
someterse a los deliquios de las más 
litera lmente bajas, húmedas y ergui
das pasiones? Tendría que ser un 
cacaseno . ¿Y si ele pronto hubiera 
irrumpido su secretaria , qué habría 
hecho ella, ciaba un alarido ele es
panto o se ponía en la cola? Cual
quiera que hubiese sido su reac
ción, ésta es impensable por lo idio
ta y extravagante. En resumen , el 
presidente Clinton no puede haber 
cometido semejante bellaquería. Es 
inocente. 

El sentido común indica que 
clopaclo por sabe Dios qué droga 
mefistofélica, el bueno ele Bill fue 
llevado con engaüos a la esquina ele 
su desgracia. Y allí clesguazaelo 
gozosamente en contra de su volun
tad , por supuesto. Y por último, hay 
que decirlo : clone.le no hubo pene-
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tración, no hay obligación, de lo 
cual puede dar fe cualquier árbitro 
de la FIFA que se inhibe de recono
cer como vá lido un go l. 

Por otra parte , ¿no es acaso el más 
rendido amor el único motivo por el 
que alguien sería capaz de conserva r 
durante cuatro largos años un vesti
do azu l sin llevarlo a la lavande ría, 
considerando que éste conserva la 
dulcísima ofrenda seminal del bien 
amado? Por cie rto que no. Esta chi
ca Mónica tiene que haber estado 
templadísima. Es más , me la imagi
no suspirando de melancólico solaz 
y memoriosa pituitaria cada vez que 
pasaba delante de su ropero. Eso es 
amor del verdadero, y como es acep
tado en todo extremo del planeta, 
los pecad illos de amor no son tales, 
son excusables boberías propias de 
esa noble y hermosa locura tempo
ral que nos transforma en seres ge
nerosos y trastornados por el des in
terés de todas las cosas materia
les . ¿Puede haber algo más inocen
te, desenfrenado y bello que ena
morarse? 

Por último, algunas mentes mali
ciosas y ma l pensantes creen ver 
de trás de las actitudes del fis cal 
Starr una conspiración política del 
Partido Republicano, para asegurar
se de que sus riva les demócratas no 
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resulte n triunfado
res, una vez n1ás , en 
los comicios presi
denciales del 2000. 
Otra fa lsedad qu e 
no resiste el menor 
análisis. 

¿Es co nce bible, 
acaso , que buscan
d o tan mezquino 
propósito , un ciu
dada no es tadouni
d e nse e n c u e ntr e 
pl ace r a lguno en 
senta r a su Presi
dente en el banqui 
llo de los mañosos 
uni ve rsa les hacien
do e l ridículo de l 
siglo:> De ninguna 
mane ra . Si e l acusa
dor acusa es porque 
lo considera un de
ber moral y p unto. 
Que su cuantioso y 
formidable informe 
haya sido le ído por 
cientos de millones 
d e s usc ritos a la 
Inte rne t, y que el 
mismo haya sido re
dactado en un len-

¿No es acaso el más rendido amor el único 
motivo por el que alguien seria capaz 

de conservar durante cuatro largos años un 
vestido azul sin llevarlo a la lavandería? 

guaje salaz , coprolálico y turbio , 
no significa que el se1'"1or Starr pa

dezca de perversio
nes incalifi cab les; 
por e l contrario , 
habría que encon
trar en e llo el méri
to de haber conver
tid o , por p ri me ra 
vez en la histo ria 
d e l De rech o , los 
sie mpre aburridos 
y soporífe ros lega
jos judiciales en pá
gin as ll e n as d e 
amenidad e interés . 

Y en cuanto a la 
señora Paula Jones 
-esta dama casada 
y de buena familia 
que a fin de obte
ner para su amado 
esposo un buen 
puesto de traba jo , 
accedió a retozar 
durante algunas ho
ras co n e l se ñor 
Clin to n , e nto nces 
gobe rnador d e 
Arkansas-, no es 
justo q ue se la juz-

gue con dureza por haber exigido 
dos millones de dó lares al actual 
Presidente para retirar su demanda , 
al cabo es comprensible que pre
tenda alguna compensac ión po r 
cuernos y perjuicios . Su inocencia 
es incontrovertible. 

Considerando todo lo antes d i
cho no me resta sino regresar a las 
palabras que iniciaron estas líneas : 
si yo llego a ser Presidente de los 
Estados Unidos, gobernaré usando 
siempre un calzoncillo de castidad, 
no vaya a ser que por uno de esos 
aza res de la vida la mía acabe sien
do de dominio público y me saq uen 
si no mis trapitos, todas mis a rbola
duras al aire . 

Me felicito , para fina lizar, que ha
bie ndo nacido en los Barrios Altos y 
no pudiendo vivi r sin probar cuan
do me nos un p lato de cebiche a l 
mes, la posibilidad de qu e yo llegue 
a ser primer mandatario de los Esta
dos nidos es bastante remota. Y 
por ello es remoto también que mis 
partes pudendas anden e n boca de 
todo el mundo , lite ralmente. 

Gracias a Dios. Una vez más co
rroboro que esto de ser perua no es 
-pese a todo- una bendició n. • 
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CINE 
PARA VER 

por RICARDO BEDOYA 

'1s? Los últimos meses del a110 sue
len ser escasos en filmes de interés. 
Sin e mba rgo , es posibl e e n
contrar por allí algunas cintas atrac
ti vas que ingresan en calidad ele "re
lleno". Es e l caso ele tres películas 
ele género que no hay que dejar 
pasar. Son Ciudad de las tinieblas 
(Dark City), de Alex Proyas; El me
diador (The Negociator) , de Ga1y 
Ga ray, y Vampiros, de John Car
penter. Sigu iendo las lín eas maes
tras de l relato fantástico y de l filme 
criminal, estos tres directores logran 
hace r cintas personales . 
* Ciudad de las tinieblas privile
gia los e fectos especiales, el diseño 
visua l ele trazos expresionistas y los 
rasgos góticos ele una historia que le 
cleb por partes iguales a la antici
pac ión científica , a los efectos de 
choque del videoclip y al horror tra
d ic i o na l, e n s u ve rtiente más 
alucinada y tenebrista . El media
dor prefiere trabajar la tensión na
rra tiva acumulando picos ele emo
ción y dirigiendo con nervio a fl o r 
de piel a Kevin Spacey y Samuel 
Jackson, dos notables actores. Vam
piros, por último, es el más recien
te trabajo ele un clásico contempo
ráneo del cine fantástico (Hallo
ween, La niebla). Alejado de la 
mitología romántica del personaje 
sed iento que sufre a causa de su 
forzada inmo rtalidad , Carpente r 
hace una película ele grupo en la 
que se enfrentan los seres ele la 
noche y sus cazadores a través ele 
las vías ele la aventura y el gore. el 
espectáculo sangriento pero ele tono 
eufórico y acento jubiloso y enérgi
co. Hay que prestar atención a su 
estreno pues estas películas -a las 
que habría que agregar Scream 
II- pueden pasar desapercibidas. 
-k Mejor trato recibirán The Tru
man Show. del australiano Peter 
We ir, que llega a las salas con un 
título insóli to , Historia de una vida; 
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y Ojos de serpiente, de Brian ele 
Palma. La primera pone a Jim Carrey 
como protagonista de un espectá
culo televisivo invasor, una suene 
ele ojo omnipresente capaz de en
ca rnar la ubicuidad de la sociedad 
mediática. La comedia cede luga r a 
la parábola y la meditación , lo que 
motivó e l entusiasmo de los críticos 
norteamericanos que han elogiado 
este filme hasta convertirlo en uno 
ele los favoritos del aüo. Menos acla
mada , Ojos de serpiente marca el 
retorno ele Brian ele Palma ( Carrie, 
los intocables, Misión imposible) a 
sus fabu laciones alambicadas, con 
la acció n que avanza fragmentada 

n va rias pantallas, mientras la agi
tación crece, los planos secuencia 
se multiplican y la cámara recorre el 
espacio con un vigor y fluidez sor
prendentes, como si estuviera des
pegada del control del operador, 
como si poseyera vicia propia. Des
taca n las actuaciones de Nicolas 
Cage y Ga1y Sinise . 
)'!t¡· Pero, sin eluda, el must fílmico 
ele noviembre es el X Festiva l ele 
Cine ele la Unión Europea 
qu e se prolonga du ra nte 
todo el mes en el audito rio 
ele la Filmoteca ele Lima -
Museo ele Arte- Eclubanco. 
Conve1ticlo ya en uno ele los 
dos ce1támenes cinematográ
ficos más esperados del aüo 
(e l otro es el Encuentro Lati
noamericano ele Cine) , este 
festival nos pone en contac
to con títulos, habitualmente 
exclu idos ele la cartelera co
mercial, de países como Aus
tria, Portugal o Finlandia. Esta 
vez, la muestra tiene sus pun
tos fuertes en las películas 
aportadas por España, Italia 
y Re ino Unido. En efecto , 
ta nto Abre los ojos - segun-
do largo ele Alejandro Arnenábar, el 
rea lizador ele Tesis- , como La bue
na estrella, de Ricardo Franco, son 
cintas espa11olas que despie rtan cu
riosidad pues vienen precedidas ele 
los mejores comentarios. Lo mismo 
ocurre con las italianas El amor 
molesto, de Mario Martone y Sin 
piel, ele Alessandro D'Alatri , y con 
las británicas Desnudo, form ida
ble y devastador filme ele Mike Leigh 
(e l realizador de Secretos y menti
ras), Cosa hermosa, ele Hettie Mc
Donald, Ricardo 111, ele Richard 
Lo ncraine , y Tocando el viento 
(Brassed Off), ele Mark Herman, 

cuyo estreno comercial también se 
anuncia. 
,*'í Del resto ele títulos, habría que 
prestar especial atención a la alema
na Más allá del silencio , de 
Caroline Link, que compitió al Óscar 
a la Mejor Película Extranjera ele 
1997; a la irlandesa El crimen des
organizado (1 Went down), ele 
Paclcly Breathnach ; a la finlandesa El 

ministro de Estado, ele Paul Anclers 
Simma; y a la sueca Otoño en el 
paraíso, ele Ri cha rd Hobert. La 
muestra incluye esta vez -lo que es 
una magnífica idea- a un conjunto 
ele clásicos europeos, entre los que 
destacan El amor es más frío que 
la muerte, del alemán Raine r Wer
ner Fassbincler; Bellas de noche, 
del francés René Clair; Mi querida 
señorita, del español Jaime de Ar
miüán ; La pasión según San Ma
teo, del italiano Pier Paolo Pasolini, 
y la gran Noche de circo, también 
conocida como La mujer del paya
so, del sueco Ingmar Bergman. • 
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La 
Feria José Tomás a hombros en la plaza de toros de Madrid. 

de Octubre 
E n la presente Fe ria del Señor 

de los Milagros se presentarán 
una novillada y cinco corridas 

de toros. en un apreciable esfue rzo 
de Deltron del Perú que por cuarto 
a110 consecutivo o rganiza la tempo
rada lime11a. Esta vez, la gran dife
re ncia está marcada por la importa
ción de toros espa11oles, esfuerzo q ue 
implica un sa lto cualitativo con res
pecto a los a11os precedentes ya que 
el ganado mexicano , base ele las an
te riores, carece de l punto ele raza. 
de l galope agresivo que sí tiene e l 
toro espa1'iol. Esto sobre el papel, claro 
está. Ojalá que los e ncierros se lid ien 
con el trapío exigido en Acho, cuya 
afición a1'iora aún el título de plaza de 
primera categoría que tuvo en décadas 

pasadas. De las ganaderías programa
das, sobresa len por sus antecedentes 
las ele Alcurrucén y El Torreón, hierros 
que se disputan las figuras. Los otros 
son de Gimé nez Inda rte , Sotillo 
Gutiérrez y La Laguna. 

LOS MATADORES 

El carte l de toreros tiene figuras 
conocidas en Lima y muy gratas no
vedades. José Tomás y e l jovencísimo 
Julián López. El ju/i. son los más 
destacados. por sus repetidos triun
fos durante la presente temporada 
española y po r la creciente expecta
tiva que levantan ambos e n cada 
presentación. 

