


COMO 
ENCASA 

CON LA CALIDAD Y 

EL SERVICIO 

DE UN GRAN HOTEL 

DEL PILAR 
APART HOTEL 

* * * * * 
LEs DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y V ENTURoso AÑo N uEvo 

~ 

' 
\ '!!h 
1\ 

--=-

AV. PAZ SOLDAN 190 SAN ISIDRO - LIMA 27 - PERU TELF. (S 1-1 )441-8818 FAX. (S 1-1 )421-8582 
http//www.delpilarapart.com.pe E-MAIL:aparthotel@delpilarapart.com.pe 

r 

e 

'ª" 



CIFRAS 
DE APOYO 

l. Número de trajes típicos que posee la Chola Chabuca: 150 

2. Kilogramos que pesa, en promedio, cada uno de sus trajes: 10 

3. Ciudades del mundo cuya población supera los cinco millones: 41 

4. Número ele ciudades con esa población que se prevé existirán en el 2051 : 64 

5. Que se encontrarán en países en vías de desarrollo: 53 

6. Promedio de veces que late el corazón durante un año: 36'000,000 

7. Nú mero aproximado ele adultos austríacos que tienen dificultades para comprender lo que leen: 300,000 

8. Mi llones ele norteamericanos que, según un estudio sobre analfabetismo funcional , no fueron capaces de 

entender la advertencia ele toxicidad contenida en la etique ta de un pesticida: 25 

9. Intervenciones quirúrgicas a ltamente especializadas rea lizadas por los médicos del IPSS 

durante 1998: 1,896 

10. Partos atendidos: 26,893 

11. Consejerías sobre enfermedades de transmisión sexua l: 94,053 

12. Millones de empleos perdidos hasta el momento en los países inclustrializaclos debido al uso ele robots: 2 

13. Porcentaje del tota l de robots que se encuentra en Japón: 58 

14. En Estados Unidos: 11 

15. Porcentaje ele dipu tados ele Cambio 90-Nueva Mayoría cuya familia ele origen pertenece 

a las clases media-baja o baja: 69 

16. Porcentaje ele diputados de Unión por e l Perú cuya familia ele o rigen pertenece a las clases 

alta o media-alta: 67 

17. Monto tota l promedio en dólares que prevén gastar los norteamericanos en sus regalos navideños: 825 

18. Cantidad promedio de regalos que piensan comprar: 25 

19. Monto total promedio en dólares que prevén gasta r los alema nes en sus regalos navideños: 327 

20. Cantidad promedio ele regalos que piensan comprar: 5 

21. Porcentaje de turistas peruanos que viajan al inte rior del país sin buscar ni recibir información 

sobre el lugar al que se dirigen: 80 

22. Años que cump lió el ratón Mickey el pasado 18 ele noviembre: 70 

23. Porcentaje del total ele productos alimenticios españoles que, en 1983, eran comercia lizados 

a través de bodegas y minoristas: 60 

24. Porcentaje del total de productos a limenticios españo les que actualmente se comercializa 

a través de supe rmercados: 90 

25. Porcentaje del total de productos alimenticios peruanos que actualmente se comercializa 

a través de bodegas y minoristas: 85 

26. Mi llones de espermatozoides por mililitro de semen que tenían en promedio los brasileños en 1963: 107 

27. Que tienen actualmente debido a factores como el estrés y la exposición a productos químicos: 55 

28. Porcentaje ele la població n mundial que es propensa a desarrolla r anorexia, conside rada 

como e l mal psiquiátrico del siglo : 1.5 

29. Porcentaje de esta población que muere: 10 

30. Porcentaje de peruanos anoréxicos que pertenecen al sexo masculino: 5 

FUENTES: 1-2 El Comercio/3 -5 National Geographid6 Enciclopedia de Charlie Brown/7 Instituto de Lingüística de la Universidad de Viena/8 Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico/9-1 1 IPSS/12-14 EFE/15-16 Universidad de Salamanca, Agencia Española de Cooperación Internacional y Centro 

de Investigaciones Sociológicas/17-20 AFP/21 Promperú/22 El Comercio/23-25 Gestión/26-27 Ansa/28-30 Agencia Andina 
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TELEFÓNICA DEL PERÚ 

ACORTANDO 
DISTANCIA 

La exclusividad que Telefónica del Perú (TdP) mantenía 

en los servicios de telefonía fija local y larga distancia 

nacional e inte rnacional hasta junio de 1999 terminó, 11 

meses antes, por decisión mutua de esta empresa y del 

Estado. El adelanto de la apertura ha sido posible en 

vista del desarrollo experimentado por las telecomuni

caciones en el Perú, fruto de la determinación y el 

cumplimiento, por parte de TdP, de metas muy concre

tas en cuanto a expansión, calidad y modernización del 

servicio. Ahora, con la apertura, las expectativas de 

competencia se plasmarán más rápidamente en los 

servicios de larga distancia nacional e internacional. 

P ara algunas de las seis em

presas que hasta e l mo

mento han solicitado la 

concesión para ser po1t adores lo

cales del servicio de larga distan

cia nacional e internacional , la 

competencia en este segmento del 

mercado se iniciará du rante el se

gundo trimestre del próximo año, 

con los efectos positivos que ello 

traerá sobre las tarifas, número y 

calidad ele servicios ofertados. 

"Cumplidos nuestros compro

misos asumidos en el proceso de 

privatización, el nuevo contexto 

nos 'libera ' de algunas restriccio

nes existentes y nos permitirá co

menzar a desarrollar políticas co

merciales mucho más activas apo

yadas en la aplicación de nueva 

tecnología", señala Juan Piédrola, 

gerente de larga distancia ele Tele

fónica del Perú (TdP). Agrega que , 

con la participación de diferentes 

empresas y el desarrollo del mer

cado de larga distancia nacional e 

internacional, los esfue rzos de TdP 

podrán o rientarse a atender y sa

tisfacer las neces idades de sus 

clientes. Así, "la apenura es mejor 

para todos. Para las nuevas empre

sas, que tendrán la oportunidad de 

empezar a competir y para los sec

tores empresa rial y residencial que 

tendrán a su disposición una ma

yor gama de servicios, de mayor 

calidad y a un menor precio". 

El desarrollo inicial del merca

do de larga distancia estará basa

do en e l factor precios. Por ello , 

"un primer paso será que los 

usuarios comprendan que llamar 

a o tro país no es tan caro como se 

cree. De esta manera, se fomen

ta rá el uso de este servicio sin 

que los usuarios tengan que res

tringir sus necesidades de comu

nicación", indica Piédrola. De he

cho, se espera que la reducción 

de las tarifas provoque un incre

mento de la demanda en el me

diano plazo. 

Luego vendrán otros aspectos 

igualmente importantes. Una vez 

que el mercado haya logrado un 

de terminado grado de desarrollo, 

se apreciará la introducció n de 

nuevas tecnologías en la presta

ción de nuevos servicios destina

dos tanto al sector empresarial 

como al residencial. Estos servi

cios no se hubieran podido intro

ducir antes en e l mercado debido 

al alto costo ele las llamadas de 

larga distancia, especialmente las 

internacionales. 

Por ejemplo, se desarrollarán 

servicios y productos para el seg

mento residencial en función a 

cie rtas ca racterísticas de grupos 

determinados de consumidores. 

Así, las familias podrán acceder a 

planes de descuentos que, por 

ejemplo, podrían considerar re

ducciones por llamar a determi

nados departamentos del Perú u 

otros países. Lo bueno en este 

segmento de mercado es que los 

patrones de comportamiento de 

los clientes son uniformes . 

Por su parte , "en el sector em

p resa rial tendremos una serie ele 

serv icios complementarios al de 

transmisión de voz que irán enri

queciendo las oportunidades de 

comunicación ele las empresas. La 

idea fund amental es que iremos 

adaptando nuestros productos a 

lo que demanden nuestros clien

tes, que no son siempre iguales. 

Crearemos y proporcionaremos 

diferentes servicios que se aco

mode n a sus necesidades", indica 

el ejecutivo de TdP. 

Nuevos productos 

Entre los diferentes productos es

pecia les que ha desarrollado TdP 

para sus usuarios viajeros está 
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Juan Piédrola 

Perú Directo. Marcando desde e l 
extranjero un código de acceso, 
el usuario es atendido por una 
operadora de TdP a quien Je po
drá pedir una llamada por cobrar 
en e l Perú y cuyo mo nto será 
cargado al recibo de l que aceptó 
esta comu nicación con tarifas fi 
jadas en nuestro país. Es impor
tante señalar que las tarifas vigen
tes son competitivas en relació n 
con las ele o tros países. 

El o tro producto es Fonocard. 
Esta ta rjeta permite realizar ll ama
das nacionales e internacionales 
desde cualquier teléfono del Perú 
-fijo, ce lular o público- cargánclo-

se luego el monto de las mismas 
al recibo de teléfono de l usua rio 
o al de su empresa . De esta ma
nera , se evitan los pagos adicio
nales q ue cobran los ho te les . 
También permite llamar desde el 
extranje ro, usando un código de 
acceso internacional que lo co
munica con una operadora de 
TdP que atenderá la llamada . Esta 
tarjeta también tiene usos prácti
cos para empresas. Por ejemplo , 
una compañía puede dar una Fo
nocard al ejecutivo para que lla
me desde el exterior al número ele 
la empresa , pudiendo así llevar un 
mejor control ele sus costos. 

De otro laci o, con el objetivo 
ele incentiva r las llamadas ele lar
ga d istancia inte rnac ional, TclP 
está promocionando un plan ele 
descue nto para este servicio . Los 
consumos supe riores a S/.200 son 
premiados con un descuento ele 
10%, mientras que los clientes con 
consumos superiores a SI. 2,000 
se benefi cian ele un descuento ele 
20%. Este sistema se está ap lican
do auto máticamente , sin que las 
empresas lo so liciten. En el fu tu
ro, se adaptará y personalizará el 
servicio a los requerimientos ele 
cada empresa . 

Tecnología regional 

Uno de los avances tecnológi
cos ele mayor importancia ini
ciará sus operac iones antes ele 
fin ele año . Se trata del Cable 
Submarino Panamericano , siste
ma que interconectará Chile y 
Perú con e l Caribe a través ele 
un cable ele fibra óptica que, al 
mismo tiempo, se inte rconectará 
con cables ele Estados Unidos, 
Asia y Europa . El sistema es pro
movido por un consorcio inter
nacional conformado por empre
sas ele telecomunicaciones ele 
toda América La tina , inclu ida 
Tc!P, que se e ncargará ele su ad
ministración y gestión. La inver
sión total de l proyecto asciende 
a US$285 millones, ele los cuales 
Tc!P aportará cerca ele US$40 mi
llones (tiene una participación ele 
12.59% en el consorcio) . 

El inicio ele operaciones del 
cable submarino permitirá brin
dar una mayor cantidad ele servi
cios, con mayor velocidad en la 
transmisión ele voz y ele elatos, 
mejorará la ca liclacl y nitidez ele 
las llamadas, el tiempo ele espera 
para acceder a información en 
Internet, entre otras ventajas. Pero 
a la vez , dism inuirá los costos ele 
transmisión, permitiendo trasladar 
el beneficio neto a los usuarios. 
"Hay un avance tecnológico y 
nuestro objetivo es traducirlo en 
ventajas comerciales para nues
tros usuarios, para que ellos lo 
perciba n", indica Piéclrola . "Tocio 
esto nos va permitir aumentar la 
calidad y prepararnos para el fu
turo", agrega. 

-.¡.-------------------------------- PR---
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SEGUNDA 
LECTURA 

[Homenaje) 

Premio 

El suplemento cultural del periódico español ABC 

publicó un especial dedicado al poeta peruano Emilio 

Adolfo Westphalen. 

El Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández 

le será entregado mañana, en Orihuela (Alicante), al 

poeta peruano Emilio Adolfo Westphalen (Lima, 1911 ). 

El autor de Bajo zarpas de la Quimera (poemas, 1930-

1988) está considerado como una de las figuras funda

mentales de la literatura hispanoamericana, por más que 

su fama de suITealista hermético 

~ rtr;;1~ Libros 
~ J~ I 

y sus escasas ganas de aparecer 

en público -no más de una doce

na de intervenciones, entre po

nencias y entrevistas- le hayan 

permitido pernrnnecer al margen 

del reconocimiento amplio, a sal

vo de los muchos tributos que a 

menudo la fama conlleva. Como 

homenaje a este escritor esencial , 

rescatamos uno de sus ensayos, 

Teoría del arte moderno, escrito 

en 1947 y nunca recogido en li

bro; asimismo, apuntes críticos de 

Octavio Paz y Mario Vargas Llo

sa,junto a una breve muestra de la 

poesía del poeta galardonado. Y 

abrimos el conjunto con el relato 

de una reciente visita al hospital 

de Lima donde, desde hace tiem

po, vive Westphalen recluido. 