José Tomás, q uien tomó la alter-

por BALDOMERO 
CÁCER ES V AR GAS 

nativa el 10 ele diciembre de 1995. es 
un mu letero ele excepción, sobre 
todo en el manejo e.le la mano iz
q uie rda. Engancha a los toros ade
lante, los prende del engaño con tem
ple y los despide por detrás ele la 
cae.lera para ligarle los siguientes. Este 
torero privilegiado le disputa a Enri
que Ponce la primacía y hoy en e.lía 
es base e.le carte l en tocias las ferias 
importantes. La hondura ele su toreo 
gustará a los aficionados li meños. 
Pese a que su presentació n en Acho 
fue anunciada el a1'io pasado. una 
infección viral lo alejó e.le los ruedos 
en las fechas se1'ialac.las. Su presencia 
para esta fe ria ya ha sic.lo confi rmada. 

El 18 e.le setiembre, con 16 años 
cumplidos, El}uli tomó la alternati-
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va. Es uno e.le esos ntnos prodigio 
que apa recen en el toreo muy ele 
cuando en cuando. T iene una técni
ca p recozmente depurada y un caris
ma ele inmediata conexión con el 
espectado r. Sorprende siempre p or 
su Yarieclac.l con el capote, fruto ele 
su aprendizaje en sus años como 
alumno e.le la Escuela ele Tauroma
quia e.le Madrid y durante su estancia 
en México. Es también un poderoso 
banderillero y un certero estoquea
dor. Esperamos que confirme las 
elotes q ue le v imos en la corrida ele 
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su alternativa en imes, que fue tele
v isada a toe.lo el mundo. 

Eugenio e.le Mora Cl 7 e.le agosto de 
1997) es otra e.le las novedades. Fue 
el máximo triunfador e.le la Feria e.le 
San Isidro este año, y también ele las 
e.le Teruel y H uesca. Son caracterís
ticas e.le este joven diestro sus series 
casi circu lares con las dos rod illas en 
tierra. Series que muestran no sólo 
su entrega. sino una especia l ligazón 
y frescura. En los compromisos cla
ves e.le esta temporada no ha quitado 
el cuerpo y ha c.lemostraclo que qu ie
re y puede ser figura del toreo. Viene 
sobrado ele moral. 

El colombiano César Rincón (8 e.le 
d iciembre ele 1982) sí es conocido en 
Lima. Sus triunfos en la mac.lrile11a Pla
za ele las Ventas en 1991 lo impulsaron 
a la cumbre del toreo. Su tauromaquia 
siempre frontal crece en emoción cuan
do ve venir las embestidas, por Jo que 
es ideal obse1varlo con un toro pronto 
y con transmisión. Ha poc.l ic.lo, física y 
anímicamente, recuperarse e.le varias 
lesiones a los huesos que sucesi\·a
mente lo han petiuclicaclo dese.le 1995, 
motivo por el que no ha rec.lonc.leaclo 
sus temporadas posteriores. 

eab/o 
Hermoso 
lle Mendoz§ 

Francisco Rivera Orclóñez (23 
abril 1995) se presentará por segun
da \·ez en la feria. El nieto ele Anto
nio Orclóñez e hijo de Francisco Ri
vera , Paquirri, ha superado las 100 
corridas en el tramo europeo e.le la 
actual temporada y ya se ha conso
liclaclo como una ele las máximas 
figu ras del toreo. Destacan en él su 
vibrante toreo e.le capa y un valor a 
prueba ele pesares. 

Vicente Barrera (25 e.le jul io de 
199-+) goza en Lima de simpatías. Por 
eso. suponemos, algunos han insisti
do en llamarlo El torero de Lima, títu
lo que anteriormente ostentaron An
tonio Bienvenida, Ángel Teruel y José 
J\ laría Manzanares. Su toreo no es ele 
nuestra preferencia. Abusa del perfil 
en los cites y se ahorra el p rimer 
momento del m uletazo al no pr sen
tar el engaño por delante. Lo que en 
otros es un recurso ante toros e.le 
media embestida . en él es el cimien
to e.le su toreo. Dejar llegar a los toros 
produce un rápido efecto en los ten
didos, pero acorta la largura que debe 
tener cada pase. Si el toreo es "hacer 
la suerte", Barrera no la "hace", la 
simula. Si a pesar ele su gran ver-

güenza torera no ha obtenido aún 
triunfos consagratorios es estricta
mente por esa razón. 

Víctor Ménclez ( 13 ele agosto e.le 
1981), Escapulario ele Oro ele 1990. 
hará su último paseíl lo en Acho en la 
primera e.le abono, ya que ésta es su 
temporada e.le c.lespeclic.la . Es un eje
cutor consumado del tercio de ban
derillas y muletero e.le garra. Ha to
reado poco este año. pero su entrega 
compensara seguro el cariño que le 
brindó siempre la afición peruana . 

La torera Cristina Sánchez (25 e.le 



Cristina 
Sánchez 

mayo ele 1996) vino a Lima antes ele 
su doctorado y no convenció . Sin 
embargo, en estos años ha crecido 
como profesional, logrando entusias
mar, po r su valor y entrega, a las aficio
nes más exigentes. Su lugar en el canel 
se justifica por ello y no por el morbo 
que pueda generar su presentación. 

El toreo peruano estará nueva
me nte re p rese ntado po r Rafae l 
Gastaf1eta (8 ele d iciembre ele 1995), 
ú ltimo ganador del Escapulario de 
Oro y seguro animado r de l serial. 
D ebutó este año en la Fe ria de San 
Isidro en Madrid y ha to reado un 
estimable número ele corridas en la 
península ibé rica . Se e ncerrará en 
corrida extraord ina ria con seis toros 
ele d ive rsas ganade rías. Tocio un reto 
reservado para el 6 ele diciembre . 

El re joneo es poco frecuente en 
Acho por los costos que gene ra e l 
traslado ele las cuadras ele caballos. 
O jalá que la presentació n de l nava
rro Pab lo Hermoso de Me ncloza lle
ve ge nte a los tendidos y se haga 
más frecue nte este arte imprescind i
b le en las ferias importantes ele Es
paña y Francia . Estamos seguros ele 
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q ue así será , ya que Hermoso ele 
Me ncloza es uno ele los ca ballistas 
ele mayor p ureza en el to reo ele la 
actua lidad. Su c Liaclra incluye a los 
ya casi legendarios Cagan cho y Ch i
cuelo, a los que usa como la más 
tem plada muleta mediante re pen ti
nos quie bros y recortes, así co mo 
carre ras a dos p istas y parones que 
añaden vistosidad y emoció n. 

En los carteles nos hubie ra gusta
do ve r al valenciano Enrique Ponce 
- imprescind ible hoy en día- y a 
![orante ele la Puebla, torero pinture

ro ele los que dejan sabo r y triunfa 
do r ele la Fe ria ele Sevilla ele est año. 
Los toreros con arte siempre fueron 
los preferidos en Lima y convendría 
tenerlos más en cuenta, aunque a 
veces se pague po r ello e l precio de 
la irregularidad . Por o tro lado, la 
novillada dentro del abono sólo se 
justifica en fe rias largas o . en tocio 
caso, cuando se anuncia a noville ros 
que lide ren e l esca lafón, cosa q ue no 
ha sucedido en estos años. 

Si los to ros em bisten y la auto ri
dad municipal se muestra inco rru p
tible hacie ndo va le r e l reglame nto , 
creemos que esta edición ele la fe ria 
p uede p rolo nga r d urante los s i-

guientes 10 meses de sequía 
to rera e l eco ele Jo que José 
Bergam ín llamó "la música 
ca llada del to reo". O ja lá que 
e l Seño r de los Milagros am
pare a los ele luces y auspicie 
tri unfos que multip liq uen la 
a fició n a la fiesta ele los toros, 
un arte con casi 500 años ele 
tradició n en e l Perú . 

EL REJONEO 

Tiene sus orígenes en las 
fiestas caballerescas que duran
te el medioevo hispán ico se 
cele b raban con motivo ele 
graneles acontecimientos. Al
canza su máximo esplendor en 
e l s iglo XVII, pero el desapego 
de Felipe V a las tradicio nes ele 
la tie rra y el auge posterior del 
toreo ele a pie desplazan su 
p ráctica, a d ife rencia ele Po rtu
gal, donde logra conservar un 
puesto predominante. En 1923, 
Anto nio Cañero renueva su 
ejercicio sumando al alanceo 
de los toros prácticas propias 
del manejo del to ro en el cam
po. A partir ele ese mo mento 
recobra altura y evo luciona 

rápidamente hasta convertirse en e l 
espectáculo ele hoy: un arte basado 
en el temple y no en el caballazo 
descontrolado . 

Como en el toreo ele a p ie, es pre
ciso observar siempre el comporta
miento del to ro , pues en el ajuste del 
caball ista a las condiciones ele éste se 
encuentra su componente fundamen
tal. En la ejecución ele las sue1tes, dis
tribuidas también en tres tercios, el 
rejoneador debe ir siempre ele frente 
hacia el toro y clavar en lo alto. El 
rejoneo no es un espectáculo ele sim
ple doma que es sólo un medio, no un 
fin en sí. Las suertes ele mayor lucidez 
son la ele poder a poder y la del quie
bro, práctica esta última que revitalizó 
al rejoneo a pa1t ir ele los ai'i.os setenta 
gracias a las innovaciones de José 
Samuel Lupi y a la temprana maestría 
de Joao Moura, quien aparece en los 
ruedos a la monta ele Ferrolho y reme
ce hasta sus cimientos al rejoneo mo
derno. Otros nombres fundamentales 
en la historia ele este a1te son los ele 
Álvaro Domecq, Simao da Veiga, Joao 
1 uncio , Ángel y Rafae l Pe ralta, Álvaro 
Domecq Romero, Manuel Vidrié, sin 
dejar ele mencionar el ele la peruana 
Conchita Cintrón , entre otros. • 
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Espectro: Mientras dormía en mi jardín, 
como era mi costumbre, se deslizó tu tío 

Claudia, cauteloso, con un pomo de zumo 
de beleiio y vertió en los umbrales de mi 

oído el licor destilado que da lepra .. . 

Hamlet (Acto I. Escena V.) 

E mpujó al gato con e l pie y se acercó a la 
ventana. El teléfono no tardaría en sonar 

y en deslizarle por el oído la voz de Clauclio. 
Claudia . Una forma como cualquie r o tra de 
llamarlo. ¿Había acaso una mejor' Clauclio , e l 
cerdo sigiloso, e l administrador ele pésimos 
fina les. 

Recorrió la mirada por el ángulo supe rior 
izquierdo de la habitación y ahí, en el aire, la 
pequeña mancha en itálicas detuvo su curso y 
empezó a precisarse. Sin duda , la cita era opor
tuna; la analogía , precisa. De la boca de este 
Claudia , como de las manos de l otro, sólo po
dían venir cosas oscuras, pústulas, calles sin 
salida. Alguna vez tendría el valor de voltearle la 
cara de un golpe. Pero hacía fa lta saber cuál era 
esa cara. Por ahora sólo cabía esperar el timbre 
del teléfono y obedecer. Ofrecer la otra oreja. 
Sumarse a sus juegos viscosos y sin esperanza. 

El teléfono seguía sin sonar y el gato lo 
reclamaba desde la cocina. Se alejó ele la ven
tana y arrastró los pies hacia allá. Abrió la 
refrigeradora, retiró la lata de leche y la inclinó 
sobre el plato . El gato lamía sin mirarlo. Mejor 
así. o tenían nada que decirse. Acercó una 
silla y se sentó mientras encendía un cigarrillo . 
Una pareja perfecta: sin gritos y sin amor. El 
edificio era un montón de retratos de bodas 
perfectos y ele matrimonios imperfectos. Cómo 
rechinaban al pre tender encajar unos con otros 
en sus salitas oscuras y malolientes. Es verdad 
que su p iso no tenía más luz ni olía mejo r, pero 
no rechinaba nada, ni siquie ra e l te léfono, y su 
silencio era un hueco espeso en el que se 
dejaba caer sin oponer resistencia. ¿Podría? 

Ahora el humo le raspaba los ojos y su 
cabeza trabajaba con lentitud. Observó sus 
zapatos y al gato que salía de la cocina mo
viendo la cola. Adiós. La soledad es una mier
da, pero una buena mierda. La palabra "pero" 
le hizo sonreír. Al fin de cuentas él era como 

*Rossella Di Paolo ha publicado los poemarios Prueba de 
galera (1985), Continuidad de los cuadros (1988) y Piel 
alzada (1993). Actualmente está preparando un nuevo libro 
de poesía que todavía no tiene título. 

~ . 
Loun1co 
verdadero que 

• cammapor 
esta habitación 
ROSSELLA DI PAOLO* 

esa palabra: aparentemente introducía un matiz 
adversativo a tanta hediondez, pero sólo la mul
tiplicaba. De qué le había servido hacer de cuen
ta que su dolor no estaba ahí, que aún debía 
esperar la vuelta de tuerca que pondría por fin 
algo en sus manos, no irnpona qué: un espesor, 
una textura, alguna verdad. Mientras eso llegaba, 
sonrefr, saltar a través de los aros (sonriendo), 

Ilustraciones: 
Fito Espinoza 
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comprender, disculpar los golpes, conceder que 
no eran golpes sino pasos en falso, tropezones 
de quienes pasaban danzando a su lado con sus 
pequeñas vidas en brazos. Pero él no tenía (aún) 
una pequeña vida que invitar a bailar. Él se 
quedaba en el círculo de los que observan, son
riendo. Por respeto a los danzantes, pero más, 
mucho más, por respeto a su propia esperanza. 

o quería que cuando ésta alcanzara por fin una 
forma, un peso, una cetteza , lo encontrara con el 
corazón bajo el zapato, envilecido. Él sabía. o 
devolver los golpes obedecía más a ese íntimo 
deseo que a su ingenuidad. 

No obstante, empezaba a perder la batalla . 
Su pequeña vida no asomaba por ninguna 
parte, su sonrisa empezaba a torcerse ... y esa 
llamada seguramente complicaría más las co
sas. Todas las mañanas el te léfono, y la voz 
absurda dictándole instrucciones para llegar a 
la mañana siguiente. Un soplo, un vaho pega
joso que lo ataría por unas horas más. Antes 
eso bastaba. Ahora ya no estaba tan seguro. 
Sería mejor acabar con todo antes de que la 
rabia tomara el puesto que su vida se resistía a 
ocupar. ¿Y si ésa fuera la condición? ¿Y si se 
trataba de poner piedras en sus bolsillos, cóle
ras, navajas? ¿S i ése fu era el secreto para sa lir a 
danzar como todos? Acaso vivir fuera devolver 
los puntapiés; mejor aún , propinados primero. 
Acaso su alegría repelía a la realidad en lugar 
de atraerla. Como los payasos. Recordaba el 
horror que siempre le causaban ... 

Desde la calle le llegó el ruido de una frena
da y un claxon presionado con fu ria. 

Pisó el ciga rrillo y pateó la colilla ba jo la 
mesa. Abandonó la cocina sin tener un rabo 
que moverle a nadie , pero imaginó perfecta
mente que dejaba tras de sí un sonido de 
cascabeles : payaso, payaso. 

Los gritos en la calle lo hicieron asomarse a 
la ventana. Una muchacha en bicicleta había 
estado a punto de ser arrollada por un auto-
móvil. Mientras ella se incorporaba con difi-
cultad y se sacudía la ropa, el automó-
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vil retrocedió unos metros, 
se detuvo y luego avanzó 
calculada y estrepitosamen
te sobre la bicicle ta que na
die se había preocupado de 
retirar. Sin embargo, algo 
debió echarse a perder en 
el coche, porque no pudo 
seguir su marcha. La porte

Abandonó la cocina sin 
tener un rabo que moverle 
a nadie. pero imaginó 
perfectamente que dejaba 
tras de sí un sonido de 
cascabeles: payaso. payaso. 

zuela se abrió y un hombre que no dejaba de 
vociferar y de alza r los puños, bajó y empezó 
a venir apresuradamente hacia e l ed ificio. Unos 
segundos después sonó el timbre. Al abrir, el 
hombre lo apa rtó con brusquedad: 

- Hágame pasar. 

- Tengo el auto descompuesto. Necesito un 
trago de lo que sea. 

- ¿Whisky? 
- Bien, bien, muchacho. Dije lo que sea. 
Mientras buscaba la botella y un vaso limpio 

(¿agua? ¿hielo?) pensó q ue lo que estaba ha
ciendo era ridículo . Pero pensó también que si 
el patán aquel recuperaba la calma, sería capaz 
de disculparse con la muchacha .. . En realidad, 
no tenía ningún fundamento para razonar así. 
Es más, recordó al gato y a la leche que le 
había servido en la cocina : seguramente el 
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desconocido tambié n se 
tomaría el w hisky sin le
vantar los ojos y de inme
diato se marcharía sin dar
le las gracias , gritando y 
gesticulando corno había 
visto hacerlo allá afuera. 

No se equivocó en esto. 
Nunca debió hacerlo 

pasar. 

ººº 
Empezaba a oscurecer 

y encendió la lámpara. Se desplo mó sobre e l sofá 
y sintió las tapas del libro en sus nalgas. l o sacó de 
un tirón para abri rl o allí do nde había dejado do
blada la pági na. Prendió un cigarrillo. El re lato era 
bueno y eso le permitía abandonarse al ritmo que 
imprimían las acciones. l as novelas o las películas 
malas lo ponían nervioso porque terminaba por 
corregirlas, y ele eso no se trataba , sino ele dejarse 
ll evar por una mano firme que pudiera pasea rl o 
ele un lacio a otro sin clesbarra ncarlo . 

¿Y quién diablos lo llevó de la nuca hasta ese 
departamento minúsculo? ¿Qué demente le hacía 
encender un ciga rrillo tras otro , alimentar a un 
gato sin gracia y abrirles la pue rta a canallas sin 
remedio? ¿Por qu , el teléfono' ¿Qu ién era Clauclio1 

De pronto, se sintió observado por alguien que 
sacaba hilachas ele alguna parte y las anudaba 
pacientemente. Entonces se dio vuelta y me vio . 
Primero su sorpresa fue más fuerte que la ira . Se 
incorporó del sofá y avanzó hacia mí con los puños 
levantados y con una de esas sonrisas desencajadas 
que tan bien le conocía . Despu ' s de tocio ese tipo 
me las debía. Cada vez que llego a este punto no 
puedo evitar sentirme íntimamente complacido. Me 
reconocen, Dios, me reconocen. Ahora cae sobre 
mí y empieza a golpearme, pero no me defiendo: 
sus puños tienen la consistencia ele las palabras y 
en cada descarga pierden realidad. En este oficio he 

visto sucederse muchos ros
tros distintos, pero es idén
tico el ardor con e l que 
creen estar inventando la in
dignación. 

Ahora que no queda ele 
é l más que un montón ele 
cabos sue ltos , reanudo por 
fin mi trabajo . Será más 
bajo y no arrastrará los pies. 
Si bien me irrita el o lor a 
ciga rrillo , creo q ue puedo 
soportarlo nuevame nte. Y 

nada de esa inte rminable monserga acerca de son
reír mientras se frota ungüentos analgésicos en las 
canillas. Aque ll o me ocurre por cargar tintas en e l 
asunto ele la soledad. Debí recordar que cie rta 
dosis ele sufrimiento fo rtalece a algunos ca racte
res , pero, en exceso, puede arruinarlos. (No debo 
tomar en cuenta esa frase : quizá no me pertene
ce, quizá no sign ifica nada , quizá podría mejo ra r
la , pero es tarde) . En cambio tú , muchacho, siem
p re sabrás poner todo e n ca ja. Para empezar, no 
irás a servirle tu mejor w hisky a l primer señor
bu enos-modales que llame a tu pue rta. Y recib i
rás a alguna be lleza en apuros (¿la el e la bicicleta ' 
Puede se r, con cie rtas reformas). No es q ue los 
años me hayan vuelto un sentimental. Sucede 
que ahora requiero más acción y menos literatu
ra. Po r eso, un epígrafe más ele Shakespea re y 
vomito . Será mejor que lo baje el e ahí, lo e nro lle 
y me lo ll eve. ¿No fue aquél un deta lle extraordi
nariamente efectista' 

Es hora de que este cerdo sigi loso, este adminis
trador ele pésimos finales, se calle . Cuando dé una 
patada en el piso, me habrás olvidado. Pero perma
neceré aquí, mientras no me hastíes, detrás del pun
to que empieza a deslizarse de mi mano. Antes, un 
consejo: contesta siempre el teléfono . Y otro: no 
dejes ele alimentar al gato. Es lo único verdadero que 
camina por esta habitación. • 

La casa del Embajador 
Morihisa Aoki 

Testigo de privilegio de uno de los episodios 
más dramáticos de la historia peruana 

DE VENTA EN LIBRERIAS Y 
SUPERMERCADOS 

PEDIDOS AL: 242-5656 / 242-5757 
(Sra. Rosmery de la Torre) 
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LA INQUISICIÓN 
Y EL CONGRESO 

EL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN. DE 
LA LEYENDA A LA HISTORIA Fernando 
Ayllón, 686 págs. EN DEFENSA DE 
DIOS. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS SO
BRE LA INQUISICIÓN EN EL PERÚ Pe
dro Guibovich Pérez, 244 págs. SANTO 
OFICIO E HISTORIA COLONIAL Teodo
ro Hampe Martínez, 212 págs. ANALES 
DE LA INQUISICIÓN DE LIMA Ricardo 
Palma, 262 págs. Ediciones del Con
greso del Perú. Lima, 1998 

por JAVIER FLORES ESPINOZA 

D ecir .. Inquisición "' signifi
ca evocar imágenes de hogueras y per
secuciones. oscuros calabozos, prisio nes 
anto jadizas. cámaras de tortura y, sobre 
tocio. el fan tasma ele un Estado to ta l ita
rio. A l igua l que con el holocausto judío. 
la enormidad de lo sucedido subleva la 
razón y obliga a tocio observador a to
mar una posició n . 1 o sorprende, por 
ello. que la reacción usual sea la conde
na inmediata y total o la defensa -furi
bunda y cerrada, en algunos casos; ma
tizada y reflexiva en otros- ele la Ig lesia 
Católica. Los trabajos que esta vez nos 
entrega el Congreso ele la República son 
una buena m uestra ele la to ma ele posi
ciones. Se trata ele cuatro libros que abor
dan temáticas dist intas: dos son histo rias 
generales del Tribunal (Palma para Lima. 
A ylló n para España); el tercero, un catá
logo ele los fondos inquisito riales espa
ñoles referentes al Perú ; y el cuarto , un 
deshilvanado compendio de artículos 
écl itos que g losan, a vuelo ele pájaro , 
algunos temas referidos al Santo Oficio. 
D e los cuatro, el ele lectura más agrada
ble es sin duda el ele Ricardo Palma. 
Publicado orig inalmente en 1863 (la edi
ción que se reproduce aquí es la ele 
1897), este libro fue el primero en trazar 
la historia del tribunal limei'lo, escri ta en 
el irreverente y jocoso estilo del tracl icio-

DEBATE, NoviEMbRE,DiciEMbRE l 998 

nista. Pero Palma buscaba ofrecer con él 
no una serie de tradic iones sino unos 
"anales .. (léase crónica) que constituye
ran .. la armazón de un l ibro filosófico
social. q ue o tro. más competente, escri
b irá .. (p. 6). Desa fo rtunadamente para 
los historiado res (y fel izmente para los 
que gustamos ele anécdotas graciosas), 
Palma no pudo con su gen io. 