==- ~~: 

Emilio Adolfo Westphalen 
Tt"\ lm de Oc1.~, in l':01. 1'1Pri .. \J;ugM U,."" y J.,...,, . f,,l iguc! l llM u 

legor Gran. Barry Gitlo rd. Mili)' Oougias, Fran(,Ois Jullien, C.irtos PujoL 

Guillenno Fornt'mdcz Aojano, Anión Caslro. Pere G!mlorror 
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[Carta] 

Me voy pero volveré 

"Lanza tu candidatura no más", le dijo un irritado 

Genaro Delgado Parker a César Hildebrandt. "Y tú 

sigue defendiendo Tiwinza ", le increpó éste. Los televi

dentes fuimos testigos la noche del 2 de diciembre de 

una airada discusión, con renuncia incluida, entre el 

dueño del canal y el periodista. Días después, calmados 

los ánimos, Hildebrandt anunció su vuelta al programa. 

Por la presente confirmo por escrito y formalmente el 

acuerdo verbal que hoy hemos tenido de reconocer la 

vigencia del contrato que nos une hasta el 30 de diciem-

bre de 1999, contrato que no puede ser menoscabado por 

los incidentes sucedidos en el set de "Astros" el martes 2 

de diciembre pasado y que yo mismo he lamentado el día 

de ayer en el programa "Panorama". 

Confirmo asimismo el acuerdo verbal de reaparecer 

el día 22 de enero de 1999 en la conducción y dirección 

de "Hildebrandt en Enlace Global", con la independen

cia de siempre y el espíritu crítico que caracteriza a este 

espacio por demás pluralista y diferente. 

A los televidentes de "Hildebrandt en Enlace Global" 

les digo, entonces, nos vemos el próximo 22 de enero. Y 

a los que celebraron prematuramente mi defunción 

televisiva, los invito a sufrir desde esa fecha. 

Creo, finalmente, que el acuerdo al que hemos arribado 

sepulta definitivamente el pasado inmediato, rescata lo 

mejor de una larga vinculación que ha conocido de tensio

nes pero también -y siempre- de respeto mutuo, y asegura 

un 1999 decisivo con un programa que miles de peruanos 

reclaman generosamente como imprescindible. 

Un renovado saludo 

César Hildebrandt 

[Internet) 

Información sospechosa 

La denominada Asociación Pro Defensa de la Verdad 

(Aprodev), que cuenta con una página en Internet des

de octubre de este año, ofrece información tendenciosa 

que algunos medios de comunicación sospechan que 

proviene del SIN. Aquí algunos temas tratados en esta 

página cuyo contenido se actualiza diariamente. 

• Integramos un grupo de profesionales, uni versita

rios, estudiantes y gente como tú, que nos reunimos 

para poder intercambiar nuestra opinión abierta ante la 

comunidad del ciberespacio, porque observamos que 

en forma alarmante existe mala intención, desinforma

ción, tergiversación y manipulación de la verdad de los 

hechos, y lo que es peor aún , no existía hasta hoy enti

dad alguna que por lo menos se digne rectificar, recha

zar o corregir. .. 

• Nuestro país enfrenta hoy una conjura anti peruana 

que desde el exterior busca enlodar la buena imagen que 

ha logrado alcanzar el Perú en el consenso internacional. 

Las denuncias de la ex agente Zanatta fueron jaladas 

como el hilo de una madeja dentro de una óptica antipe

ruana, con la que se echa baITo a las instituciones cas

trenses al involucrarlas con presuntas violaciones a los 
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derechos humanos y espionaje telefónico a políticos y 
periodistas. 

• El asilo de la decana del Co legio de Abogados de 
Lima fue innecesario y le hizo mucho daño a la imagen 
del país en el exterior. Eso de recurrir a los foros interna
cionales para rescatar la plena vigencia del Estado de 
Derecho fue un apresuramiento, motivado por la campa
ña orquestada en la que ella só lo creó una encrucij ada, 
donde sólo daba tres alternativas de solución: quedarse 
en el país y ser encerrada, privarse de su derecho de 
permanecer en Perú y asilarse, o quedarse y perder la 
vida. Al final todo fu e puro chongo. El 28 de octubre, 
Jaime Mur, al amparo de lo resuelto por !a justicia, puso 
fin a su autoexilio, llegó a Perú, reclamando seguridad 
ante el inminente asesinato del que dizque va a ser vícti
ma, ¡qué caradura! 

(En trevista] 

Mal pagados 

El general (,) PNP Héctor John Caro denunció la exis
tencia de una mano negra que impide el debate en el 
Congreso del proyecto de la Ley Orgánica de la PNP. 
En una entrevista publicada en Expreso, anunció que 
debido a la lamentable situación económica de los poli
cías, las condiciones para que se produzca un nuevo 5 de 
febrero estaban dadas. 

¿Hace cuantos años la PNP no tiene mejoras econó
micas? 

Entiendo que no tiene mejoras salariales en toda la época 
de este gobierno, desde hace ocho años. Y si han tenido 
mejoras, no han sido nada significativas porque el sueldo 
que reciben los policías es irrisorio. El 80 por ciento de los 
policías está con un sueldo de 600 a 650 soles. 

¿Cuánto debe ser el salario de un policía? 
El salario mínimo del policía debe ser el doble de lo 

que actualmente está ganando. Decir que debe tener un 
incremento del 25 o 50 por ciento, significa un salario 
totalmente reducido. El policía está viviendo su peor 
momento, es el empleado peor pagado, gana menos que 
un vigilante particular. 

Ese policía se ve desmorali zado, derrumbado, no va a 
cumplir el servicio en la medida como se le ha solicitado. 
Los principios de escuela, de mística, de solidaridad, 
todo eso desaparece cuando los policías están caminando 
con hambre, mal vestidos, maltratados, humillados; la 
sociedad los vilipendia, los insulta, los criti ca. 

¿Tanto asi? 
El otro día hice un comentario: el general Fernando 

Dianderas, director general de la Policía, gana 1,450 
soles líquidos mensualmente. Un congresista está sacan
do 22 mil soles; el jefe de la Sunat, 28 mil ; el presidente 
de la Superintendencia de Banca y Seguros, 10 a 20 mil 
soles, la congresista Susy Díaz 22 mil soles. 

La diferencia está en que el general Dianderas tiene 
bajo sus órdenes la administración de l 00 mi l hombres y 
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sus fa milias y encima 70 mil hombres en retiro con sus 
esposas. Ese hombre ¿cuánto tiempo trabaja? Ese hom
bre no va al teatro, no va a divertirse. 

Yo digo, ¿tendrá la señora Susy Díaz idea de que gana 
15 veces el sueldo de un general? ¿Cómo se sentirá el 
general, el personal suba lterno? En épocas anteriores, el 
sueldo de un general era igual al sueldo de un vocal 
superior y así era la esca la de remuneraciones, eso es más 
o menos lo que deben ganar ahora. 

¿ Usted pediría que se les homologue su sueldo tal 
como propone? 

Mire, yo le digo que si esto va a continuar en esta 
form a, la Policía va a colapsar y se va a producir un 5 de 
febrero de 1975. En cualquier momento puede ocurrir. 

¿Supone que ya están dadas las condiciones? 
Las condiciones están dadas para eso precisamente. 

Ya las mujeres sa len con sus ollas a protestar. 

Si ocurre algo similar al 5 de.febrero, ¿será culpa del 
gobierno? 

Dios quiera que no lo haga. Si no lo hace es por el 
sentido de disciplina, porque quiere mucho a su patria ; 
pero pueden ser azuzados por sus esposas, sus familia
res, azuzados por el hambre y por su desesperac ión y por 
la indiferencia con que son tratados ... 

[Entrevista ] 

Por la luna del parabrisas 

Mariella Balbi, enviada especial de La República, entre
vistó a Jamil Mahuad, en Quito. 

Ecuador tendrá que llevar a cabo la revisión de su 
historia, de sus textos. ¿Cómo se llevará a cabo este 
proceso? 

A mi juicio no hay que revi sarla, está ahí. 

Porque eompartimos la 
pn,ocupación por el 
futurodflsushijos, enttl 
Saneo República hemos 
entado f;, Cuenta de Ahorros 
Futuro Graduado, 
que le asegura. 
ahorr.mdo solamente 

US$. 1 ª / ~ ·. 
laedueacJónsuperior 
que su hijo merece . 

...... --..... ,.., ....... _. _ .. _. __ .,._ 

:.~-----,-

Graduado 

A viso publicado en el 
diario La República el 
20 de noviembre. Cin
co días después el 
Banco República fue 
intervenido por la Su
perintendencia de 
Banca y Seguros. 
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Pero usted, por ejemplo, aprendió cosas que no son 
reales ahora. 

Usted puede decir aquí hay un país que ha tenido estas 
virtudes, ha reclamado estas posibilidades, ha confiado 
en la opinión de un tercero y éste ha dicho no tienen la 
razón y eso es. 

¿No cree que deben cambiar los textos de historia? 
Ésa es misión de los intelectuales. Se ha fonnado una 

comisión de historiadores y el Ministerio de Educación 
está trabajando en ese tema. Pero no se trata de borrar la 
historia, está ahí. 

¿Le parece que los textos antiguos deberían desapa
recer? 

Si yo sé lo que hay que hacer, para qué nombro comi
siones. La gente preparada en esto es la que tiene que 
formular propuestas . 

¿Qué sintió cuando conoció los pareceres técnico
jurídicos de los garantes? 

No era Presidente en ese momento, pero sentí una 
total decepción, como cualquier ecuatoriano. No es que 
nosotros estemos de acuerdo con los pareceres, pero en
contramos que la paz es un bien superior. 

¿Cuál es su principal objeción a los pareceres de los 
garantes? 

No quiero hablar de eso. Es un tema superado, con ese 
tipo de cosas lo único que hacemos es escarbar las heri
das. Prefiero mirar hacia delante, por la luna del parabri
sas y no para atrás por el espejo retrovisor. 

[Fe licitación] 

Un paso al futuro 

Extractos del texto escrito por 
Madeleine K. A lbright, secretaria de 
Estado de Estados Unidos, sobre el 
acuerdo de paz entre Perú y Ecuador. 

Calendarios 
calientes 

Las vedettes Mónica Ca
brejos y Susan León compiten 
con sus calendarios 1999. 
Pero Susan no sabe quién es 
Mónica: 

-¿Qué opina de Mónica 
Cabrejos? 

-¿Quién es Mónica Cabre
jos? No la conozco. 

El 26 de octubre, Perú y Ecuador dieron un importante 
paso hacia un futuro más pacífico y próspero, cuando el 
presidente Fujimori y el presidente Mahuad finnaron un 
acuerdo que puso fin a más de cincuenta años de conflicto 
fronterizo. El acuerdo que ellos firmaron fue notable por 
muchas razones. Resolvió la disputa fronteriza más peli
grosa existente en Hispanoamérica. En 1941 , 1981 y 1995, 
estos dos países vecinos libraron conflictos annados a lo 
largo de sus fronteras, los cuales causaron cientos de ba
jas, destrozaron la economía y las relaciones diplomáticas 
de ambas naciones y distrajeron la atención de los graves 
problemas sociales que afligen a los pueblos a ambos 
lados de la frontera. La desconfianza sembrada entre estas 
dos naciones fronterizas también obstaculizó la clase de 
intercambio comercial libre y abierto, que es la clave de la 
prosperidad en el mundo moderno . El acuerdo también 
fue notable por la creatividad diplomática que le sirvió de 
fondo. Sesenta años de conflicto y desconfianza habían 
dejado lo que muchos consideraban un problema intrata
ble. Las cuatro naciones garantes del Protocolo de Río de 
1942 (Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos) tra
bajaron juntas con los diplomáticos de Ecuador y Perú 
para redactar un acuerdo amplio. Durante tres años y me
dio, este grupo de diplomáticos del hemisferio trabajó 
incesantemente para defender la ley internacional , respe
tar los derechos soberanos de ambas naciones y desarro
llar metas comunes que aseguran una paz duradera. Los 
Estados Unidos estuvieron profundamente envueltos en 
estas negociaciones desde el principio. Cuando surgieron 
las hostilidades en 1995, los Estados Unidos trabajaron 
diligentemente con sus co-garantes para dar fin a la lucha, 
separar a más de 5,000 tropas, crear una zona desmilitari
zada a lo largo de la frontera en disputa, y lanzar conver
saciones directas para resolver el conflicto. 

[Defensa ] 

"Está viejo y enfermo" 

Margare! Thatcher, ex primera ministra británica, de
fiende a Augusto Pinochet. 

El senador está viejo, frágil y enfermo y debe ser 
autorizado a volver a Chile por compasión. Sigo estando 
convencida que es interés tanto de Chile como de Gran 
Bretaña permitirle regresar, lo que puede ser decidido 
por el ministro del Interior. 