El trabajo de Pedro Guibovich se en
cuentra en las antípodas ele los A 11ales 
ele Palma. Aq uí no hay im·ención román
tica sino una auténtica contribución a 
ese '· libro filosófico-social " con el que el 
tradicionista so11aba. Sucede que por los 
caprichos de la conservación documen
ta l ( léase saqueo e incendio ele la Biblio
teca Nacional) , las mejor s fuentes para 
preparar la histo ria ele la Inquisició n 
lime11a se encuentran en Espa11a, en el 
Archivo Histórico Nacio nal de Madrid. 
Se tr:1ta ele 23 libros y 62 legajos que 
contienen informació n sobre todos los 
aspectos posibles ele la vicia ele la Inqui
sición limeña. Esta documentació n era 
enviada po r el tribunal lime110 a su supe
rio r , el Consejo ele la Suprema y General 
Inquisición , para mantenerlo al tanto de 
sus activ idades. Lo trascendente de este 
trabajo es que tenemos aquí la primera 
descripción ele los fondos documenta les 
referidos al Perú. lo que habrá ele facili
tar las investigaciones futuras. 

El libro ele Ay llón también se ubica en 
las antípodas ele Palma, aunque po r otros 
motivos. En efecto, si los Anales nos 
presentaban una versión light ele la In
quisició n -en donde primaban la breve-

ciad. la burla, la irreverencia y el anticle
ricalismo-, Ayllón nos ofrece un centó n 
ki lométrico en el que traza la historia ele 
la Inquisición española, desde los o ríge
nes med ieva les del Tribunal hasta que 
éste se d isolvió . La temática abordada no 
deja ele llamar la atención: ¿para qué 
escribir un libro c.lecl icaclo sobre todo a la 
histo ria europea y que se dedica a relatar 
algo que ya ha siclo contado innumera
bles veces, sin aportar nada nuevo y 
refundiendo los aportes de otros autores 
com o H en ry Kamen y Ba rtolom é 
Bennassar' Después ele tocio, es dema
siado lo que aún queda por explorar e 
investigar en la historia peruana. Sin em
bargo, no debemos o lvidar que p ara el 
lecto r com ún en el PerC1 , conseguir los 
trabajos que Aylló n ha sintetizado es 
muchas veces poco menos que imposi
ble. Lo que sí resulta realmente molesto 
es el objetivo principal del autor: defen
der al Tribunal de tocias las críticas injus
tas que se le han hecho. 1o es un obje
tivo mal per se. Es evidente que para 
comprender un fenómeno tenemos que 
verlo del modo m ás objetivo y exacto 
posible (con perdón ele los posmoder
nos). Y ta l vez nada ha siclo más malin
terpretado en toe.la la h istoria ele la Euro
pa moderna que la Inquisició n. Éste no 
es el lugar para volver sobre la vieja y 
retorcida leyenda negra (cuya principal 
prueba era precisamente el Santo Ofic io) 
que los protestantes d ifundieron para 
desprestig iar a Espai'la y justificar toda 
acción emprend ida en contra de ella y 
ele su imperio americano. Ayllón t iene 
sin duela razón al desmentir los desva
ríos ele esta corriente que. aún hoy, tiene 
más seguidores el los que cabría presu
mir. Antes se acostumbraba decir que la 
I nquisición probaba el ca rácter sangrien
to del pueblo espa 11ol, embrutecido p or 
una Iglesia oscurantista y perversa. Son 
críticas que también aparecen en el libro 
ele Palma. Pero éstos eran juicios dema
siado ampl ios y subjetivos. Las investiga
ciones más recientes han demosu·ado que 
las cárceles s culares europeas fueron 
igual de brutales en tocias partes y que, 
en muchos casos, la I nquisición hasta 
fue más "progresista" y moderada (vea
mos si no la historia ele la brujería). Si 
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Ayllón se hubiera detenido aquí, no habría 
nada que criticar. Sin embargo, una cosa 
es explicar y contextualizar, y otra justifi
car. Si tocios los reinos europeos cometie
ron iguales crímenes, resulta que estas atro
cidades se convienen en algo natural, en 
mera '·humana desviación" (p. 578), lo que 
permite que todas las atrocidades jamás 
cometidas se conviertan también en algo 
natura l y perdonable. Pero lo peor ele tocio 
es que Ayllón justifica el establecimiento 
de la Inquisición sei'laJanclo que los reyes 
católicos "se vieron llevados'' por las cir
cunstancias a crear el Tribunal (p. 95), 
pues la ausencia ele unidad religiosa cons
tituía "un peligro real para España por las 
impredecibles consecuencias que acaJTea
rían [los judíos convenidos al catolicismo 
para evitar el destierro]" (p.94). No me 
queda del todo claro por qué motivo la 
fa lta de unidad religiosa podía ser peligro
sa para España. Después ele todo, la Ingla
terra protestante llegó a ser la máxima 
potencia mundial no obstante haber vivi
do durante más ele 200 al'ios sin el más 
mínimo atisbo de unidad religiosa. Pero lo 
grave es la conclusión lógica ele esta afir
mación: si la unidad religiosa (o política) 
es imprescindible, entonces la disidencia 
no debe ser tolerada en absoluto. Decir 
esto en el Perú de hoy es, simplemente, 
irresponsable. 

Por último, es d igno ele resaltarse e l 
esfuerzo editorial que e l Congreso ele Ja 
República (y Martha Hildebrandt en par
ticular) viene desplegando. En el Perú 
actual, todo lo que huela a cultura se 
encuentra a la defensiva. Las cosas se 
miden cada vez más única y exclusiva
mente por los beneficios económicos que 
aportan. En este contexto, lo cultural so
bra. Por ello , encontrar que un poder del 
Estado vaya contra esta corriente es a lgo 
d igno de elogio . 

CULTO SENTIMENTAL 

EL EQUILIBRISTA DE 
BA YARD STREET 
Eduardo Chirinos 
Editorial Colmillo Blanco 
Lima, 1998. 46 págs. 

por JORGE ESLAVA 

Hace diez años nos pega
mos una gran curda con Eduardo y su 
hermano Carlos. Fue después de presen
tar El libro de los encuentros en el que 
estuve a la mesa con Eduardo, recordan
do las pe ripecias de un largo viaje a 
Madrid en e l que compartimos corazón y 
travesuras. Aquel libro es uno de mis 
pred ilectos, porque sus poemas consi
guen el milagro de recuperar los afectos 
y darles nombre , con su peso y color, 
para ponerlos luego renovados en el lu
gar que se merecen . 

El Equ ilibrista de Bayard Street es un 
libro gemelo , pero no igual. Los herma
nan e l cariño y e l talento, no Ja ironía ni 
esa persistente zozobra por la muerte 
que percibo en este último . Ninguno de 
los dos libros es una guía ele viaje. Que 
se mencionen ciudades, graneles o pe
que11as, luminosas o sombrías , es sólo 
parte de una escenografía para el verda
dero viaje del poeta que es ahondar, 
paradójicamente, en e l lugar y los seres 
de su propio rincón. La esencia geográ
fica ele estos viajes está en los ojos ele 
Chirinos, ba 11ados po r una delgada lágri
ma ele nostalgia que se resiste caer. Que 
hace piruetas por mantenerse en la co
misura de l párpado y ése es, precisa-

mente, el equilibrio que nos obliga a 
contener la respiración - conmovidos
durante la lectura de su libro . 

Para el viaje ro solitario, que no se 
resigna a las formas tibias de la contem
plación ni a los come nta rios de café , la 
palabra poética ofrece una apreciable 
variedad ele elección para la entrega y 
que puede llegar hasta el noble suicidio: 
como es caminar sobre una cuerda, ten
sada de un lado a otro de la calle. No se 
quiere ciar espectáculo, tampoco se quie
re caer. ¿Quién sueña descoyuntarse en 
e l a ire, patalear y acabar como una man
cha en el asfalto? Ch irinos, no. Como 
tampoco sueña con se r un ciervo arrolla
do en la carretera ni un mapache reven
tado en la autopista, que son sus propias 
imágenes ele las muchas maneras ele 
morir imaginadas. 

"Partir es morir un poco", vieja expre
sión a la que el poeta complementa re i
teradamente "Volver es un poco triste". 
Este riesgo de suicidio, como apartamien
to del medio, como exilio del hogar, es 
su voluntad ele escribir. De decir lo que 
se recuerda, aquello que la memoria se
lecciona, sin aspavie ntos ni pretensión . 
·¿Quién repararía en tan inúti l prodigio'", 
es la modesta pregunta que relumbra en 

Eduardo 
Chirinos 

EL NoRTt EN u. HlSlOIUA RrooNAL 
t S•tluXH/1-1:IX • 

• Entre el 2 y el 4 de setiembre se 
realizó en la Universidad de Lima el 
encuentro "Poetas del mundo", que 
reunió a 30 poetas de 19 países. Dada 
la poca difusión de libros de poesía en 
nuestro país, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de escuchar por primera 
vez a poetas de primer nivel que están 
en actividad; y ahora, gracias a la pu
blicación del libro Poetas del mundo 
(Universidad de Lima y Fondo de Cul
tura Económica- Perú) los lectores po
drán tener a su alcance esta selec
ción de poemas realizada por los mis
mos participantes. Jorge Cornejo Po
lar estuvo a cargo de la organización 
tanto de este certamen como del "En
cuentro de narradores de esta Améri
ca", inaugurado por Mario Vargas Llosa 

y que se realizó, en noviembre de 1997, 
en esta misma casa de estudios. Los 
testimonios y ponencias de los 40 na
rradores invitados acaban de ser publi
cados por la misma editorial. La Uni
versidad de Lima muestra asimismo 
su preocupación e interés por la litera
tura con la edición de Generación poé
tica del 60, muestrario poético de las 
obras o poemas sueltos de los inte
grantes de esta activa generación. Car
los López Degregori y Edgard O'Hara 
son los responsables de la selección y 
los estudios dedicados a cada uno de 
los 20 poetas de la muestra. 

cano, un minucioso estudio sobre los 
diversos esquemas descentralistas 
que se aplicaron en el país. Para ello, 
ha rescatado iniciativas y materiales 
poco o nada conocidos de nuestra 
historia constitucional. En nuestro 
presente "hipercentralista", Planas 
impulsa la conciencia y reflexión so
bre este problema que aqueja a los 
pueblos del Perú y les impide gene
rar y gestionar su propio desarrollo. 
(Munic ipalidad Metropolitana de 
Lima, 1998). 

• Para discutir sobre las característi
cas de la globalización y sus implican
cias, el surgimiento de nuevos movi
mientos y actores sociales y económi
cos, sus propuestas y las posibilida-• ·-
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• El periodista y prqfesor universita
rio Pedro Planas ofrece, en La des
centralización en el Perú republi-
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el pórtico del lib ro. Se nos advierte ade
más que a nada le terne el Equilibrista, 
a pesar del insomnio y del ca rácter pro
fético de la poesía. A p esar de que cier
tos lectores (los niños espectadores del 
volatinero en la cuerda) ansían su caída 
estrepitosa. Y con esas tentativas, el Equi
lib rista recorre p lazas y puentes. viejas 
mansio nes y parques, en un viaje que va 
haciéndose un lugar en su memoria y 
corno tal se convierte en un paisaje ele la 
poesía . No es un hábil registro de luga
res. Son imágenes y evocaciones super
puestas , entretejidas . Pero la m emoria es 
interesada y caprichosa, en ella se entre
mezcla una serie de sensaciones. Sabe
mos que no existe un recuerdo en esta
do pu ro , sino que éste se presenta carga
do de emociones que lo contaminan o 
enriq uecen. Por eso recuerdo e imagina
ció n son , en la alegoría de este libro, los 
extrem os de la p értiga que lo mantienen 
a nivel allá arriba. 

¿Y quién va allá arriba, titubeante y 
memo rioso? Será el yo del poeta. Hemos 
querido creer que el yo es el núcleo de 
cada uno . Pero al final nadie conoce ese 
núcleo, p o rque lo que conocemos es 
una imagen externa y que seguramente 
no lo r presenta. Tal vez no exista y sea 
una construcción i lusoria. Podría ser ése 
el yo poético ele Chirinos, aquel que 
llaman álter ego y que se encubre bajo 
no mb res que son los suyos (Horacio 
Morell) o bajo las vestiduras del artesano 
rucio ele las canciones del arca. Nuestro 
poeta es desde hace veinte años partida
rio ele acróbatas, astrónomos, herreros . 
Sus cuerpos se hablan, se iuntan y se van 
cada tanto a imaginar historias sentimen
tales y pro fundas. 

Pero también hay momentos en los 
que el poeta se desenmascara a sí mismo 
y se mi ra al espejo , ca ra a cara. Pa rece 

decirse que no se escribe sólo con las 
palabras sino con algo más entrañable 
que la desazón ele saberse mortal. Octa
v io Paz nos recuerda en unos versos que 
las palabras "no son signos / son años ... " 
Y hay en este sentido dos poemas em
blemáticos: el primero pertenece a El 
libm de los encuentros y el segundo es 
ele El Equilibrista de Bayard Street. Son 
los poemas "25 años" y "Treinta y cinco": 

"25 años en la vida de un hombre! 
son dos vidas en uno de 50", decía mi 
padre./ Aún lo recuerdo. Tendría nueve 
o diez afias, edad en la que las horas! 
transcurren con vaga lentitud y cada 
noche/ en un fugaz oscurecer donde ha
bitan los suei'ios./ (A veces la memoria 
conserva antiguos sueiios! que arden 
como antorchas ofreciendo su lumbre,! 
a veces la memoria reclama nuestras 
manos/ que hunde en el estanque bus
cando su huella). // Yo encontré sólo la 
palabra, lo demás me fue negado .. 

No elegí el camino de la purificación/ 
ni el recuerdo de magnfficos desastres./ 
Elegí las palabras porque no pude elegir el 
silencio, / porque en las noches me visi
tan, implacables y hermosas,! para cerrar 
viejos círculos,! incendiar selvas, desorde
nar constelaciones./ Vuelven! en estrellas 
giratorias que se hunden en el mar! y yo 
les hago adiós con un paiiuelo .. 

Enumera luego sus ocho libros ele 
poemas en un listado ele documentos 
custodios ele la memoria , p reservadores 
ele la palabra: Cuadernos, Crónicas, Ar
chivos ... Esa coherencia es el gran ca tálo
go ele su poesía, en donde late una espe
cie ele autoanálisis. Porque cada uno ele 
sus libros es una etapa de reflexión p ro
gresiva, mudable o matizada ele sí mismo. 
Incluso cuando habla ele paisajes ajenos o 
ele personas fugaces, no es más que otra 
manera de buscarse en los demás. 

LOS IJBROS MÁS 
VENDIDOS DEL BIMESTRE 

El Virrey 

1. Lo mejor de Rolling Stones 

Ed icio nes V 

2. Para que no me olvides 
Marcela Serrano, Txalaparta 

3. La casa del embajador 
Morihisa Aoki, Apoyo 

4. Los espejismos de la democracia 
Martín Tanaka , Instituto de 

Estudios Peruanos 

Época 

1. El mundo de Sofía 
Jostein Gaarder, Siruela 

2. La inteligencia emocional 
Daniel Goleman, Vergara 

3. Eminencia 
Morris West, Vergara 

4. El gran libro del feng shui 
D erek Wa lters, Obelisco 

La Casa Verde 

1. Casi un objeto 
José Saramago, A lfaguara 

2. Poesía escrita 
Jorge Eduardo Eielson , Norma 

3. La hija del caníbal 
Rosa Montero, Espasa Calpe 

4. Eminenda 
Morris West, Vergara 

des que se abren a la economía so
cial y solidaria, se reunieron, en julio 
de 1997, más de 200 personas con 
experiencia en temas sociales y eco
nómicos y procedentes de diversos 
países de los cinco continentes. Las 
ponencias y testimonios acerca de la 
economía solidaria que fueron ex
puestas en el simposio Globalización 
de la solidaridad: un reto para to
dos han sido publicadas por el Cen
tro de Estudios y Publicaciones (CEP) 
en asociación con el Grupo Interna
cional de Economía Solidaria (GES). 

Perú . Los historiadores Scarlett 
O'Phelan e \ves Saint-Geours reu
nieron 11 artículos, escritos por in
vestigadores nacionales y extranje
ros , que abordan el desarrollo del 
gran espacio norteño entre el XVIII y 
el temprano XIX. Es decir, se centran 
en el período de transición entre la 
colonia y la república. (Instituto Fran
cés de Estudios Andinos, \FEA-Cen
tro de Investigación y Promoción del 
Campesinado, CIPCA). 

salir el 6) se concentra en un tema 
vinculado a la comunicación y es tra
tado desde diversos ángulos. Así, el 
último aborda el periodismo de in
vestigación: Cecilia Valenzuela re
lata su experiencia en relación con 
el caso de la nacionalidad de 
Fujimori ; hay un reportaje sobre 
cómo se realizó la investigación del 
asesinato de los estudiantes de La 
Cantuta; Edmundo Cruz, reportero 
de la Unidad de Investigación de La 
República, explica de una manera 
didáctica y entretenida el proceso de 
una investigación; además, se reco
gen opiniones de distintos profesio
nales sobre cuán serio e influyente 
es el periodismo de investigación en 
nuestro país. • 

• El norte en la historia regional, 
siglos XVIII-XIX es una compilación 
de artículos que llena el vacío de tra
bajos sobre el norte del virreinato del 

• La Pizarra, revista de comunica
ción práctica, es una publicación de 
la Asociación de Comunicadores So
ciales Calandria que trae una origi
nal propuesta de contenido y pre
sentación. Cada número (acaba de 
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La parte central del libro la constituyen 
seis prosas que pasan con vértigo iridis
cente, son penetrantes y sorpresivas. Tie
ne esta sección una cadencia y una clen
siclacl d istintas ele las secciones primera y 
última. En ellas hay dos poemas que lla
man especialmente mi atención: "El Equi
librista y la Esfinge" y "Cuando el equili 
brista avanza". Ambos están impresos en 
cursiva y son equidistantes respecto a la 
estructura del libro . Son líneas áspe ras, 
nada complacientes y ele compleja cons
tru cc ión. Aluden a la meditación de l 
quehacer poético y en su concreción, en 
la mate ria del poema , revelan el desga rra
miento de una lucha po r no caer y seguir 
te rco preguntando, terco contestando, 
más terco soñando. "¿Por qué escribes 
versos?", p regunta la Esfinge, y el Equili 
brista -quien aho ra sí admite miedos pa
sajeros y dialoga con la mujer amacla
cleja atrás la ceniza, los climas y la muerte 
ele esa tarde porque, aunque "algún día 
habremos ele caer", tiene para mañana la 
salvación en la palabra . 

, 

"CLI PTOFAN IAS" 
EFÍMERAS 

SOBRECARGA. LOS 
CORTOCIRCUITOS DE 
LA MÚSICA POP CON
TEMPORÁNEA. 
Pedro Cornejo Guinassi 

"' Emedecé ediciones 
Lima, 1998. 230 págs. 

por TITO CASTRO 

Peculiar releva ncia la ele 
este filósofo y crítico ele rock ele 37 años, 
solitario punta ele lanza ele una actividad 
ejercida por muchos ele modo amateur y 
despreocupado, pe ro que en él cobra es
pecial dimensión po r ser el único en abo r
dar su objeto ele estudio con caba l senti
do analítico, además ele util izar el mejor 
instrumental que las teorías de interpreta
ción culturales y artísticas pueden ofrecer 
actualmente. Habría que añadir, ta ll1bién, 
que Cornejo sabe ele lo que habla y escri 
be porque lo ha vivido: a un breve pe rio
do como incendiario voca lista del grupo 
punk Guerrilla Urbana -a principios ele 
los ochenta- siguió un tiempo ele editor 
ele Janzines o revistas subterráneas espe
cializadas, que trocaría luego po r el ma-
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nejo y la rep resentación ele importantes 
bandas rockeras loca les. 

De ahí la expectativa instalada entre 
los cliletantes de l género, quienes espera
ban la consecución ele este segundo libro 
del autor para llegar con é l más allá de lo 
que ofreció en su primera entrega, subti
tulada no en balde como (episódicas) 
"aproximaciones al rock contemporáneo'·. 
Digamos ele plano que los cliletantes pue
den estar satisfechos: a dife rencia ele jue
gos sin .fi'onteras 0 994), Cornejo logra 
plasmar en Sobrecarga. Los cortocircuitos 
de la música pop contemporánea ya no 
una mirada atomizada sino un volumen 
integral, organizado corno un conjunto 
ele textos temáticos progresivos, que van 
desenro llando y desa rro llando poco a 
poco el particular concepto que el crítico 
tiene del fenómeno ele la música juvenil 
en el tránsito específico ele los años no
venta. Es especialmente apreciable la ca
pacidad con que e l auto r profundi za en 
dete rminados tópicos ca pitales del tema, 
partiendo ele una amplia visión panorá
mica ele lo que es y constituye actualmen
te este arte ele la era e lectró nica, para 
luego decantar en la revisió n pa usada de 
algunos subgéneros (lo alternativo, el grrrl 
rock, el techno) y aun cie rtos protagonis
tas medulares del Olimpo rocke ro , como 
Hendrix, Zappa, Smiths, Bjo rk, Oasis o 
Pea rl Jam. 

En ese sentido , lo más va lioso del 
libro recae en e l p risma inte rpretativo 
que maneja, a través de l cual e l pop -y 
sus escenarios- son entendidos ya no 
sólo como banales expresio nes ele la 
economía ele consumo -en e l mejo r ele 
los casos-, o ele la degradación moral de 
un secto r estigmatizado ele la juventud 
urbana -en e l más extremo-, sino como 
un auténtico epifenómeno cul tu ral por 
med io de l cual se puede tene r una lectu
ra válida y muy fért il de los d istintos 
p rocesos artísticos e ideológicos que han 
marcado a la sociedad occidental desde 
la aparición del género musica l, a fines 
ele los años cincuenta, hasta e l día de 
hoy. El pop , rótu lo medi ático de l rock, 
es también un proceso ele abie rta crea
ción estética : en ese contexto es que 
podemos entender los puntos ele partida 
y de llegada , equid istantes, que el autor 
plantea como límites analíticos ele su mi
rada. Po r un lado , la fragmentación del 
pop en un dechado ele subgéneros y 
corrientes estilísticas dife renciadas, muy 
acorde con las identidades insulares que 
emergen al fin del siglo en la a ldea glo
ba l y con el espíritu cleconstru ctivo del 
arte en e l mismo tiempo. Y po r otro 
lacio, la inte racción cada vez más fronte-

Pedro 
Cornejo 

Guinassi 

riza entre las escenas de l undergroundy 
la de l mainstream -o circuitos subterrá
neo y comercial ele la música juvenil , 
respectivamente- , con lo que se da po r 
sentada la muerte súbita ele las vanguar
dias creati vas propietarias ele las verda
des artísticas para dar paso al nacimiento 
ele un nuevo o rden sin jerarquías, en 
donde lo kitsch (q ue también hubo en el 
pop) cobra inusitado valor ahí donde 
antes se le despreciaba po r trivial. 

"Parece cada vez más improbable sos
tener una histo ria gene ral y unitaria que 
articule y cié semiclo a la heteróclita mul
tiplic iclacl ele manifestaciones que han 
surgido en el seno del pop" (pp 29) . 
Luego ele esta sentencia, Cornejo procede 
a describir distintas mane ras ele vivir y 
transmitir música juvenil , a entender qué 
causa les impulsaron el resurgir del pop 
independiente bri tá nico, a vincular dro
gas sintéticas con e l frío placer ele cligitar 
sónicamente la in.fo rmación en e l techno, 
o a tratar ele entender la tristeza original 
que brilla y brillará po r siempre en los 
ojos ele Morrisey. Entonces reparará en la 
preeminencia actual ele aque l lenguaje 
comunicativo fracturado y gestaltico, el 
del video clip, y encontrará en é l la reve
lación ele una fo rma ele sensibilidad sin 
progresión lógica o lineal, en donde "la 
acción es un presente ete rno, y el tiempo 
esta detenido". Gracias al código espas
módico ele la excitación "el íptica", los ras
gos ele nuestra vigente cul tura publicitaria 
se exacerban ahora más que nunca y nos 
ubican ele p lano en el imperio ele lo efí
mero, sentando las bases ele una ya pre
sente sociedad global en donde la con
ciencia histórica se ha perdido, tal cual la 
conocemos, fin almente . 