[Desacuerdo] 

Critica fallo sobre 
Pinochet 

El presidente del Congreso, Víctor Joy Way, manifestó 
su desacuerdo con la decisión tomada por la Cámara de 
los Lores en lnglaterra que no reconoció la inmunidad 
parlamentaria del senador vitalicio y ex dictador chile
no Augusto Pinochet. 
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Creo que hay instancias que tienen que ser resueltas 
dentro de los países, cualquiera que sea el delito. Éste es 
un tema que será materia de mucha reflexión. Más allá de 
los hechos y de la conducta del ex mandatario chileno 
están los aspectos fundamentales de respeto a las leyes, 
la Constitución, y en este caso, la soberanía de Chile. 
Espero que a lo largo del proceso de extradicción, estos 
principios prevalezcan. 

[Defensa] 

Las casas de Blanca 
Nélida 

El.fiscal supremo Pedro Pablo Gutiérrez, miembro de la 
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, defendió a la 
ex.fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán, cuestionada 
por la compra de una vivienda en Camacho. Declaró: 

Ella lo ha tomado con calma. Todo ha sido aclarado y 
se conoce que compró una casa producto de la venta de 

[Declaración J 

otra propiedad. Se sabe que hote
les de lujo, casinos o bancos com
pran terrenos para amp liar sus do
minios y ofrecen ingentes cantida
des de dinero por ell o. Lo sé por
que a un pariente mío le compra
ron su casa a un precio que no lo 
merecía. Se está haci endo una tor
menta en un vaso de agua porque 
los inmueb les han sido adquiridos 
de acuerdo a ley. 

Fe y esperanza 

Beatriz Boza, presidenta de lndecopi, criticó el fallo 
judicial que dio la razón a dos discotecas que habían 
sido acusadas de realizar actos discriminatorios. Pero 
se mostró optimista a pesar de la derrota. 

Vamos a seguir chambeando con la camiseta puesta, 
compartiendo la noción de que el sistema que tenemos 
hoy en día en el Perú no es el capitalismo salvaje y que 
existen reglas, valores y principios que respetar. 

[ Entrevista J 

No hay otro 

El congresista Andrés Reggiardo (C90-NM) afirmó 
que el candidato "natural" de su agrupación a las 
elecciones del 2000 es Alberto Fujimori y que uno de 
los defectos de Francisco Tudela -quien empieza a 
ascender en las encuestas- es su deseo de "baíiarse 
en multitud ". 
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¿ Se siente frustrado por no haber llegado a la Pre
sidencia del Congreso? 

De ninguna manera, pudiera sentirme frustrado 
por otras cosas pero no por no haber accedido a la 
Presidencia del Congreso, y estoy seguro que Luz 
también lo debe sentir así. No tengo ninguna ambi
ción.' Por el hecho que otro haya sido presidente no 
voy a sentirme desplazado ni menospreciado. Al con
trario, uno de los errores de la política tradicional es 
querer ser siempre uno. 

¿Mantiene la esperanza de que C90 llegue a la 
presidencia del Congreso? 

La esperanza de C90 es que podamos volver a obte
ner la presidencia de la República con el ingeniero 
Alberto Fujimori. Para eso trabaja C90, y obviamente 
para poder tener una representación en el Congreso que 
permita un apoyo político. 

¿Ayudar a un nuevo gobierno de Fujimori? 
Es nuestro candidato natural y básico, ojalá que se 

decida. 

¿ Y se trabaja con miras a la candidatura de Fujimori? 
No porque él puede, en función a su decisión, ser o 

no candidato, eso lo va a decidir él. C90 está calificado 
para llevar un candidato a la presidencia de la Repúbli
ca, para llevar candidatos a las elecc iones generales en 
el año 2000. Entonces no estamos trabajando para llevar 
a Fujimori , estamos trabajando para hacer a Fujimori 
presidente de la República. 

Si no es Fujimori, ¿habrá otro candidato? 
No, claro que no , el desempeño de Fujimori es 

inigualable. Será muy difícil que pueda haber alguien 
que se le asome siqu iera a las capacidades que ha exhi
bido. Buscar un paralelo será muy difícil. 

[Crítica] 

Más largo que una 
telenovela 

El ex presidente de PetroPerú, Jaime Quijandría, criticó 
la manera como se está llevando a cabo la privatización 
de esta empresa. 

El esquema elegido ha sido la causa principal de la 
demora, por casi cinco años, de la transferencia al sec
tor privado de la refinería de Talara e !quitos, así como 
del terminal de Conchán y el oleoducto norperuano. El 
actual modelo podría fracasar porque el proceso se ha 
convertido en una suerte de telenovela sin sintonía que 
no se sabe cómo va a terminar. Sin embargo, las unida
des que quedan se deben privatizar sin más posterga
ciones a fin de no poner en riesgo el esquema de desre
gulación del mercado. Los reiterados cambios en el es
quema y en el cronograma han generado una pérdida de 
interés por parte de los postores. 
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"IJoveLoriBerenson" "Me preocupa el niue] 
dice el prendedor del 

hombre con barba y cola 

de caballo que reparte volantes en el 

Centro Rockefeller para Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad 

de Harvard, y que trata de convencer 

al conferencista de esta tarde de unirse a 

de odio 
político que ueo 

su causa. El tema del seminario del día de hoy es en el Perú" 
"Perú: del gobierno militar a la democracia pragmática" 

y el conferencista es Francisco Tudela, becario del Centro por GONZALO QUJJANDRÍA FERNÁNDE Z 

Weatherhead de Estudios Internacionales. Con paciencia, 

Tudela escucha al hombre de la barba, quien no tiene idea de que está tratando de convencer a una 

persona que pasó cuatro meses de su vida como rehén del MRTA, grupo con el que se vincula a la 

norteamerican Berenson. Horas más tarde, después de la conferencia y de recibir un ejemplar del 

"Committe to free Lori Berenson, Newsletter, fall 1998" de parte del hombre del prendedor y la cola 

de caballo, el ex canciller nos recibe en su casa. Sobre su mesa de trabajo todavía está la bibliografía 

que utilizó para preparar su última conferencia: algunos tomos de la Historia de la Republica de 

Enrique Chirinos Soto, los resultados del último censo, Introduction a la Philosophie politique de 

Raymond Aron, Pragmatism de William James. Dos vasos de jugo de toronja y una fotografía 

autografiada del presidente Roosevelt, amigo personal del abuelo de nuestro anfitrión, son testigos de 

esta conversación entre dos peruanos en Cambridge. 
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Yo no me hubiera opuesto y habría firmado 
el Acta de Brasilia sin la menor duda. 

Su última aparición pública tuvo 
lugar durante la firma del Acta de 
Brasilia, junto a los miembros del 
gobierno peruano. ¿Quién lo invi
tó?, ¿lo llamó el presidente Fujimori 
o el canciller De Trazegnies? 

Me llamó e l secretario general de 
Relaciones Exteriores pa ra comunicar
me que se iba a firmar e l Acta de 
Brasilia y para invitarme. Me pareció 
estupendo, porque no es sólo que yo 
dirigí pe rsonalmente las negociacio
nes que llevaron a la firma del Acue r
do de Santiago, sino que , como can
cille r que había jugado algún rol en 
ese proceso, la firma del Acta de Bra
silia representaba la realización de un 
sueño. 

¿Su presencia en ese acto avala 
técnicamente el Acta de Brasilia? 

Por supuesto. Para eso fui , porque 
estaba mu y contento ele que se hubie
se llegado a un acuerdo razonable que 
coloca la línea de fronte ra donde siem
pre debió estar. En segundo lugar, era 
perfectamente consciente ele que mi 
presencia ava laba la fi rma ele los acuer
dos, claro que sí. 

¿La cesión de Tiwinza como pro
piedad sin entrega de soberanía se 
manejaba en los tiempos en que 
usted estaba en la Cancillería? 

No ; eso fue una novedad. Ni siquie
ra lo habíamos considerado cuando 
estaba en la Cancillería, pero también 
es cierto que e l proceso ele las nego
ciaciones no había alcanzado el punto 
final , que es cuando se producen las 
decisiones que impl ican cierto inter
cambio ele bienes simbólicos o reales 
por parte de los Estados. 

Si se lo hubieran propuesto es
tando como canciller, ¿habría acep
tado esa fórmula? 

Yo no me hubiera opuesto y habría 
firmado e l Acta de Brasilia sin la menor 
eluda. 

Queda el tema de la colocación 
de hitos ... 

Ése es el tema fundamental ; es la 
razón ele la garantía del Protocolo de 
Río ele Janeiro. 

Una vez que se logre esto, ¿cuál 
debe ser la estrategia de la Cancille-
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ría en las relaciones con el Ecuador? 
Bueno , la re lación bilateral se no r

maliza. Las infiltraciones del pasado 
siempre tuvieron lugar únicamente en 
los tramos en los que no se habían 
colocado los hitos, de tal manera que 
al estar la fronte ra totalmente demar
cada te rmina ese fenómeno, que iba 
unido al de la do ble toponimia . Se 
necesitaba que no hubiese una línea 
demarca to ria para poder decir "este 
territorio es mío"; pe ro al existir la 
línea demarcatoria, eso es imposible . 
Entonces la hipótesis, y las futuras 
infiltraciones, quedan descartadas. Por 
lo tanto , la re lac ión se normaliza . 

política interna con 
la política exterior. 
Lo cual es 
lamentable, porque 
la política exterior 
representa los 
intereses permanentes 
del Estado. 

Evidentemente, la estrategia de la 
Cancill ería tiene que buscar el fortale
cimiento ele los víncu los bilaterales en 
todos los planos, pero esencialmente 
en el económico, creo yo . 

¿Cuál será la nueva agenda con 
el Ecuador? 

Creo que la nueva agenda es la 
apertura real ele la frontera . Uno ele 
los problemas que hemos tenido en e l 
pasado es que, si bien forma lmente la 
fronte ra estaba abierta, en rea liclaci e l 
fluj o económico a través ele e lla era 
casi nulo; o por lo menos menor ele 
lo que debiera ser. 

¿Cómo interpreta la impopulari
dad del Acuerdo entre la población 
peruana? 

Yo creo que la impopulariclaci de l 
Acuerdo está atada al desgaste de l 
gobierno. Acá se mezcla la política 

interna con la política exterio r. Lo cual 
es lamentable, porque la política ex
terior representa los intereses perma
nentes del Estado, independientemente 
ele los gobie rnos; mientras que los 
gob iernos , en términos ele políti ca 
interna, pueden ser populares o im
populares, pueden tener éxito o pue
den fa lla r. Yo creo que después ele 
ocho años ele gobie rno es indiscu tible 
que hay un desgaste, el cual es utili
zado por los opositores al régimen . 
Pero éstos también han utilizado el 
Acta ele Brasilia como un elemento ele 
oposición. Han convertido el Acta en ~ 
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.... una especie de caba ll o montado por 
este jinete que es la oposición, que 
monta el Acta de Brasilia a tocia velo
cidad contra el gobierno. Éste es un 
eje rcicio de política inte rna mu y nega
tivo , del cual tirios y troyanos se va n 
a arrepentir. 

El fantasma de la reelección está 
presente ... 

Acá entran una serie de temas que 
son utilizados para la lucha política . 

¿Cómo interpreta el apoyo de las 
Fuerzas Armadas a la firma del Acta 
de Brasilia? 

Yo creo que hay dos aspectos. El 
prime ro de e ll os es que , constitucio
nalme nte , a las Fuerzas Armadas no 
les corresponde dar una opinión, ex
cepto si se la pide el Ejecuti vo, porque 
constitucionalmente las Fuerzas Arma
das no son deliberantes . 

Pero el general Hermoza opina-
ba de política abiertamente .. . 

Sí, pero ya estaba re tirado .. . 

Otros generales retirados su
frieron prisión militar por opi
nar en contra del gobierno ... 

Porque no estaban e n e l Comando. 
Pero yo creo que eso es secunda rio , 
lo central es que las Fuerzas Armadas 
no son delibe rantes de acuerdo con la 
Constitución. Tocios sabemos que tie
ne n un peso muy impo rtante en la 
soc io logía política del Perú , y la o pi
nión q ue firmaron los jefes mi litares 
es importa nte y ha siclo firmada , creo 
yo, por el hecho de que no hay cesió n 
de soberanía . 

Cuando usted estaba a cargo de 
la Cancillería, ¿cuál era el principal 
escollo para la firma de un Acuerdo 
con el Ecuador? 

Yo creo que ninguno . Habíamos 
avanzado a gran velocidad hasta la fir
ma del Acuerdo ele Santiago, que esta
blecía que todo se haría conforme al 
Protocolo ele Río; se suscribió e l Acuer
do ele Quito, con e l cual se intercambia
ron las listas de los ; se hizo la 
Declaración de Buenos Aires en un pro
ceso que tomó a lo más siete meses, ele 
marzo a noviembre. Entonces, es muy 
claro que la segunda fase no debería 
habe r durado tanto, pero naturalmente 
nadie contaba con e l MRTA, que desca
rri ló las negociaciones. 