Sobrecarga. Los cortocircuitos de la 
música pop contemporánea, que ha s iclo 
pensado como e l p rimer tomo ele una 
entrega doble que se comple tará luego 
con otro ded icado al rock cantado en 
nuestro idioma, es introducción obliga
toria para cualquie r amante del género 
que no quiere acaba r enredado en los 
cables ele la inanición informativa. Su 
lectura es harto agradable y ofrece ade
más una discogra fía mínima fin al que 
bien puede sentar precedentes para un 
primer canon rocke ro . • 
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ED ITADO EN SEIS IDIOM AS 

En épocas de crisis, muchos países en desarrollo desearían tener una alternativa al FMI 

Es difícil ser el 'caballero blanco' 
cuando uno soltó el dragón 
...,. La tendencia a matar al mensajero cuando a uno no le gusta el mensaje está 
profundamente arraigada en la naturaleza humana. Algo de eso yace en la 

disconformidad con el desempeño del FMI y del Banco Mundial como 
administradores-y como prestamistas-de último recurso en una crisis financiera. 
Pero también hay un sentido de que las instituciones dominantes del llamado 
" Consenso de Washington" han pasado a ser campeonas de políticas y a imponer 
curas que crean estas emergencias. Encontrar otro campeón probablemente sería 
imposible, pero algunos países esperan poder prescindir de ellas creando su propia defensa 

Por Yang Yuanhua 

(

N TODO AsIA, los boletines de ca
lificaciones de los mejores alumnos 
del Fondo Monetario Internacional 
empezaron repentinamente a estar 
llenos de malas notas. Además, mu
chos de los alumnos parecen haber 

perdido la fe en la escuela de reforma 
del FMI y están hablando de pasar a 
otra escuela de economía. 
INFORMA ¿Deberían los países como 
Qlf~QIC= Tailandia, Malasia y Corea del 
B[IJINC Sur abandonar el redil del 
--------- FMI? Después de todo,la ins
titución fue creada después de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando los ll~ados Ti
gres de Asia no tenían ninguna importan
cia económica. 

La respuesta es no,siempre que el FMI 
aprenda de la crisis y adapte sus políticas. 
No se debe olvidar que, en el pasado, el 
FMI desempeñó un papel muy positivo en 
el alivio de las crisis económicas y en im
pulsar el desarrollo económico en los pa
íses en desarrollo. Es innegable que los 
programas de socorro del FMI han des-

~ SOLTO EL DRAGON PÁG I NA 2 

Por favor, no me rescate de estas crisis financieras: Las consecuencias sociales del 
"paquete de rescate" estándar del FMI causa graves problemas a algunos países en· 
desarrollo. 



SOLTO EL DRAGON 
Viene de la página 1 

empeñado lll1 papel fundamental en el ali
vio de los problemas económicos de Asia. 

En la situación actual, sin embargo, los 
c1iticos del FMI tienen razón cuando di
cen que el Fondo debe ajustar sus normas 
para lidiar con la crisis de Asia, que es muy 
diferente de las que han ocuni.do en otras 
partes del mundo. Lamentablemente, el 
FMI no lo ha hecho. Sus paquetes de ayu
da financiera vienen con estrictos requisi
tos que no parecen prestar atención a las 
circW1sta.ncias locales de los países asiáti
cos y, por ende, la recuperación prometi
da no ha ocuni.do. 

Al ocurrir la crisis, el FMI, que había 
estado instando a los asiáticos a que 
desregularan sus mercados financieros 
mientras emitía elogiosos infor mes 
sobre sus programas económicos, expli
có algunos de los asaltos a las monedas 
asiáticas como el método del mercado 
financiero de disciplinar a esos países 
por su pésima administración. A los pa
íses más afectados les ofreció créditos de 
hasta 120.000 millones de dólares, con 
la condición de que siguieran los pro
gramas del FMl-reducir el crédito y eli
minar gastos gubernamentales-para re
cuperar la confianza del mercado 
financiero y parar la fuga de capitales. 

Este programa, sin embargo, exacerbó 
la falta. de divisas entre los presta.ta.rios lo
cales, causando que corrieran a comprar 
divisas extranjeras para cubrir sus mayo-

res necesidades de dólares. Los· tipos de 
cambio cayeron en picada. Para detener la 
caída, los bancos centrales, como se les in
dicó, redujeron el crédito interno. Los ti
pos de interés subieron vertiginosamente, 
generando una ola de incumplimiento de 
pagos, quiebras, cierres de fábricas y des
pidos de personal. 

Esta. crisis crediticia ha socavado la ca
pacidad de los consumidores y de los ex
porta.dores de encabezar la recuperación. 
La mayoría de los países de Asia Sudorien
tal ahora están inmersos en W1a recesión, 
con g-raves consecuencias políticas y socia
les. En Tailandia, Chavalit Yongchaiyuth 
fue destituido, mientras que en Indonesia 
el gobierno de 30 años del presidente Su
harto llegó a su fin en medio de grandes 
disturbios populares. 

Los críticos arguyen que las recetas 
económicas del FMI están causando más 
mal que bien en Asia. 

Esta opinión deriva en parte del he
cho de que la crisis de Asia es en gran 
medida el producto de las fuerzas del li
bre mercado. Resultó principalmente 
del exceso de préstamos en el sector 
privado de la región, muchos de los 
cuales eran a corto plazo y en moneda 
extranjera. Al depender excesivamente 
de las bolsas de valores y del sistema 
bancario, las empresas asiáticas toma
ron demasiado dinero en préstamo, 
asumiendo enormes riesgos monetarios 
y de liquidez. 

Durante años, los mercados finan
cieros y los funcionarios de algunos pa-

íses asiáticos no prestaron mayor aten
ción a la enorme afluencia de capitales. 
Por ejemplo, en 1996 entraron a Asia 
164,000 millones de dólares en capital 
extranjero. Ahora, después de que 
109,000 millones de dólares salieron de 
la región el año pasado, el debate se 
concentra en cómo supervisar el movi
miento de capital y en la fijación de es
tructuras reguladoras nacionales y 
mundiales. 

En este contexto se pueden aprender 
algW1as lecciones de la crisis: 

.,. Se debería estimular a los países afec
ta.dos por la crisis a que tomen la iniciati
va y desempeñen un papel activo en la rea
lización de reformas estructurales y en la 
estabilización de sus mercados financie
ros. En contra de la creencia generalizada, 
la intervención gubernamental no afectó 
adversamente la productividad de Asia 
durante el auge que duró dos décadas. En 
épocas de ajustes macroeconómicos el pa
pel y el control de los gobiernos se debe 
reforzar, en lugar de debilitar. 

.,. El propio FMI debería reformarse, 
y esas reformas se deberían efectuar con 
el aporte de países ricos y pobres. Estas 
reformas deberían reconocer que la ca
pacidad del FMI de prevenir una crisis 
-y de aliviar los efectos de la misma una 
vez que suceden- es limitada, y que será 
todavía más limitada si se sigue ciñen
do a la idea de que "una fórmula es efec
tiva para tocios" . 

El FMI admitió que subestimó en 
gran medida el impacto de la crisis asiá
tica y ha comenzado a realizar algunos 
modestos cambios de procedimiento en 
los requisitos que van con sus paquetes 
de ayuda financiera. En Tailandia, Corea 
del Sur e Indonesia ha suavizado su de
manda inicial de que los gobiernos de 
esos países recorten profundamente sus 
presupuestos y ha fijado objetivos fisca
les más realistas. También acordó acep
tar tipos de interés inferiores a los que re
querían los planes de rescate originales. 

Este es un paso en la dirección co
rrecta. Todas las fuerzas se deben unir 
cuando ocurre una crisis. Las malas no
ticias para Asia no p ueden ser buenas 
noticias para Occidente.(()) 

YAN YUANHUA ES INVESTIGADOR DE 

RELACIONES INTERNACIONALES EN LA 

PUBLICACIÓN China Features, CON 

SEDE EN BEIJING. 



Siete años de progreso estadístico y dolor real enfurecen al pueblo 

Los jordanos añoran los malos viejos tien1pos 
Por Raed Al Abed mos pobres volvieron a salir a las calles. 

Esta vez fue para expresar su enojo y frus
tración ante el aumento del precio del 
pan, decretado por Abdel Karim Kabari

ARA RAJI H AMMAD, de 45 años de 
edad, la vida en Jordania ha cambia
do totalmente desde que su país 
adoptó, en 1989, el programa 

INFORMA 
de reforma económica del 
Banco Mundial supervisado 

ti bajo presión del Banco Mundial 
y del FMI. 

ción geog,Táfica entre Israel y algunos veci
nos árabes diñciles, como Sit~a e Iraq. Al
gunos funcionarios de gobierno han expre
sado que las malas estadísticas económicas 
se deben a factores externos, como los vín
culos comerciales débiles con Iraq y con los 
territorios palestinos. Dicen que las sancio
nes impuestas por la ONU a Iraq después 
de la Guerra del Golfo, así como el bloqueo 
israelí de los mercados palestinos, son los 
principales responsables de los reveses su
fridos por al economía j ordana. 

---------DESDE 
Inevitablemente, muchos jorda

nos están sacando la conclusión de 
---------

por el FMI. AMMAN 
"Antes de este programa la gen-

te estaba satisfecha con sus ingresos, po
dían ahorrar dinero para el futuro", dice 
Hammad, que es padre de seis hijos. "En 
el pasado yo era el único sostén de mi fa
milia. Pude ahorrar algo de dinero y edu
qué a mis hijos. Recientemente, ha sido 
necesario que yo y mis dos hijos trabaje
mos para poder sobrevivir el alto costo 
de vida" . 

La historia de Hammad es común en 
Jordania, donde mucha gente está expre
sando su frustración con los arquitectos 
del programa de ajuste económico inicia
do hace ocho años. Propuesto por el Ban
co Mundial para salvar la economía en de
clive de Jordania, que repentinamente 
cayó en picada como consecuencia de 
una carga de deuda exterior de 8.500 mi
llones de dólares, el programa ha mejora
do algunos aspectos del panorama econó
mico, pero a un gran costo para el 
ciudadano corriente. 

Las reformas económicas fueron 
adoptadas poco después de que los lla
mados " tumultos del pan" ocurrieron en 
el sur de Jordania en la primavera de 
1989. Pero las reformas significaron re
cortar subsidios y reducir el gasto guber
namental, y en el otoño de 1996 los mis-

RAED AL ABED IS AN 
AMMAN-BASED WRITER SPECIALIZING I 
ECONOMIC AND POLITICAL JSSUES. 

que el " rescate" de las entidades 
multilaterales es peor que la amenaza eco
nómica que enfrentaban en 1989. El go
bierno, sostienen, debería elaborar un 
programa 'jordano" que refleje las nece
sidades sociales del país, en lugar de se
guir a ciegas las indi-

En la actualidad el debate está favore
ciendo a los que desearían hallar alguna en-

tidad que sustituya al 
caciones del FMI y 
del Banco Mundial 

Los que están del 
otro lado de este de
bate incipiente seña
lan que fue la política 
económica "jorda
na", con su abultado 
sector público y su 
voraz consumo de ca
pitales extrarueros, lo 
que en primer lugar 

El gobierno, sostienen, debería 
elaborar un programa "jordano" 

FMI y al Banco Mun
dial. Esto se debe en 
gran medida al hecho 
de que el público jorda
no quedó anonadado 
cuando halló en julio de 
este año que el índice de 
crecimiento del país en 
1996 fue de apenas de 
un 0,8 por ciento, no 

que refleje las necesidades sociales 
del país, en lugar de seguir a ciegas 
las indicaciones del FMI y del Banco 
Mundial del 5,2 por ciento que el 

gobierno había infor
creó la necesidad d e que se aplicaran 
medidas estrictas. Sin el FMI para impo
ner esas medidas-y para que se lo culpe 
por ellas-se hubieran aplazado por mo
tivos políticos hasta que el daño hubie
ra sido todavía mayor. 