En diciembre de 1996 había un 
canciller rehén. ¿Como fue esa ex
periencia? 

Es una experiencia mu y dura , muy 
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Constitucionalmente, 
a las Fuerzas 
Armadas no les 
corresponde dar 
una opinión, excepto 
si se la pide el 
Ejecutivo, porque 
éstas no son 
deliberantes. 

enriquecedora desde el pu nto ele vista 
humano .. 

¿Enriquecedora? 
Enriquecedora , porque uno se co

noce a sí mismo y conoce a los demás . 
Yo d iría que , a pesar de la dureza , fu e 
una experie ncia positiva. 

¿Siente pena por la manera 
como terminó? 

Es triste ver gente equ ivocada que 
se hace matar por gusto .. 

Sin tomar en cuenta a Néstor 
Cerpa, ¿estaban ideologizados? 

No, yo diría que q uie nes pueden 
ser ll amados soldados , que e ran los 
ocho que estaban e ntre los 23 y los 30 
años, no estaban icleo logizaclos; s im
pleme nte eran hombres ele acc ión. 

¿Ha cambiado en algo su mane
ra de pensar? Digamos ... ¿alguna 
vez se ha puesto a pensar después 

de esto: "yo no tenía estas lecturas, 
yo no tenía estos gustos, yo no pen
saba así"? 

No hay un cambio radical sino una 
simplificación ele las ideas; digamos 
que la esencia s igue s ie ndo la misma, 
pero a ún así son re flexiones y de bates 
ele tipo intelectual , ele asp ectos secun
darios sobre las ideas en debate que no 
dejan ele ser importantes . 

¿Cómo tomó la discusión poste
rior en torno a la gloria de la opera
ción de rescate? 

Yo creo que hay dos eleme ntos 

Foto: DIARIO EL SOL 

centra les: la gloria la tuvo quien tuvo 
la idea , e l autor intelectual; y la gloria 
la tíe ne n, sobre tocio, los que pus ieron 
los cuerpos para que la operación fue
ra positiva. No se trata de discutir la 
gloria e n términos intelectuales; la tie
nen Va le r, Jiménez y tocios sus compa-
11 eros que tuvieron la sue rte ele sobre
viv ir. Yo jamás voy a o lv idar cuando 
estuve e n la terraza, rampando hacia la 
escale ra , la expresión, las caras ele los 
tres primeros comandos que me so
brepasaron por la mano izquierda para 
entrar a la residencia. Es una experien
cia única poder ver ele fre nte al hom
bre que entra e n combate; probable
mente ni los corresponsales ele guerra 
tiene n esta suerte porque siempre es
tán e n un lado ele las líneas, y rara vez 
tiene n la opo rtunidad e.le ver las ca ras 
e.le los soldados segu ndos antes e.le que 
confro nte n a l e nemigo. Es una mezcla 
ele miedo , e.le determ inación, e.le cora
je, ele ca ute la ; es una cosa impresio
nante. Entonces, para mí tocios los que 

DEBATE, diciEMbRE 1998,ENrno 1999 

·l 



Usted tampoco habló nunca. han participado físicamente e n esta 
operación, ponie ndo sus cuerpos, tie
nen la gloria . 

Cambiando de tema, ¿qué difi
cultades podrían presentarse aho
ra para resolver los temas pendien
tes con Chile? 

Nunca hablé del tema porque na
turalmente si uno está enfrascado en 
una negociación ardua con e l Ecua
dor, no va a abrir una segunda nego
ciación. 

En la frontera terrestre yo creo que 
no hay ningún tema pendiente; sólo 
queda el tema de las servidumbres en 
Arica. Sobre eso yo creo que hay que 
ser muy claro: debe solucionarse en 
los términos del Tratado ele 1929; es 
decir, las obras debe n ser entregadas 
al Estado pe ruano para que éste vea 
qué empresa las administrará ele acue r
do con sus propias reglas. 

¿Estos puntos pendientes afectan 
en algo las relaciones con Chile? 

No; para nada. No tenemos ningún 
contencioso de fondo. Sólo son pun
tos pendientes . Debo decir, sin embar
go, que la fronte ra marítima no está 
trazada entre los dos países, allí hay un 
asunto po r resolver. 

¿Cómo lo resolvería? 
Bueno, es una cuestión que no 

puedo decir e n este instante, pe ro la 
forma ele soluciona r este problema es 
debatir e l tema de la Conve nción del 
Mar, que nosotros negociamos ardua-

Jamás voy a olvidar 
cuando estuve en la 
terraza, rampando 

hacia la escalera, la 
expresión, las caras 
de los tres primeros 

comandos. 

mente pero que no hemos ratificado. 
Habría que ver s i los té rminos que la 
Convención de l Mar establece para la 
del imitación ele la frontera marítima 
son los que nos conviene n. 

¿Por qué hay tanto miedo de 
hablar? 

Es un tabú. 

Expertos académicos sobre el 
tema de la Convención del Mar, 
como el ex canciller Ferrero, nun
ca hablaron del tema. 

Yo creo que e ra muy sabio de su 
parte no hablar de l tema. 
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Le corresponde entonces al can
ciller De Trazagnies. 

Yo creo que cuando se trate el asun
to con Chi le, éste es un tema que debe 
tratarse ; es muy importante . 

Usted cree que después de la reac
ción de algunos ex cancilleres res
pecto al Acta de Brasilia, ¿se po
drán tocar temas como la Conven
ción del Mar y las 200 millas de 
mar territorial? 

La o pinión de los ex cancilleres es 
muy respetable pero no debe determi
nar los inte reses del Estado; yo mismo 
me incluyo dentro de las opiniones 
que no de be n determinar los inte reses 
de l Estado. Te rminar con los proble
mas inte rnacionales que son solucio
nables es una prio ridad de todo Esta
do responsable. Esa visió n ele que, e n 
aras de l nacionalismo, uno se opone a 

todo, implica que no se resuelve nada, 
y yo me pregunto durante cuánto tiem
po puede un país pe rde r energías con 
problemas pendientes de un género o 
ele otro . Hay que ser valiente , dejar eso 
atrás y ocuparse ele as untos más cons
tructivos . 

Hablemos de asuntos construc
tivos, la integración, por ejemplo. 
¿El hecho de firmar el Acta de Bra-

silla supuso para el país anfitrión 
una especie de consolidación como 
un líder regional? 

El Brasil siempre ha siclo un líder 
regional por su peso específico, es un 
país con más ele 100 millones de habi
tantes. Yo creo que tocio proceso ele 
integración en América Latina va a ten
de r inevitableme nte a la conexión ele 
los distintos bloques. Ahora hay un 
bloque que es e l Mercosur en el cual 
participa Brasil; hay otro bloque que 
es el Pacto Andino en el cual participa 
e l Perú. El Pacto Andino y el Mercosur 
han tenido conve rsaciones ofi ciales y 
acue rdos , naturalme nte la idea es que 
los distintos bloques se conecten y se 
integren a su vez. Ningún mecanismo 
de integración excluye al otro; o sea , 
no es que o uno es de l Mercosur o 
uno es ele la Comunidad And ina, por
que la fi na lidad es la consolidación 
del continente . 

¿Y la participación en el APEC? 
La integración es esencial para e l 

Perú justame nte por la proyección a 
las economías de l Pacífico . Si se logra 
abrir el espacio central ele América del ..... 

Todos los que han 
participado 
físicamente en esta 
operación, poniendo 
sus cuerpos, tienen 
la gloria. 
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.... Sur a través del sur del Perú y a través 
de las vías de comunicación que los 
acuerdos de Ilo establecieron , enton
ces se abre un potencial enorme hacia 
e l Pacífico que e l Perú puede aprove
char para su propio desarro llo. Un 
e jemplo concreto es la producción ele 
soya en el oeste brasileño. En la zona 
ele San Matías se producen 2,000 millo
nes ele toneladas ele soya al año. Si 
pudie ran exportarse a través ele la ru ta 
San Matías-Santa Cru z-La Paz-Desagua
clero-Ilo , evidentemente no só lo ha
bría una reducción ele costos, que al
gunos expertos estiman en 19%, sino 
que e l tránsito mismo generaría una 
serie ele oportunidades económicas . 

¿Qué opina de la detención del 
general Pinochet y de la decisión 
de la Cámara de los Lores? 

Produce un elemento de imprevisi
biliclacl en las re laciones inte rnacio na
les . Estamos regresando al Renacimien
to . En la época ele las guerras ele re li-

g ión, que son las guerras más san
grientas en la historia europea, si al
guien caía en manos de l enemigo iba a 
la estaca y era quemado sea por la 
Inquisición cató lica , sea por la Inquisi
ción protestante; la gente se o lvida que 
Calvino hizo quemar a Se rvet en Gine
bra, o sea que la Inquisició n existía en 
los dos lados. Cuando terminan las gue
rras ele re ligión, se firma en 1648 una 
sucesió n ele tratados conocidos como 
la Paz de Westphalia. En esos tratados 
se establece que la religió n de l Estado 
es la re ligión de l príncipe, o sea de l 
jefe de l Estado . Q ué es lo que quie ren 
decir con este lenguaje: que hay un 
margen ele autonomía para que ese 
jefe ele Estado no sea considerado un 
hereje por otro Estado, lo que justi fi 
que una intervención armada, la cap
tura del monarca hereje y su incinera-
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ción por la Inquisición, sea protestante 
o católica . Bue no , de 1648 a 1998 han 
pasado muchos años , pe ro e n 1998 
hemos ingresado a un nuevo género ele 
guerras ele re ligión, basado en las inte r
pretaciones que se hacen ele los de re
chos humanos. Hay dos, fundamenta l
mente: una sobre derechos humanos 
específicos y otra sobre la existencia o 
no ele un derecho natural; evidente
mente son cosas muy distintas. 

¿Usted cree que Pinochet gozaba 
de inmunidad? 

No me cabe la menor duela; gozaba 
ele inmunidad como senador de Chi le . 
Yo, cuando e ra diputado , tenía pasa
porte diplomático. 

¿Y los crímenes de lesa huma
nidad? 

Los crímenes ele unos , pero no los 
ele o tros. Los críme nes ele quién , los 
ele Pinoche t, pe ro no los de Castro . 
De Pinochet, pe ro no los ele Franco. 

Compadezco a 
los españoles. 
Van a tener que 
meter a Pinochet 
en Carabanchel 
y eso les 

,, . 
generara serios 
problemas. 

Luego, la legislació n chil e na no va le 
medio , sólo vale medio la legislac ión 
de los franceses , ele los ingleses , ele 
los españoles y de los no rtea merica
nos . La legislación de nuestros países 
y nuestras leyes no valen nada , pue
den se r arro lladas en nombre de pe r
seguir a los culpables de los crímenes 
de lesa humanidad. El contrato socia l 
chil eno , que ha sido la base de la 
estabilidad políti ca de Chile después 
ele la sa lida de Pinochet de l gob ie rno , 
se cae po r los suelos. No va le nada 
para e l juez Ga rzón ; va le lo q ue va le 
un pe ine, como dicen los españoles . 

¿Pero eso no es poner la legisla
ción chilena, que le otorgó la inmu
nidad a Pinochet, por encima de la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos, por ejemplo? 

No, no se trata ele eso. Lo que suce
de es que de acuerdo con e l De recho 
Internacional , no hay ley aplicable para 
este caso . Se está forzando la figura. Se 
dice que es la ley ele la Comunidad 
Europea la que ha permitido esto, pe ro 
quien lea la legislación comunita ria 
europea se da rá cuenta inmediatamen
te que se aplica sólo a los nacionales 
de la Comunidad Europea; es decir, a 
los países miembros . Un fin landés, un 
holandés, un a lemán, un ita liano, un 
portugués p uede n se r extraditados 
dentro ele la Unión Europea, pe ro no 
alguien que no pertenece a la Comun i
dad Europea . Lo que se está haciendo 
ahora es una inte rpretación ex pos 
facto ele Nurenbe rg. Es exactamente la 
misma idea, pe ro yo no sé si sea tan 
clara la cosa. 

¿Qué va pasar con el sistema ju
rídico internacional si Pinochet es 
juzgado en España? 

Pa ra come nzar, compad ezco a los 
españoles . Van a tene r q ue me te r a 
Pinoche t en Ca rabanche l y eso les 
gene rará ser ios problemas . Natura l
mente , si creen que puede n encarce
lar a un ex je fe el e Estado , que ade
más es senador de ese Estado, s in 
que e llo afecte las rel ac io nes b ilate
rales y multilatera les , las bilate rales 
ele Espa ña con Ch ile y las multilate 
rales ele España con Latino amé ri ca y 
de la Unión Europea con Latinoamé
ri ca , pues están mu y equi vocados. 
Cla ro que van a haber pro blemas, y 
mu y g raves. El día de mañana será e l 
gene ral Banze r, o algún ex pres ide n
te el e México . 