También es cierto que si Jordania re
chaza al FMI y al Banco Mundial como sus 
"salvadores" en épocas de crisis económi
cas, tendrá que encontrar algún reempla
zo. La economía del país es tan vulnerable 
a los factores externos que no puede evitar 
que ocurran crisis periódicas. 

Entre los factores externos que afectan 
la economía jordana se encuentra su ubica-

mado anteriormente al Banco Mundial. Lo 
mismo se podría decir de 1997, cuando el 
gobierno proyectó un crecimiento del 5,3 
por ciento, pero las cifras del Banco Mun
dial indican que fue sólo del O, 7 por ciento. 

Un estudio reciente del gobierno indi
ca que el 32 por ciento de los 4,4 millo
nes dejordanos vive en la miseria. El des
empleo también está en aumento . Las 
cifras oficiales demuestran que un 14 por 

r ciento de la fuerza laboral está sin traba
jo, pero los investigadores de Estudios 
Estratégicos de J ordania indican que un 
27,5 de las personas en edad de trabajar 
están desempleadas. (1)) 
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Gigante Latinoamericano agitado por los vientos de las finanzas mundiales 

Brasil muerde la mano que 
embala los paquetes de rescate 
Por Jaures Mazzone gró estabilizar su economía en 1994. Uno de 

los pilares de la estabilización es la nueva mo
neda, el real, que tiene paridad con el dólar. 
Otro pilar de la nueva econonúa sin inflación 
son los tipos de interés elevados, destinados 
a desalentar el gasto interno excesivo y a es-

LOBALIZACIÓN" se ha convertido 
en una mala palabra en Brasil. Po
cos disfrutan los avances tecnoló
gicos y las comodidades que trae 
consigo el comercio cada vez más 
libre. En lugar de ello, lo que timular la entrada de capitales extran

If:!!_QIY!!:..A__ jeros. Cuando comenzó la crisis eco
DESDE 

captó la atención del público es el 
creciente desempleo y la gran mal
dición del nuevo orden mundial: 
la constante amenaza de un <lesas-