O del Perú. 
O algún ex presidente peruano . Y 

es mu y subje ti vo, po rque las condi 
ciones en las cuales ocurren estas 
cosas so n muy distintas de la Confe
rencia ele Wannsee, que es la Confe
rencia donde Hitle r decidió , junto co n 
Heidrich, la so lución fina l, o sea había 
una decisión , de l más alto nive l, di 
recta , respecto a l exte rminio ele los 
judíos. En e l caso del 11 el e setiembre 
en Chil e, yo no estoy mu y seguro el e 
que existiese una orden directa de l 
gene ral Pinochet respecto a la el imi
nación de los conti"arios. 

¿A usted no le revuelve el estó
mago que el general Pinochet ten
ga inmunidad, como lo dijo el mi
nistro de Trabajo inglés? 

Yo soy un realista. Considero que 
lo que es bueno para la estabilidad ele 
la sociedad es e l crite rio que debe 
impera r. Si la presencia de l gene ral .... 
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.... Pinochet hasta su jubilación es Jo que 
necesita Chile para mantener su con
trato social sin reabrir un abismo ele 
confrontación política , pues en tonces 
nadie tiene de recho a destruir el con
trato social chileno. Luego creo tam
bién que el general Pinochet debe ser 
juzgado no a la luz el e las corrientes 
ele pe nsamiento que existe n hoy, e n 
1998, sino a la luz del mome nto más 
álg ido ele la Guerra Fría , e n 1973 . No 
hay que olvidarse ele que un año an
tes Mozambique y Angola, que eran 

inmensas colonias portuguesas en e l 
África , estaban bajo el contro l directo 
ele la Unión Soviética , con tropas cu
banas, con tropas ele la República De
mocrática Alemana , con asesores so
v ié ticos ; a ta l punto que He ll e ne 
Carrere cl 'Encausse, que e ra la d irec
tora de Ciencias Políticas e n París y 
que ahora es miembro ele la Acade
mia Francesa, escribió un libro que se 
llamaba Breznhev el Africano, bro
mea ndo un poco, parafrasea ndo a 
Escipión El Africano, e l gene ral roma
no que había de rrotado a los cartagi
neses. Pocos años después , Afganistán 
fue invadido por la Unión Soviética, y 
Nicaragua tuvo un gobierno castrista. 
Curiosamente, si uno hace el análisis 
geopolítico descubre que las posicio
nes que estos países ocupaban e ran 
posiciones muy buenas . Entonces uno 
no deja de extrañarse, porque Nicara
gua ocupa un espacio bioceánico 
próximo al itsmo ele Panamá. Ch ile 
ocupa un espacio que controla el trán
sito entre los océanos en e l Hemisferio 
Sur, entre el Océano Atlántico y el 
Pacífico. Afganistán controla todo e l 
tráfico del petróleo iraní. Entonces, cla
ro, es en ese contexto en el cual e l 
comunismo era una rea lidad que po-
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día llega r al poder y establecer una 
dictadura totalitaria en el que hay que 
ver el golpe de l general Pinochet y las 
fu erzas que lo llevaron al pode r, po r
que no llegó so lo . 

Entonces estaría tan fuera de 
contexto el juzgar a Pinochet en 
este momento por sus crímenes 
como el utilizarlo como modelo. 

Así es, las dos cosas están fu era ele 
contexto. Es absurdo u tilizarlo como 
modelo porque sin la Gue rra Fría y s in 
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la competencia e ntre dos s istemas eco
nómicos, ¿cuál es la idea ele te ne r hoy 
un mode lo como e l d e l ge ne ra l 
Pinochet? No tiene ningú n sentido, es 
un fenómeno específico de la Gue rra 
Fría. Yo no quiero exagerar su impor
tancia , pero no quiero minimiza r el 
error europeo. 

¿Cuál es el modelo en este mo
mento para el Perú?, ¿el del prag
matismo democrático? 

Sólo hay un modelo : e l modelo 
republicano. Lo que se de be busca r 
son constituciones que opere n e fi caz
me nte ¿Qué es una constitución que 
opere e ficazmente? Es una constitu
ció n que le quita la espole ta a un 
conflicto entre e l Ejecutivo y el Legis
lativo. Es una constitución q ue esta
blece un marco mu y claro, no sobre
cargado y no regulador sobre las ac
tividades económicas. En vez de plan
tear la d iscusión e n torno a "mode los 
políticos", contraponiendo autori ta ris
mo y democracia , habría que e ntender 
más bie n que e l problema ele fondo es 
un problema de técnica constitucional. 
Por ejemp lo, nosotros nos equivoca
mos, yo me equivoqué concretame nte 
en la Constitución de 1993, al aceptar 

la tesis el e que el Congreso no podía 
ser d isue lto para convocar a nuevas 
elecciones parlamenta ri as sin motiva
ción ele ca usa . Me equ ivoqué en toda 
la línea, porque entonces habrá nue
vos conflictos e ntre el Ejecutivo °y e l 
Legislativo en el futuro . Q uie n hizo esa 
observación fue Jaime De Althaus e n 
un fo ro q ue tuvo lugar e n la Universi
dad Católica en 1993, y tiene razón. 

Pero eso deja abierta la puerta 
para que cualquier gobernante pue
da ensayar otros S de abril. 

No, tocio lo contrario . Los 5 de abril 
ocu rren porque el Congreso no puede 
ser constitucionalmente disuelto con 
una convocatoria inmediata a eleccio
nes . La g ran parte de los golpes ele 
Estado de la historia de Pe rú se ha 
debido a estos conflictos entre el Par
lamento y el Ejecutivo, de tal manera 
que hemos fa llado al analizar la Cons
titución real del Perú a través de la 
historia. El tema ele los mode los es una 
here ncia ele los soció logos de los años 
cincue nta , sesenta y sete nta. Inclusive , 
yo detesto la palabra "modelo"; es 
como si uno se compra un modelo ele 
armar, que ti ene 72 piezas, y una vez 
que uno arma las 72 piezas tiene un 
avión, un barco o un auto . La vida real 
no es así. La vida real implica el aná li
sis de la historia prop ia, ver qué no ha 
funcionado y por qué; por qué se han 
gene rado crisis en e l Pe rú . Y resolver
las e n función ele la expe riencia y, 
naturalmente, ele un conocimiento vas
to ele la historia universa l. Pe ro eso no 
s ignifica que uno se compra un mode
lo , sea porque se va a estudiar a una 
universidad o sea porque admira a un 
gobernante ele otra parte de l mundo. 

Siendo un problema de técnica 
legal... 

No sólo es un tema de técnica legal. 
Es un tema primero ele comprensión 
de la constitución históri ca del Pe rú , 
un tema mucho más difícil de lo que 
parece a primera v ista porque la gen
te tiende a engañarse con idea lismos 
y a no qu e re r ver la rea lidad. En 
segundo luga r, es un tema ele técnica 
leg islat iva de l más a lto nive l, no ele 
tinte rillos. 

¿Cumple la Constitución de 1993 
con esos requisitos? 

Yo creo que en muchos as pectos 
sí, pero su g ran defecto es ése, en 
vista al futuro: la imposibilidad de la 
renovación del mandato parlamenta
rio a la mitad de l térm ino de l mandato 
del presidente , o en cua lqu ier mo
me nto de l té rmino de l presidente. No-
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Los 5 de abril 
ocurren porque 
el Congreso no 

puede ser 
constitucionalmente 

disuelto con una 
convocatoria 
inmediata a 
elecciones. 

sotros tenemos una estructura rígida 
en la cual el jefe de l Estado y el Par
lamento son e legidos al mismo tiem
po y se van al mismo tiempo. Eso 
significa que si los ciados caen mal el 
d ía ele la elección , durante cinco años 
ese presidente está huérfano ele tocia 
posibilidad política ele el esa rrollar su 
proyecto. Eso me pa rece muy grave . 
Propongo una reforma constitucional 
e n ese aspecto. 

¿Como explica la influencia de 
Vladimiro Montesinos en las Fuer
zas Armadas y su poder en la vida 
política del país? 

Bueno, los asesores de l presidente 
Clinton también tienen un poder real, 
a tal punto que uno ele e llos fu e el 
delegado para la firma del Acta ele 
Brasilia ; estuvo el Rey ele España , estu
vieron los jefes ele Estado latinoameri
canos , pe ro no fue e l pres ide nte 
Clinton ni la secre taria de Estado 
Macleleine Albright. De tal manera que 
suponer que un asesor no tiene poder 
es una fantasía. Claro que los asesores 
presidenciales en todo e l mundo tie
nen mucho poder. 

¿Usted renunció a la Cancillería 
por el caso Ivcher? 
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Así es. El caso Ivche r te nía para mí 
implicancias graves en e l terreno inte r
naciona l. Yo creo que e l despojar a 
alguie n ele su nacionalidad para indi
rectamente despoja rlo el e su propie
dad , sea ele un med io ele comunica
ción o ele cualqu ier otra cosa, es un 
Jlashback al pasado. Yo crecí en la 
época ele Velasco, estuve en la univer
sidad en el 70, y naturalmente cuando 
ocurrió esto sentí que viajaba a l pasa
do. Si había alguna acusación contra 
Ivche r, entonces debió ser procesado, 
no despojado ele su nacionalidad me
diante un acto admin istrativo. Si las 
evidencias contra Ivcher eran contu 
dentes, sea lo q ue sea de lo cual se le 
acusaba, entonces se le debió proce
sa r. Pe ro despojarlo ele su propiedad, 
no somete rlo a un proceso por nada 
en especial, era una situación que yo 
co ns id e ra b a mu y g rave y co n 
implicancias internacionales muy ma
las pa ra e l Pe rú. 

Y así ha sido. La Comisión 
Interamericana de Derechos Huma
nos visitó el Perú, y todo parece 
indicar que no va a haber un fallo 
favorable para el Estado peruano. 

Bueno , hay la posibilidad ele un 
fa llo adverso para el Perú. Ese fa llo 
adve rso implica ría que e l Estado pe
ruano tenga que ciar marcha atrás so
bre su decisión. 

¿Es posible, para evitar ese fallo, 
que el Estado peruano ponga en 
práctica la hipótesis que lanzó el 
ministro de Justicia Alfredo Quispe, 
de simplemente denunciar el Paqo 
de San José? 

Se ha hablado ele eso antes . Se 
puede hacer jurídicamente, no hay 
nin g ún in co nve nie nte, po rqu e el 
Tratado Interamericano ele Derechos 
Humanos establece su mecanismo ele 
denuncia , de manera que es totalmente 
factible en e l te rreno jurídico. Pe ro en el 

Despojar a 
alguien de su 
nacionalidad para 
indirectamente 
despojarlo de su 
propiedad es un 
flashback al 
pasado. 

terreno político la cosa es d iferente . Es 
muy difícil , como lo demuestra el caso 
Pinochet, por ejemplo, retirarse ele un 
acuerdo multilateral ele derechos hu
manos. No estoy diciendo que el caso 
Pinochet sea igual, lo que estoy dicien
do es que el caso Pinochet ilustra la 
sensibilidad que se ha desa rrollado al
rededor del tema ele los derechos hu
manos, y entonces el retiro ele un país 
ele una convención ele de rechos huma
nos es un acto po lítico ele gran enverga
dura , con graves consecuencias. 

¿Cómo ve el futuro político del 
país en relación con lo que puede 
ocurrir de acá a un año? 

Lo que más me preocupa son los 
niveles ele od io político que veo en el 
Perú cada vez que voy. Tal vez quienes 
están dentro no lo ven tanto como el 
que visita el Pe rú con frecuencia, como 
yo, pero vive fu era. Lo que veo son 
unos odios políticos que no recuerdo a 
lo largo de mi vicia. i siquiera en la 
época ele la revolución ele Velasco. Ni 
siquiera en el gobierno ele Alan García , 
que era un gobierno francamente malo. 
Nunca he visto los odios que se han 
desa rro ll ado en el Perú. A mí lo que 
me alarma es esta compresión de las 
pasiones políticas de l país. Creo que 
es un asunto que concie rne a tocio e l 
mundo, acá no hay gobierno y opos i
ción como dos e lementos contrapues
tos, sino hay una responsabilidad res
pecto al futuro. 

¿Quién tiene la responsabilidad 
de aplacar esos odios? 

Los dos: el gobierno y la oposición. 
De la siguiente manera: el fondo del 
problema es la fa lta de institucionaliza
ción ele la vida política peruana , que 
hace imposible entendimientos previos 
entre el gobierno y la oposición. La fa lta 
ele paniclos políticos es tal vez el pro
blema más grave para el futuro , y esto 
es un asunto que concierne al gobie r
no, que va a tener que pensar en su 
continuidad en e l futuro, o en su repre
sentación parlamentaria. Y a la oposi
ción también, porque si bien los parti
dos políticos anteriores a 1968 apoyan 
a quienes se perfilan como candidatos 
en la oposició n, el hecho ele fondo es 
que apoyan a independientes, y se agru
pan alrededor de independientes. Eso 
está ma l porque la instituciona li za 
ción ele la política es algo necesario . 

La política es una vocación, o sea 
cuando se criti ca a los políticos profe
siona les, en el fondo se hace una crí
tica injustificada , porque habría que 
criticar entonces al arquitecto pro fe
sional y al ingenie ro profesional, o se ..... 
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..... quie re que los arquitectos y los inge
nie ros sean políticos. El que haya gen
te que tenga una vocación política es 
una cosa buena , lo que es malo es 
que nci tengan un cauce para desarro
lla r la vocación política, porque en
tonces caemos en el te rreno de los 
riesgos del oportunismo. 

¿Usted tiene una vocación po
lítica? 

Yo sí tengo una vocación política, 
claro que sí. 

¿Se está preparando acá en 
Harvard con miras a desarrollar esa 
vocación política? 

No, ahora estoy en una fase de re
fl exión, porque evidentemente las ex
periencias que he tenido en el pasado 
reciente han sido expe riencias mu y 
tensas, que me lleva n a una gran re
flexión no sólo en el terreno de la 
política sino en e l terreno ele la filoso
fía , en el terreno de la estética; en fin, 
un replanteamiento de mi visión del 
mundo que tiene aspectos muy curio
sos, como cosas que no me interesa
ban o no me gustaban antes y que de 
repente empiezan a fascinarme; cier
tos aspectos, por ejemplo , del mobilia
rio moderno . Cosas por e l estilo. En-

Veo unos odios 
políticos que no 

recuerdo a lo largo 
de mi vida. Ni 

siquiera en la época 
de Velasco, ni en 

el gobierno de 
Alan García. 

tonces hay una búsqueda de una sim
plificación personal, que se aplica a 
todos los campos de la existencia, uno 
de los cuales es la po líti ca en la cual 
también hay un proceso de simplifica
ción. Creo que más allá de toda una 
serie de distinciones abstrusas sobre 
las d istintas posiciones políticas, lo 
importante es ser auténticamente re
publicano; esto es, comprender que 
una república es un sistema de gobie r
no en el cual participan todos de una 
manera representativa . Este sistema 
republicano simple, que no requiere 
de mayores sofisticaciones ni e lucu
braciones posmocle rnas es lo que nos 
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inte resa a nosotros. En el te rreno eco
nómico, creo que la libertad de merca
do es la base de toda posición sana 
sobre la economía , independientemen
te del énfasis que un Estado pueda 
pone r en los servicios sociales . 

Ensayemos algunas ficciones. La 
primera: supongamos que el presi
dente Fujimori lo llama esta tarde 
para hacerle una consulta, y le pre
gunta si debe o no postularse a la 
reelección. ¿Qué le respondería? 

Le respondería que no puedo ha
blar con él sobre eso por teléfono por
que seguramente el teléfono está inter
venido (risas) . 

Bueno, supongamos que, cono
ciendo esos inconvenientes, viene 
personalmente. 

Considero que tendría que eva
luar dis tintos e le mentos. Un e lemen
to muy importante es e l ele la legiti
midad. Po r más que se le dé una ley 
de ree lecc ión hay que saber to ma r e l 
pulso y ver si rea lmente ese te rcer 
mandato sería percibido por la o pi
nión pública -no solame nte nac io nal 
sino también la inte rnac io nal- como 
un mandato legítimo , porque, evi
denteme nte, la legitimidad es e l úni
co esta biliza do r de los regíme nes 
políticos . Los regímenes políticos q ue 
pie rden la leg itimidad , pie rden su 
estabilidad. Yo lo primero que le d i
ría es que exa mine y estudie estos 
as pectos . En segundo luga r, le d iría 
que re fl exione sobre si va a te ne r 
una mayoría parlamenta ria o no. 

¿No cree que la tenga? 
No lo sé porque no soy futuró logo. 

Pe ro creo que él debería ana li za r ese 
segundo elemento también. Ahora , yo 
no puedo recomendarle lo que debe 
hace r; eso lo decide él, es una decisión 
absolutamente personal. 

Que sólo está en su cerebro, 
como lo ha manifestado. 

Así es . Pero lo que sí le sugeriría 
es que ana lice e l punto ele la legitimi
dad y e l punto ele la ingenie ría polí
tica, el e la física política , porque evi
dente me nte un jefe de Estado s in 
mayoría en e l Parlamento, no habién
dose correg ido e l defecto constitu
cio na l d el cual hablamos antes, es un 
problema. Y, po r otro lado, si ese 
je fe ele Estado decide no ser ca ndida
to, lo más probabl e es que e l acto de 
no ser candidato le garantice un por
centaje parl amentario importante . Ésa 
es otra posibi lidad. Yo no puedo re
comendarl e un curso el e acción , pero 

ti ene qu e ana liza r dónde va a tene r 
más fu e rza: si como je fe de l Estado o 
como e l je fe real ele un grupo parla
mentario importante. Lo qu e sí creo 
es que un gobie rno el e democracia 
pragmática como éste de ja un a he
rencia mu y fu erte , incluso en la ima
ginación popular, como fu e e l caso 
del gobie rno ele Odría en o tro con
texto , y quienes piensa n que Fujimori 
es un fenó me no pasa jero el e la po lí
tica peruana , harían bie n e n estudiar 
la historia rec iente de l Perú , y darse 
cuenta el e que va a ser un fa ctor cons
tante ele la política pe ruana e n los 
próximos 15 aüos . 

Los regímenes 
políticos que 

pierden la 
legitimidad, 
pierden su 

estabilidad. 

Ficción dos: El presidente 
Fujimori lo visita (no lo llama por 
teléfono) y le dice: "Doctor Tu
dela, la Constitución de 1993 me 
impide una nueva reelección, 
pero creo que usted es una figura 
que representa todo aquello en lo 
que creo y que además tiene acep
tación popular. Lo necesito como 
candidato para el 2000". ¿Cuál se
ría su respuesta? 

¡Huy, qué miedo' (risas) . Ésa es mi 
primera respuesta. La segunda res
puesta es que todavía te ngo que re
solve r mis problemas antes ele poder 
tomar una decisión que implica resol
ver los problemas de los demás . En 
este momento la respuesta es no , 
porque estoy e n un proceso muy 
enriquecedor. Tengo una suerte e nor
me de estar acá, en esta uni versidad. 
Tengo tiempo para lee r, para refl exio
nar, para estudiar. Tengo que aprove
cha r en e l sentido económico del tér
mino, en el sentido ele sacar lo mejor 
posible a esta experiencia . No estoy 
d ispuesto a considerar ninguna otra 
opción en este momento. No me veo 
haciendo otra cosa. En e l futuro po
dría cambiar ele opinión , pero toda vía 
no estamos allí. 

¿De cuánto tiempo estamos ha
blando? 

Bueno, no sé. En el futuro. • 
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GRÁFICO Nº 1 
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..... sonal abarcan ahora desde posi
ciones bajas hasta ca rgos geren
ciales. Las difi cul tades de liqui
dez en algunas empresas cuyo 
endeudamiento subió en los últi
mos años debido a los p lanes de 
inversión emprendidos gene ra a 
su vez restricc io nes para mante
ner los niveles de sueldos e leva
dos en algunas posiciones. La ge
neralidad de la contracció n de 
los ingresos y e l hecho de que 
los sectores A y B concentran 
cas i e l 60% de los ingresos fami
liares en Lima Metropolitana ll e
van en este caso a una contrac
ció n aún mayor, sobre todo en 
los rubros de servicios en los que 
estos niveles tienen una mayor 
propensión al gasto. El consumo 
interno y la inversión no sólo se 
han deprimido de manera signi
ficativa, sino que además la po-

Muchas empresas 
basaron sus 
decisiones de 
inventarios en 
proyecciones de 
ventas demasiado 
altas para lo que se 
observaba en el 
mercado. 

... -·--

Foto: ORFO 

El "enfriamiento", sin embar
go, se comenzó a percibir sobre 
el consumo y las ventas internas 
recién desde fines de 1995 y mu
cho más claramente en la primera 
parte de 1996. Durante 1997, e l 
gobierno intentó incrementa r e l 
gasto fiscal desde el inicio del 
año, pero debido a problemas ad
ministrativos de rivados ele un 
nuevo manejo presupuesta!, re
cién hacia el tercer trimestre el 
gasto público se ejecutó en el ni
vel de las metas planteadas. El 
retorno a un crecimiento mayor 
en el consumo vend ría a la par 
que el resultado de l ajuste de los 
meses previos: el déficit externo 
se había reducido ya a nive les 
menos peligrosos . 

GRÁFICO Nº 2 

ÍNDICE DE CAPACIDAD ADQUISITIVA Y PBI 
(VAR. %) 
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sibilidad ele recuperación no apa
rece por el momento en e l esce
nario de 1999. 

Para entender en dónde se ge
nera esta situación , es necesa rio 
remontarse a algunos trimestres 
atrás. ¿Por qué si e l PBI creció en 
12% en el segundo gobierno del 
presidente Fujimori las señales de 
dificultades de las empresas para 
vender y cobrar han sido cada 
vez más evidentes? 

Desde la primera reelección 
del presidente Fujimori , la deman
da interna ha crecido menos que 
el PBI, exceptuando el último tri
mestre de 1997. El incremento 
excesivo del gasto fiscal en la eta
pa pree lectoral implicó la necesi
dad de ajustar la economía du
rante el año y medio que siguió . 

• PBI • ICA 

Fue evidente la dicotomía en
tre los resultados en el nivel ma
croeconómico, con un crecimien
to del PBI de 7.2% en 1997, y los 
indicadores microeconó micos . 
Muchas empresas basaron sus de
cisiones de inven ta rios en pro
yecciones de ventas demasiado 
altas para lo que se observaba en 
el mercado. El crecimiento de la 
inversión y la producción prima
ria , especialmente o rientada a l 
mercado externo , e ran los princi
pales motores de la tendencia po
sitiva del PBI, mientras que el con
sumo interno crecía a tasas de 
sólo 4%. Más aún, los resultados 
anteriores se presentaban en un 
contexto en el que la expansión 
económica mundial llevó a un 
crecimiento de más de 15% de los 
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precios de los productos que ex
portamos. 

Algunos fa ctores adicionales 
imp ulsados por el cambio gene
rado por e l modelo económico 
en algunos mercados contribuye
ron, entre 1996 y 1998, a marcar 
las d iferencias entre los resul ta
dos de algunas empresas dedica
das a rubros dependientes del 
consumo interno y la evolución 
macroeconómica. 

Por un lado, la capacidad ad
quisitiva ele las remuneraciones, 
que había mostrado un crecimien
to notable en 1994, comenzó a 
mostrar un crecimiento menor al 
ele la actividad econó mica desde 
1995, cayendo incluso durante 
1996 y 1998. Desde 1995, e l PBI 
ha crecido 12%, mientras que la 
capacidad adquisitiva ele las re
muneracio nes ha aumentado en 
términos rea les en 3%. En buena 
medida , la explicación de esta 
dife rencia p uede encontrarse en 
el mercado laboral. Una vez ge
nerados los aumentos en p roduc
tividad más impo rtantes entre 
1993 y 1995, los aumentos poste
riores y la demanda p o r más 
mano ele obra dependen no sólo 
del crecimiento mismo de la eco
nomía , sino también del resulta
do de reformas, como la de la 
ed ucación , que no han corrido 
paralelas al resto del programa. 
(ver gráfico 2) . 
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Modificaciones a la 
política económica 

por JULIO V E L A RDE 

L a orientación general ele la po
lítica económica que se ha ve

nido siguiendo desde 1990 es con
siderada como la adecuada para la 
mayor parte de los países del mun
do . La estabilidad macroeconómica 
y el énfas is en el mercado como 
principal asignador ele los recursos 
son aspectos ampliamente acepta
dos por la sociedad. 

Sin embargo, es p reciso señalar 
que aún fa lta ejecutar un conjunto 
ele acciones que permitan consoli
dar el modelo así como realizar 
correcciones en el corto plazo. 

• El impulso que in icialmente se 
dio a las reformas estructurales pa
rece haber des a parecido desde 
hace cinco años. Falta desarrollar 
la segunda ola de reformas. Dentro 
de ellas , la reforma del Estado y la 
mayor autonomía y efi ciencia del 
sistema judicial aparecen corno in
dispensables; también lo son el aná
lisis p rofundo de la ed ucación para 
lograr una mejora, y la ordenación 
del gasto social, particularmente el 

ele salud . Todo ello es imprescindi
ble y urgente porque desgraciada
mente estas reformas toman años, 
ya que se trata ele procesos bastan
te largos. Adicionalmente, a pesar 
ele los avances ele Inclecopi, hay la 
sensación por parte de los consu
midores ele que no están protegi
dos; por esa razón se requiere ele 
nuevas acciones en este campo. 