---------- nómica de Asia, el Banco Central de 

~~~-~~~!~- Brasil se apresuró a elevar los tipos de 

tre financiero. 
Los dólares extranjeros de especula

ción representan más del 12 por ciento de 
las inversiones en Bovespa, la bolsa de Bra
sil, con sede en San Pablo. Concentrado 
en las acciones de mayor mérito crediticio, 
las llamadas "blue chip", este dinero exter
no impulsa el mercado. A la menor señal 
de crisis en cualquier rincón del mundo, 
es trasladado a lugares más seguros. 

Prácticamente cualquier cosa puede 
causar una transferencia sustancial: Borís 
Yeltsin, de Rusia, se resfría, Alan Greens
pan, de EE UU, hace un comentario , un 
banquero japonés se suicida. Las conse
cuencias son prácticamente instantáneas: 
fuera de la propia Asia, Bovespa fue uno 
de los mercados de valores más afectados 
por la crisis financiera asiática. 

La mayoría de los países desarrollados 
pueden absorber las grandes transferencias 
de capitales fuera del país. Hay abundante 
dinero en otras inversiones para anclar la 
economía. En Brasil, sin embargo, este asus
tadizo dinero tiene un impacto mucho ma
yor. La tajada del mercado brasileño de pro
piedad extranjera-de unos 30 mil millones 
de dólares-representa cerca de la mitad de 
las reservas extranjeras totales del país. 

Si bien no saben con seguridad qué 
hacer sobre esta situación, los brasileños 
saben perfectamente que han obtenido 
buenas calificaciones de entidades finan-
cieras internacionales , como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), por po
nerse en esta precaria situación. 

Tras décadas de hiperinflación, Brasil lo-

interés a un estratosférico nivel anual 
del 50 por ciento. Esto dio resultado y ganó 
el aplauso del FMI, del Tesoro de EE UU y 
de Greenspan. 

Si bien los altos tipos de interés y lamo
neda estable hacen que el mercado de Bra
sil sea atractivo para los especuladores-que 
están en plena libertad de irse cuando lo de
sean-, también deja las finanzas del país al 
borde del abismo, dependiendo de eventos 
en otras partes del mundo sobre los que Bra
sil no tiene control. 

¿Qué se puede hacer para resolver el pro
blema de la fug-a de capitales? El problema 
es que no vendría al mercado si no tuviera 
plena libertad de irse a voluntad. 

Si Brasil no puede atraer capital especu
lativo, ¿puede hacer algo sobre sus opciones 
cuando el capital se fuga? En este momen
to, cualquier crisis lo empujaría hacia el FMI 
y EE UU. En 1994, el FMI y el Tesoro de 
EE UU socorrió rápidamente a México con 
un paquete de ayuda financiera de 50 mil mi
llones de dólares. Paquetes similares han 
ayudado a las economías de Tailandia, Indo
nesia y Corea a permanecer a flote. Y en ju
lio de este año, el FMI y varias instituciones 
multilaterales arrojaron un salvavidas de 22 
mil millones de dólares a Rusia. 

Pero los brasileños no confian en que EE 
UU o el FMI saldrán a ayudarlos en una cri
sis. Para peor,los amargos remedios que im
pone el FMI a cambio de la ayuda serían re
chazados por la mayoría de los políticos y del 
pueblo en general. En casi todos los casos el 
FMI requiere tipos de interés elevados y re
cortes drásticos en el gasto público (algo 
que, en el caso de Brasil, incrementaría el ya 

elevado número de desempleados). 
Esta desalentadora situación es el 

motivo por el que las propuestas de algo 
d iferente, tanto en el país como en el 
extranjero generan tanto interés. Co
lectivamente, estas propuestas repre
sentan un " tercer método", un Estado 
fiscalmente más restringido, pero toda
vía activo, con la autoridad de regular el 
capitalismo internacional. 

El modelo favorito de los dirigentes 
actuales de Brasil es el del "Nuevo" Par
tido Laborista del primer ministro britá
nico Tony Blair. En junio, Cardoso se 
reunió en Londres con Tony Blair. Des
pués de eso, los principales asesores del 
primer ministro británico han estado 
apareciendo regularmente en Brasilia, 
que los recibió con todos los honores. 

El primero en llegar fue Will Hutton, 
asesor económico de Blair y autor de The 
State We're In y The State To Come, que 
inmediatamente pasaron a ser éxitos de 
ventas en San Pablo y en Río deJaneiro. 
Después de Hutton llegó el principal 
miembro del gabinete de Blair, Peter 
Mandelson, que presentó la fórmula del 
Nuevo Partido Laborista para corregir 
los males de la globalización. El Estado 
que describe Mandelson garantiza un 
grado mínimo de seguridad para el pue
blo. Pero es eficiente y se concentra en la 
educación para preparar al pueblo a que 
salga a flote por su cuenta. El "Viejo" Es
tado laborista, paternalista y basado en el 
Estado de bienestar social, no tiene cabi
da en la propuesta de Mandelson. 

Este año Cardoso publicó su propio 
libro con soluciones para los problemas 
de la globalización. En El presidente vis
to por el sociólogo Cardoso expresa: "Ne
cesitamos un gobierno mundial, una es
pecie de cons titución mundial que 
declare los derechos de los pueblos que 
enfrentan la especulación". «D 

jAURES MAzzoNE ES CORRESPONSAL EN SAN 
PABLO DE Brazil Watch. 



Es la fuente de proteínas más económica y abundante, la pr incipal defensa del 

mundo contra la desnutrición. , _ 

Como el principal procesador de habas de soja 

del mundo, AD M está a la vanguardia de la lucha por 

alimentar a un mundo hamb r iento . 
http: // ww w .adm w orld .c om 

.ADM 
Supermercado del mundo 
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El excesivo hincapié en el dinero causa problemas 

Sin un bastón informático, las economías 
asiáticas se vuelven a unir al montón 

Q:;ipfil,,,.(a,i «...,,,,.,fufmi=M W, bm-
ificios demi milagro económico y éste desa-
areciera repentinamente? Desde mediados 

INDICE TRIANGULAR DE LA RIQUEZA DE LAS del ll'ñopasado, lospueblosdeAsiaSudorientalhan 
estado pasando por esa situación. En el curso de este 

NACIONES DE 40 ECONOMIAS NACIENTES año, los aplausos del mundo occidental se han con-
vertido en silbatinas. Pero, como lo revel.a el Indice 

CLASIFICACION PAIS CAMBIO DESDE MEDIO INTERCAMBIO DE MEDIO TOTAL de l.a Riqueza de /.as Naciones de World Times, los 
EN SEPTIEMBRE MARZO DE ECONOMICO INFORMACION SOCIAL DE PUNTOS triunfos eco11 ómicos asiáticos del pasado no fueron 
DE 1998 1998 

tan gloriosos conw lo pregonaban; ni los probl.emas Puntaje (Clasificación) Puntaje (Clasificación) Puntaje (Clasificación) 

Israel .6.1 584 (6) 545 (1) 585 (15) 1714 
ac/:uaús son tan terribles. La realidad es que l.as 

2 Taiwan 'f' l 669 (1) 439 (3) 588 (13) 1696 
economías asiáticas están regresando al rebaño de 

3 Rea. Checa 569 (8) 435 (4) 684 (1) 1688 las economías nacientes~ mostrando muchas del.as 

4 Corea del Sur 620 (3) 466 (2) 584 (16) 1670 características-como notas rel.ativmnente bajas en 

5 Malasia 655 (2) 335 (6) 565 (20) 1555 la tecnología infonnática-y desequilibrios que pre-

6 Polania • 2 568 (9) 308 (8) 651 (4) 1527 dominan en sus pares de Su.darnérica, el Medio 
Hungría 458 (31) 411 (5) 655 (3) 1524 Oriente y Euro,pa del Este. 

8 Chile 'f'2 590 (5) 308 (7) 604 (9) 1502 Ellndice del.a Riqu.eza de las Naciones está dis-
9 Costa Rica •1 530 (14) 261 (16) 659 (2) 1450 eriado para poner de relieve exactarnente ese tipo cú 
10 Ar@:entina 'f' l 548 (11) 305 (9) 594 (11) 1447 crecimiento desequilibra.do. En lugar de caneen-
11 Umguay • 5 487 (25) 289 (10) 632 (5) 1408 trarse exclusivamente en.factores econó111.icos. 
12 Panama .6.3 548 (12) 229 (18) 608 (7) 1385 La úctura 111.ás reciente del Indice revel.a cam-
13 México Tl 519 (16) 270 (13) 592 (12) 1381 

bios i111.portantes y destaca algu.nosprobúmas qu.e 
14 Tailandia 'f'3 605 (4) 210 (23) 558 (22) 1373 

15 Sudáfrica Tl 544 (13) 266 (14) 559 (21) 1369 
perduran: 

16 Venezuela 'f'3 501 (21) 279 (11) 586 (14) 1366 ¡La cultura cuenta! Los países de Asia 

17 Turquía •1 489 (24) 257 (17) 535 (26) 1281 Sudoriental, qu.eno han ocultado su deseo de su.bar-

18 Jordania 'f'l 498 (22) 177 (28) 595 (10) 1270 dinar sus prioridades soá.aús al.as económicas, 

19 Rumania .6.2 443 (33) 218 (21) 608 (6) 1269 están hall.ando que mando se acaban los buenos 
20 Ecuador 'f'l 474 (26) 188 (27) 605 (8) 1267 tiempos, l.a tra111.a social 110 tiene la resistencia nece-
21 Brasil • 3 447 (32) 264 (15) 529 (29) 1240 saria para aguantar el tirón. 
22 China • 4 571 (7) 172 (31) 489 (32) 1232 El tammio tamb·ién cuenta. Si bien l.a mayoría 
23 Filipinas • 2 556 (10) 195 (25) 480 (34) 1231 de los países asiáticos están en a pu.ros, los dos 
24 Egipto 'f'2 515 (18) 172 (32) 541 (24) 1228 gigll'ntes de la región, China e India, siguen p-rogre-
25 Colombia T 5 464 (29) 227 (19) 532 (27) 1223 sando. Ambos atrajeron cuantiosas inversiones 
26 Túnez 'f'3 472 (27) 167 (34) 578 (18) 1217 

extranjeras directas a pesar de que s11sp1ioridades 
27 India .Á4 493 (23) 170 (33) 554 (23) 1217 

28 Rusia ... 7 417 (36) 271 (12) 528 (30) 1216 
de inversión son muy diferentes: teúcomunicacimtes 

29 Perú 'f'2 516 (17) 208 (24) 474 (36) 1198 en China y mejoras sociaús en l.a India. 

30 Indonesia 'f'2 523 (15) 190 (26) 480 (33) 1193 Es posibú que aquello qu.e m.ás cuente sea l.a 

31 Kazajstán • 2 435 (35) 226 (20) 530 (28) 1191 inversión en tecnología infimnática. Los países 

32 Marruecos 512 (19) 176 (29) 476 (35) 1164 desarroll.ados tienen mu.ch.o mejores notas y, por 
33 Uzbekistán 'f'4 409 (37) 152 (36) 582 (17) 1143 entú, economías más equilibradas en este ámbito 
34 Sri Lanka 'f'3 510 (20) 176 (30) 455 (37) 1141 q,.te Út mayoría cú las economías nacientes. La 
35 Pakistán 'f'2 472 (28) 133 (39) 513 (31) 1118 a,pinión de estas últimas de que l.a libertad de expre-
36 Ucrania • 2 305 (39) 211 (22) 572 (19) 1088 sión e Internet cuentan m.enos que l.as fábricas y l.a 
37 Irán 'f'l 439 (34) 158 (35) 448 (38) 1045 infraestru.ctura puede ser errónea. 
38 Uganda Tl 464 (30) 138 (38) 405 (40) 1007 Los JO países con el mayorpuntaje dellndice 
39 Cuba 304 (40) 127 (40) 540 (25) 971 

están caracterizados por u.na serie de cosas qzte no 
40 Vietnam 351 (38) 150 (37) 447 (39) 948 

tienen: no están en una misma región geográfica, no 

Total compuesto de los países desarrollados 703 604 656 1963 cuentan con recursos naf:u:raús extraordinarios y no 

(Promedio de los puntajes de cinco países desarrollados: EE. UU., España, Japón, Holanda y Singapur) siernpre tienen las mejores notas en lo referente a los 
factores sociaús. 
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Por Hazel Henderson 

L COLAPSO de la economía asiática 
ha causado que muchos modifiquen 
su idea de lo que constituye una bue
na sociedad, un cambio que comien
za con la lección principal derivada 
del tira y afloja de la última década 

entre los gobiernos y los que invierten en 
los mercados del mundo: que los merca
dos necesitan normas. 

IN FORMA ---------------DESDE 

WASHINGlON, OC 

A medida que el de
bate se acalora, va sur
giendo una segunda 
lección: que las cultu
ras cuentan. Después 

de un cierto límite, la versión del capitalis
mo global idéntica para todos los consu
midores pasa a ser tan opuesta a las nor
mas de las distintas sociedades que los 
costos son mayores que los beneficios. 

La consigna de hoy en día es la experi
mentación, que va mucho más allá de las 
simples recomendaciones y de la "terapia de 
choque" que hemos visto en Rusia y en Eu
ropa Oriental. Gran parte de la lucha futura 
entre los gobiernos y los que invierten en los 
mercados será por la segunda generación de 
temas de reforma, incluyendo la manera en 
que las regulaciones y las instituciones so
ciales interactúan con los mercados. 

Hoy en día, los mercados electróni
cos-a los que se tiene acceso desde todos 
los rincones del planeta-nos permiten 
vislumbrar lo que ocurrirá cuando el sis
tema de precios que imponen estos mer
cados reemplace los valores tradicionales, 
las culturas y las instituciones que forman 
los "códigos del ADN cultural" de las so
ciedades . La electrónica y los mercados 
con sede en Internet han dado origen: 

~ Al casino global, en el que se com
pran y venden divisas por un monto equi
valente a 1,5 billones de dólares diarios. 
Esos flujos de dinero especulativo que cir
culan por el planeta causan la retirada ma
siva de las monedas de algunos países y 
crean "burbujas" de activos en otros; 

~ Internet, que vende sus productos en 
el ciberespacio y que, al no tener que pa
gar los impuestos ni tener los elevados gas
tos fijos de los negocios locales de ladrillo 
y argamasa, puede vender mucho más ba
rato que sus competidores "de verdad" . 
Hay agitadas discusiones entre los gobier
nos municipales,provinciales y nacionales 
sobre cómo emparejar el can1po de juego 
impositivo entre jurisdicciones y entre el 
comercio local y el del ciberespacio. 

MEDIO ECONOMICO NTERCAMBIO DE INFOIIIMACION MEDIO SOCIAL 

CCOl'IOMIAIUiCIOIUI. APTITVDOlf'OltM,\TICA 
.. L.ecturadediatlos{por IOOOllabitantes) 

lndicedeatfabewción 
Tasadec,ecimientodetPIB 
PIBrealpe,cáplta (enPPA-USS) 
Tasa de inflación anual 
Tasa de ahorros internos brutoS 
Défici{/SuperávitgeneraldelGobierno (%del PN6) 

Saldoactualdelasaientas(':lídelPIB) 
Deudaextema/PIB 

.. Eslltdiantesunivera«atloscomo'Jl.delamatriculación!Dtal 

.. Estudiantesuniversitariosqueestudlanenelextranjero('JI.) 

ESTAIIILIOAO Y DU.MttOU.O 
Distribucióndeing1esos 
Parlda<lsalaria!homtfres/mujeres 
Paridad educativa hombres/muje1es 
lndiudedesempleo 
Refugladoscomo%delapoblación 
¿Disputas territoriales? 
lndicedederechospolltiws 
lmperiodelaleylnóependiente 

.. lngléscomoidioma funcional 

INl'RAESTRUCTUltAOI: INFORM.1,CION 

¿Hayooberturadetelevisiónporsatélite? 
¿Hay televisión por cable? 

Servicio de la deuda/exportaciones 
Reservasdedivisas(ettluyendooro)/importaciones 

ll'fTQINACIONAUVoCIC* DI: I.A (CONOMIA 

Comerciolntemacional ('Jl.delPIBJ 
.. Velocidaddelntegración 
.. lnversióne,;uanjefadirecta 

PC{resióeneiales)enuso(POf IOOOllabit.antes) 
Uneasprincipalesde te!éfonos(POf IOOOllabit.antes) 
Preciopromediodeunal!amada(enUS$,por3mlnutOS) 
Ca!idaddelseNiciotetelón;w 

Gasioentecnologíainformática(%del PIBJ 

Automóviles privados y camiones en uso (Por 1000 habitantes) 
lnfraestruciuradeuansporte 

TaS.1dec1ecimientodelafuerzalaboral 
Esperanza de vida 

DIST'Jlt8UCION 01'.ll'ff'ORMACION 
.. Capita!izaeióndelmertado 

M[I)l()COMOlaAL 

Indice de libertad económica 
Velocidaddeldlnero{P1B/ M2) 
Oiferencladetiposde interés(sobreUBOR) 
Proteccióndelapropiedadcomercial 

Ullros publicados anualmente {POI' 100.000 habitantes) 
lndlcedelibeftadóep1ensa 
NUmerodediariosindependii!ntes 

Gastogubernamentatensa!l.ld('llodela población anciana) 
Gastogubemamentalensa1ud{'llo delP1B) 
Númel'O de habitm~ por médieo 
Cerealescosechadospereápita 
Abasteclmientodlariodecalorfas 

Empiesas de propiedad del útaóo (como 'JI. del PIB) 
lnd!cedepercepción decorrupeión 
¿Monedaconveftjble? 

NUmerode radlos(por 1000 habitantes) 
Númemdetelevisores(portOOOhabitantes) 
NUmerodeteléfonos(po1 lOOOllabitantes) 

M[QI0 ..... 1'\IR.Al 

Suelos protegidos 
lndicedeoontaminaclóndelaiie fax en uso{pot 1000 llabil.antes) 

Teléfonos celulares en uso (POI' IOOOhabitantes) 
Númerodeproveedoresdeaccesoalnternet 

.. Poblllciónconaccesoaaoiapotable 

.. Dedicaclóndelgobremoalaprotectióndelmedioambiente 

El Indice Triangular de la Riqueza de las Naciones es actualizado dos veces por año. El Indice es un producto de The World Times Money Matters lnstitute que cuenta con el 
patroicinio de AEW lntemational, Arthur Andersen, Banque Nationale de París, Fidelity lnvestments, Grameen Bank (honorario), Kuwait lnvestment Projects Company, K.S.C., 
LAI Ward Howell, MB1A & Associates-lntemational Consulting, State Street Corporation. el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y el Grupo del Banco Mundial. 

~ Los mercados electrónicos facilitan el 
blanqueo de capitales y otras actividades de
lictivas. Pemúten la fuga de capitales y la eva
sión impositiva, lo que, a su vez, fomenta la 
creación de paraísos tributarios en el extran
jero. Tanibién aceleran la volatilidad, en la 
que prosperan los corredores de bolsa. 

El efecto más generalizado de los mer
cados electrónicos es la imposición del sis
tema de precios en la adjudicación de los 
recursos, tanto globales como locales . Las 
revistas de negocios y los economistas di
cen que esta capacidad de los mercados ci
bernéticos de reducir los precios benefi
cia y otorga poder de negociación a los 
clientes del comercio virtual. Sin enibargo, 

esto supone que los precios incluyen ple
namente todos los costos sociales y am
bientales de producción, y que todos par
ticipan en pie de igualdad en los mercados, 
incluyendo los mercados cibernéticos. 

La realidad es muy diferente. En el mun
do entero, cerca de 2000 millone_s de perso
nas subsisten con unos pocos dólares dia
rios, o incluso menos. Muchas de ellas ni 
siquiera están en el sistema de precio 5: toda
vía viven en sociedades tradicionales fuera 
de las economías basadas en el dinero.(()) 

HAzEL HENDERSON, REDACTORA ASOCIADA 
DE DiarioMundial, ES AUTORA DE 
Building a Win-Win World, 1996. 
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wi/1 make your investing decisions simpler. To learn more, visit www. statestreet.com 

STATE STREET .. 
Serving lnstitutionol lnvestors Worldwide ~ 

c 799a State Street Corpor.. 



Sobemos que nodo supera lo conversac,on cara o cara y en persono. Pero no hoy mejor 
segundo opción que lo comunicación telefónica.· hacerle oír tu voz y escuchar o lo persono que 
está lejos. Por eso ahora Telefónico del Perú ha bojado los precios de Largo Distancio 
Internacional hasta en 60%. ¡Decídete por lo opción más segura, decídete o llamar! 

NUEVOS PRECIOS POR REGIÓN GEOGAAFICA*: 

BOLIVIA, COLOMBIA, 
ECUADOR Y VENEZUELA SI. 2,67 X minuto 

RESTO DE AMÉRICA SI. 2, 7 6 X minuto 

TODA EUROPA SI. 3,63 X minuto 

JAPÓN SI. 4,36 X minuto 

RESTO DEL MUNDO SI. 4,45 X minuto 

HORARIO NORMAL 

De lunes a sábado 
De 8:00 a 22:59 

HORARIO REDUCIDO 

De lunes a sábado 
De 23:00 a 07:59 

Domingos y feriados 
Todo el día 

;Y si quieres obtener aún mayores descuentos, sólo tienes que llamar más! Para informarte sobre nuestro 

llámanos al 1,t:f,Z,ldfJ,j (llamada gratuita) y te atenderemos gustosamente. 

(!) Telefónica del Perú 
Te comunicamos mejor 



LOS MEJORES AMBIENTES PARA 

CONCRETAR SUS NEGOCIOS 

EL H O T EL DE LA A RMON I A 

L OS D EL FINE S 

* * * * * 
CA LL E LO S EUCA LIPTO S 555 SA N I S I D R O LIM A 27 PE R U 

T E LF . (51 - 1 ) 21 5 -70 00 FAX. (5 1 - 1 ) 21 5-707 0 / 21 5-707 1 

1 