• En aspectos más específicos se 
requiere mejorar la calidad del gas
to. Si bien se ha logrado que el 
nivel de gastos responda a los in
gresos fi sca les , se ha avanzado 
poco en e l análisis costo-beneficio 
ele la utilización ele los recursos pú
blicos . Teóricamente se está ajus
tando el gasto público para ajustar 
el gasto total; sin embargo, el gasto 
privado ya viene cayendo, lo cual 
podría justificar aumentar el gasto 
público. El problema es que esta
mos en año ele elecciones, preelec
toral, razón por la que mucha gen
te se asustará creyendo que se va a 
gasta r demasiado violando los lími
tes con el FMI. Incluso los bancos 
ele inversión, temerosos de que se 
pueda repetir una expansión fiscal 
muy grande como en 1994-1995, 
comenzarían a recomendar no in
vertir en e l Perú. De suceder esto, 
lo que se gana por e l lado fiscal se 
perdería por el lado del menor fi
nanciamie nto . Puede ser que la 
brecha comercial sea más peque
ña, pero la capacidad ele financiar
la será menor si la gente comienza 
a asustarse. 

• La no disciplina fiscal a puer
tas de las e lecciones es un riesgo 
para nuestra economía. En este 
punto creo que existe demasiada 
incertidumbre acerca de la posibi
lidad de reelección, lo que se tra
d uce en cómo nos miran los ban
cos ele inversión. Lo mejor sería 
que e l presidente Alberto Fujimori 
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anuncie que no se presenta a la 

reelección. 

• Otro problema que se debe 

afrontar es la pérdida de confian

za de los empresarios. Sus expec

tativas optimistas han devenido 

en pesimistas como consecuen

cia del triunfalismo de parte del 

gobierno y del MEF. No era creí

ble que se dijera que la economía 

iba a crecer a 4% en 1998 y a 6% 

en 1999. Y ahora se corrige di

ciendo que en 1999 se va a crecer 

en 5.5% cuando los empresarios 

sienten que no venden nada y 

que sus empresas están murien

do. Los empresarios han percibi

do un MEF completamente aleja

do de lo que pasa en la realidad. 

Creo que una de las formas de 

lograr un mejor resultado es res

taurando la credibilidad en el 

MEF, y eso significa que éste 

acepte los resultados y explique 

por qué la economía va a tener 

una performance relativamente 

mala el próximo año. Esto es, re

tractarse en lo que ha venido di

ciendo hasta ahora. 

• En cuanto al mercado inter

nacional , la situación todavía es 

sumamente volátil e incierta. El 

paquete de Brasil puede ayudar, 

pero hay que recordar que su 

deuda externa es de US$300,000 

millones. La bolsa norteamerica

na está a niveles altos y peligro

sos. De otro lado, hay que con·si

derar el problema de la banca en 

el Japón: si bien hay proyectos de 

arreglo, todavía no hay arreglo. 

Por ello pienso que la situación 

de volatilidad e incertidumbre se 

va a mantener. En este escenario 

realmente cualquier cosa puede 

resultar según lo que suceda en 

el entorno. Esto nos golpea , por

que hay menos financiamiento , 

mayor caída en el precio de las 

materias primas, etcétera. 

..... Por otro lado, en los últimos 

años se han generado modifica

ciones en precios re lativos de al

gunos rubros muy importantes, 

que han llevado a que el estanca

miento de las remuneraciones en 

los sectores más bajos no haya 

tenido efectos tan evidentes . La 

inflación acumulada desde 1995 

ele la ca nasta de consumo del ni

vel socioeconómico A ha siclo de 

44%, mientras que la inflación co

rrespondiente al nivel D, cuya ca

nasta tiene una participación mu

cho mayor de los rubros de ali

mentos, ha sido de 34%. En tanto 

que los precios de los alimentos 

han tendido a subir y bajar, de

pendiendo en buena medida de 

la evolución de la producción in

terna , los precios ele la mayoría 

de servicios (cuya participación 

es bastante más alta en los NSE A 

y B) han tendido a subir ele ma

nera constante. Un ejemplo bas

tante claro de lo anterior son los 

servicios educativos , rubro que ha 

GRÁFICO Nº 3 
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tenido un incre mento de 88% 
desde 1995. 

A los dos factores ante riores se 
agrega el incremento en los nive

les de endeudamiento por con
ceptos que anteriormente no exis

tían entre las posibilidades de 

consumo de las fa milias y por la 
oferta de créditos de consumo. 

Los créditos se o torgaron inicial

mente sin una evaluación sufi
cientemente rigurosa de los ries

gos de los créditos personales y 

sin contar con información sufi

ciente ace rca del total de opera
ciones que cada solicitante man
tenía vigente . 

Las nuevas alternativas y las 

exigencias de repago de deudas 
compiten con ru bros tradiciona

les de consumo por una "porción 

del bolsillo" de las familias, espe

cialmente en los niveles B y C. En 

momentos en que la situación 

comienza a ajustarse, antes que 
devolver los bienes adquiridos (o 

dejar que se ejecuten las garan
tías), algunas familias prefi eren 

ajustar su consumo aún más, re
duciéndose los niveles de ventas 

de los rubros tradicionales de con
sumo masivo (gráficos 3, 4 y 5). 
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GRÁFICO Nº 5 

ESTRUCTURA DEL GASTO CORRIENTE · NSE B 
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..... Sin embargo, era evidente tam
bién, hacia fines ele 1997, que e l 
Perú se enfrentaba al primero de 
los tres problemas consecutivos 
que han terminado frustrando la 
recupe ració n del co nsum o y 
acentuado la sensación de "rece
sión": un fenómeno de l Niño más 
fue rte que el esperado, q ue afec
tó a por lo menos un tercio del 
mercado total de bienes de con
sumo y que cambió la evolución 
usual del consumo de algunos 

bienes. Los más afectados por este 
cambio fueron las empresas texti
les que habían invertido en in
ventarios de productos para un 
clima más frío y los sectores ele 
golosinas, harinas y grasas , cuyo 
consumo cae con la elevación ele 
la temperatura. En cambio , la de
manda por bebidas gaseosas au
mentó de manera sustancial. 

El otro p roblema ha sido la 
crisis asiática, que devino poste
riormente en la crisis financiera 

La actitud de las 
autoridades 
económicas ha 
generado 
desconfianza y 
confusión respecto a 
la capacidad o 
disposición del 
equipo económico. 

CONSTRUCCIÓN 
E I año que termina mos

tró la dinfünica proyecta
da inicialmente clehiclo a un 
fenómeno del Niño más in
tenso de lo esperado, un nivel 
de gasto público inferior al 
previsto y una situación eco
nómica recesiva como conse
cuencia de los dos puntos an
teriores y de la crisis externa. 
Algunas ele las variables que 
permitirían que 1999 se con
vie1ta en un buen año para el 
sector co nstrucción son e l pro
grama ele reconstrucción pos 
Niño, la inversión iru11ohiliaria 
del sector privado, la puesta 
en marcha del programa Mivi
vienda, la entrega en conce
sión de proyectos de infraes
tructura al sector privado y el 
componente ele obras civiles 
en los proyectos ele inversión 

productiva . Según estimados. 
ele Apoyo Consultoría, e l cre
cimiento del PBI del sector 
construcción durante el próxi
mo año bordearía el 6%. Otras 
proyecciones sostienen que el 
resultado del sector podría ser 
inferior al de 1998 si las ex
pectativas continúan deterio
rándose. Ejecutivos del sector 
coinciden en que la mayor 
producción se concentraría 
básicamente en el segundo 
semestre del año. 

Entre los nuevos megapro
yectos y ampliaciones ele pro
yectos en marcha, especialmen
te dentro del secto r minero , 
destacan la e jecució n ele 
Antamina y la expansión ele 
Southern Perú en Cuajone. Sin 
embargo, otros han siclo cance
lados o pospuestos, tales como 
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internacional actual. En el primer 
caso, los precios de nuestras ex
portaciones cayeron en más de 
15%, incrementando e l déficit 
externo y limitando las posibili
dades de recuperación del con
sumo. En el segundo caso, el flu 
jo de dólares que llegaba a la 
economía peruana vía líneas de 
crédito del exterior, inversión di
recta e inversión de cartera, se 
redujo de manera abrupta, lo que 
d ificultó el financiamiento del 
déficit externo y limitó aún más 
las posibilidades de recuperación 
del consumo. 

La respuesta de las autoridades 
económicas frente a este panora
ma, al cierre de esta edición, ha 
consistido en un conjunto de me
didas orientadas a aliviar los pro
blemas de liquidez observados en 
el sistema financiero , que han sido 
bien recibidas, pero que también 
han aparecido como desconecta
das, insuficientes en magnitud y 
sin una dirección clara. De mane
ra paradójica, mientras que diver
sas opiniones privadas e -incluso 
la del presidente Alberto Fujimori 
en su discurso en el CADE en 
Piura-, manifestaban su preocupa
ción, el ministro de Economía se
ñalaba recurrentemente que la re-

Camisea, La Granja y Quellaveco. 
En lo que se refiere al merca

do inmobiliario, las mayores ta
sas de interés y las menores ta
sas de absorción (derivadas de 
una saturación en la oferta de 
viviendas para el nivel socioeco
nóm.ico A y de una menor de
manda por oficinas como con
secuencia de la contracción en 
la inversión extranjera) podrían 
intensificar la postergación ele 
algunos proyectos de inversión 
inmobiliaria. A ello hay que 
agregar los problemas financie
ros que enfrentan la pequeña y 
mediana construcción. La pues
ta en marcha del programa Mi
viviencla puede retrasarse debi
do a las restricciones fiscales, al 
incremento en las tasas de inte
rés y a la crisis de consumo 
interno. (GJANMARCo C• . .Lvo) • 
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MINERÍA 
L a crisis asiática ori

ginó una fuerte caí
da de los precios de los 
metales, así como una 
restricción para el otor
gamiento de préstamos, 
tanto a países emergen
tes en general como a 
proyectos mineros espe
cíficamente. Ello generó 
que diversas compañías 
postergaran la ejecución 
de importantes proyec
tos de inversión, sus
pendieran diversos estudios de fac
tibilidad o destinaran menores re
cursos a labores de exploración. 
Cifras oficiales indican que en 1998 
inversiones destinadas a proyectos 
en pleno análisis de factibilidad se
rían de sólo US$21 millones, infe
rior en 81 % a lo desembolsado en 
1997, cuando alcanzaron US$112 
millones. Asimismo, los gastos en 
exploración caerían en 16% con re
lación a lo registrado en 1997, de 
US$93 millones a US$78 millones. 
Los menores precios obligaron tam
bién a que algunas compañías pa
ralizaran sus operaciones producti
vas y que otras implementaran pro
gramas de reducción de costos. A_ 
inicios de abril pasado, Southern 
Perú anunció la ejecución de un 
programa orientado a disminuir 
gastos generales y administrativos, 
que incluía tma importante reduc
ción de personal. 

Para 1999, cifras oficiales esti
man inversiones por US$1,030 mi
llones. Sin embargo, un solo pro
yecto sustenta el 50% (US$520 mi
llones) de dichos desembolsos: 
Antamina. Y ésta será la pauta que 
determinaría los principales mon
tos de inversión durante los próxi
mos cuatro años (estas proyeccio
nes no considerarían la construc
ción de Quellaveco). La otra mitad 
correspondería a la continuación 
de proyectos de ampliación, como 
el de La Quinua -la quinta mina de 
Minera Yanacocha-, la construc
ción de la tercera planta de pellets 

de Shougang Hierro Perú, y la se
gunda etapa de expansión de la 
Refinería de Zinc de Cajamarquilla, 
entre otros proyectos. Asimismo, se 
espera que el próximo año se re
gistre un importante incremento en 
la producción minera, principal
mente de oro, dacia la consolida
ción de ciertas minas. Además del 
desarrollo permanente ele Yanaco
cha, la producción a plena capaci
dad de Pierina (de 50,000 oz este 
año a 750,000 oz en 1999) podría 
colocar al Perú como el séptimo 
productor aurífero en el mundo. 

En el caso del cobre, la culmina
ción de la primera etapa de amplia
ción de Southern Peru permitiría 
alcanzar un volumen de produc
ción de 575,000 TMF, un 16.4% 
mayor a lo estimado para este año. 
Si bien se calcula que con la entra
da en operación de Antamina en el 
año 2002 el Perú se podría conver
tir en el tercer productor de cobre 
a escala mundial, se está aún lejos 
de alcanzar una producción como 
la de Chile o Estados Unidos. 

En este contexto, 1999 sería un 
año de reacomodo para las diver
sas empresas del sector, así como 
de expectativas -no muy optimis
tas- en cuanto a una recuperación 
de los precios de ciertos metales 
(zinc y plata, por ejemplo) y a la 
mejora en las condiciones de finan
ciamiento en los mercados interna
cionales, como consecuencia de la 
esperada recuperación económica 
de Asia y Rusia . (OMAR FARRo) 
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...., 

cuperación ya había comenzado . 
En lugar de transmitir optimis

mo al sector privado y evitar un 
sobreajuste en el consumo y la 
inversión que retrasen aún más 
una eventual recuperación, la ac
titud de las autoridades económi
cas ha generado desconfia nza y 
confusión respecto a la capaci
dad o disposición del equipo eco
nómico para reconocer la grave
dad del momento y lide rar al sec
tor privado en un proceso ele re
cuperación ordenada. 

El margen ele acció n que tiene 
el gobierno para hacer frente a la 
crisis en el corto plazo es relativa
mente reducido si consideramos 
sólo los instrumentos disponibles, 
pero sí es relativamente amplio si 
se comunican las medidas ade
cuadamente y se retoma el lide
razgo . La estrategia del avestruz, 
o el querer autoconvencerse ele 
que la situación no es tan compli
cada como parece, lleva a q ue se 
acentúe la caída en la confianza 
de la población y ele los empresa
rios. Reconocer las cosas como 
son, mostrar un lide razgo claro 
en las medidas y plantear un es
cenario ele p royección rea lista 
para salir ele la situación actual 
son factores que podrían contri
buir a generar confianza y rever
tir ele esta manera e l problema 
más difícil ele manejar en el corto 
plazo: la pérdida de la confianza. 

Si las autoridades económicas 
retoman el lide razgo ele la situa
ción y plantean un conjunto ele 
medidas que amortigüen los efec
tos ele la crisis, pe ro que funda
mentalmente devuelvan la con
fianza y eviten un sobreajuste , po
dría esperarse que en la segunda 
parte ele 1999 se recuperen los 
niveles de actividad económica y 
podamos crecer, a lo más, entre 
2% y 3%, con un crecimiento nulo 
en los sectores que dependen del 
mercado interno. Si no lo hacen, 
la caída en la demanda inte rna 
podría ser considerable, pues no 
sólo se limitaría la recuperación 
de la producción que vendrá por 
los sectores primarios, sino que 
además podría poner en pe li
gro la estabilidad económica y 
cuestionar la viabilidad del pro
grama vigente . • 
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QUÉ HARÍA ÓSCAR UGARTECHE SI FUERA 

PRESIDENTE 

¿ Vivirías en Palacio? 
Claro, siempre quise vivir en un 

pa lacio. Tie ne la ventaja de que te 
puedes esconder en tu casa. Ade
más, podría tener un perro grande. 

Se sabe que es un experto en deuda 
externa, pero pocos están enterados de 
que Alfaguara está a punto de 
publicar su novela Babilonia la 
grande. Ugarteche estuvo entre los 
fundadores del Movimiento de 
Homosexuales de Lima y es miembro 
activo del Foro Democrático. 

¿Cual sería tu eslogan o lema? 
"El poder es efímero" . 

¿Qué objetos colocarías en tu escritorio? 
Un papagayo portalapiceros, muy vistoso; un florero 

pequeño ita liano; un estuche para anteojos ele leer de 
bronce quemado con fl ores; una foto ele mi bien amado 
en un marco barroco que le haga juego al Palacio; y un 
tajador ele lápices electrónico. 

¿A quién sentarías a tu lado en una cena oficial? 
A mi bie n amado, si el protocolo lo permite. Creo que 

el p rotocolo exige que sea una mujer. 

¿Qué no harías nunca ? 
Disfrazarme de Juan Pueblo. 

¿A quién deportarías? 
A los directores de los diarios Ajá, ElMaiianero, Chuchi 

y otros de esa calaña. Y a los productores de los talk shows, 
menos a Eduardo Guzmán porque es mi amigo. 

¿A quién le otorgarías amnistía? 
A los presos injustamente detenidos. También a los 

que acaban de encarcelar de por vicia por tratar ele 
liquidar al poder y tambié n a tocios los que están por 
traición a la patria. La patria los traicionó a ellos y no se 
imaginaron otra forma ele rebelión . 

¿Quiénes serían tus asesores? 
Gina Vargas, Maruja Barrig, Javier Diez Canseco, So

fía Macher, Maruja Martínez y Jaime de Althaus con un 
sa lpimentado ele César Rodríguez Rabanal , Max Her
nánclez y Jorge Bruce. En lo económico a Jurgen Schulclt, 
áscar Dancourt y Bruno Seminario. Una dosis de locura 
original. 

¿Quiénes serían tus invitados especiales? 
Ca rlos Monsiváis, Oswaldo Reynoso, Pedro Almodó

var, Marco Martos, Birger Angvik y el nuncio apostólico. 

¿Dónde comprarías tu ropa? 
Odio comprar ropa . Odio comprar. En todo caso, 

Austin Reecl ele Regent Street y que lo haga alguien de 
Protocolo junto con mi bien amado. 

¿Contratarías un chef?, ¿a quién? 
Para las cosas oficia les, a Don Cucho bajo la conduc

ción ele Mariano Valclerrama. 

¿Cuál sería tu libro de cabecera? 
Tendría que cambiar el actual -Obras completas, de 

Jorge Lu is Borges- por El príncipe, de Maquiavelo. 
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¿Qué cambiarías de las ceremonias oficiales? 
La cantada del himno nacional, provincial, universita

rio , etcétera . No sé cantar y me aburren los himnos . 

¿Con qué periodistas no hablarías? 
Con Enrique Chirinos Soto si regresa al periodismo 

cuando -oja lá- deje el Congreso el año 2000. 

¿Quién sería tu secretario de prensa? 
Mariella Balbi. Me parece que sería secretaria. ¿O e l 

cargo es necesa riamente masculino' 

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

Estoy muy contento con mi peluquero, que me corta 
el pelo desde que tengo nueve años. 

¿Cuál sería tu primera medida? 
Proponerle al Congreso una ley que me otorgue los 

mismos derechos que a los heterosexuales . Me fa ltan 14 
derechos para ser igual al resto, a pesar de que la Consti
tución dice que todos los peruanos nacemos iguales. Esto 
sería lo primero por lo de mi AFP, CTS y Seguro Social. 
Acto seguido, daría un decreto supremo para meter a la 
cárcel a Vladimiro Montesinos, por infame y por malgastar 
dinero del Estado en artefactos ele chuponeo telefónico 
para beneficio propio así como por usar a casi 2,000 
personas para perseguir y amenazar de muerte a sus 
adversarios. Creo que sería un juicio por malversación de 
fondos públicos, pero habría que preguntar. Creo que la 
infamia no merece cárcel, aunque debiera. 

¿A qué ceremonias oficiales no irías jamás? 
Esas dedicadas a la Virgen de no sé qué o al Cristo de 

no sé cuántos. Tampoco iría a las ele Buda o a las de Alá , 
prometo. 

¿Qué actividades oficiales cancelarías? 
Todas las militares menos la del Dos de Mayo, porque 

ganamos. Nada ele celebra r derrotas. • 
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POR QUÉ UNOS SÍ Y OTROS NO 

DISC 

E n todas las sociedades, la ri
queza, el poder, el prestigio, 
se distribuyen de manera desi-

gual: unos tienen más, otros me nos. 
Obviamente, también nos distingui
mos por características pe rsonales 
como e l sexo, la edad, las creencias, 
la raza, etcétera. La pregunta no es, 
entonces, por qué existen d iferen
cias sino por qué construimos, sobre 
la base de éstas , criterios de inferio
ridad y superioridad, es decir, por 
qué discriminamos, seña la la soció
loga Ljuba Kogan. 

¿Es el ser humano, por naturaleza, 
inca paz de reconocer que "e l otro" 
no es ni más ni menos va lioso que é l 
sino sólo dife rente' No es posible 
desliga r la discriminación de l prejui
cio , afirma e l p'sicoa na lista Luis 
Herrera. El pre-juicio es la posición a 
priori que uno asume sin tener una 
idea clara de lo que está juzgando. 
No es una actitud rac iona l sino 
emotiva; por eso es tan frecuente la 
escisió n entre el discurso tole rante y 
la actuación discriminadora. 

La discriminación no es innata sino 
aprendida: e l niño pequeño se da 
cuenta de las diferencias , pe ro no dis
crimina por eso sino porque hace 
suyos los prejuicios que surgieron en 
su grupo de referencia mucho antes 
de que é l naciera . Luego, sobre esta 
base, siente desprecio, temor, fasc i-

Ilustraciones: 
Juan Acevedo, 
Heductrdo, 
Cctrlín y Quino 
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por ROCÍO MOSCOSO 

En el Perú, todos somos 

iguales ante la ley. Pero 

detrás de ese discurso, 

prevalece una práctica en 

la que estarnos 

jerarquizados según la 

capacidad económica, el 

sexo, la raza, la ocupa

ción, etcétera. ¿Por qué, a 

quién y cómo se discrimi

na? D EBATE intenta 

encontrar respuestas a 

estas interrogantes. 

nación, e nvidia con relación a deter
minadas personas o colectividades ele 
las cuales se ha hecho una imagen, 
pero que en realidad no conoce. 

Cuando el grupo discrimina, conti
núa Herre ra, se siente más cohesiona-

~ 

CION 
do. Necesita al otro no sólo para de
positar en él rasgos que considera 
amenazadores o negativos -manifes
tados en estereotipos simplistas que 
no resisten la menor confrontación 
con la rea lidad, como las afirmacio
nes de q ue las mujeres son capricho
sas, los blancos son arrogantes o los 
pobres son sucios-, sino también para 
sentirse más seguro, he rmanado fren
te al intruso, al enemigo común. 

Defin ir la identidad pe rsonal y 
grupa l, dice el soció logo Gonza lo 
Portoca rre ro, supone establecer fron
teras, poner límites, atribuir caracte
rísticas. El "nosotros" implica la exis
tencia de un "ellos" . Se puede desa
rroll ar este proceso ele una fo rma ex
cluyente , agresiva , dominante, pe ro 
no es fata l que sea así. Por ejemplo, la 
iden tidad cristi ana está construida 
sobre la base de una vocación univer
sal: cualquiera puede serlo , nad ie está 
excl uido, todos son el prójimo. 

EL PODER DOMÉSTICO 

La histori adora Ma ría Emma 

según la cual la discrimi
nació n constituye 

una here ncia 
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colonial. Es posible trazar un proce
so y encontrar continuidades, pero 
no tenemos por qué atribuir al siglo 
XVI nuestras dificultades para llevar
nos mejor entre nosotros; ello equi
valdría a utilizar el mismo argumento 
ele quienes se escudan en supuestos 
traumas infantiles para justificar las 
transgresiones que realizan cuando 
son adultos. Hay responsabilidades 
contemporáneas que no podemos 
evadir; nuestras vidas no se definie
ron en el encuentro entre Atahuallpa 
y Pizarra, afirma . 

Según Mannarelli, la discrimina
ción se ejerce principalmente en con-
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tra ele las personas más cercanas, en 
la vida cotidiana , en los espacios pri
vados, aquellos en los que el poder 
nunca ha siclo normaclo. 

En muchos hogares ele este país 
se le sigue sirviendo la mejor presa 
al hombre ; se sigue prefiriendo al 
hijo más blanquito; se sigue maltra
tando a la empleada por ser mujer, 
chola y pobre; se sigue retirando de 
la escuela a la hija y no al hijo cuan
do e l dinero ya no alcanza. En la 
mayor parte ele colegios, los maes
tros se sienten con derecho a maltra
tar a los alumnos porque son niños, 
y toleran o se coluden con la cliscri-

minación de los estudiantes homo
sexuales , gordos o discapacitados. 

Ése es el feroz retrato del poder 
doméstico. La casa , el colegio, la 
combi en la que viaja aquel que por 
no tener un vehículo propio es trata
do corno si su vida no valiera, son 
los espacios donde la discriminación 
se ejerce con mayor brutalidad y ele 
manera más explícita . 

Por un lado, tenemos una legisla
ción basada en la afirmación de que 
todos somos iguales; por otro están 
los poderes privados, suerte de "zo
nas li beradas" que el poder público 
no quiere tocar. En otros países, se 
puede llamar a la Policía si el vecino 
maltrata a su niño; aquí, el Estado ni 
siquiera es capaz de establecer los 
paraderos ele las combis, concluye la 
historiadora. 

UN ASUNTO DE MERCADO 

Pese a que uno ele los ámbitos en 
los que se discrimina con más fre
cuencia es e l mercado laboral así 
como el de servicios , los economis
tas no suelen interesarse por estos 
temas, que habitualmente son anali
zados sólo desde la perspectiva ele 

La discriminación 
se ejerce en la vida 
cotidiana, en los 

espacios privados, 
aquellos en los que 
el poder nunca ha 

sido normado. 

las ciencias sociales , cuando lo que 
se requiere es justamente un trata
miento multidisciplinario, lamenta el 
economista José Távara. Como bien 
ha se11.alado el Instituto Nacional ele 
Defensa ele la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Inte lec
tual (Indecopi) , la discriminación es 
también un asunto ele mercado. 

Se ha sostenido que, desde el pun-
to de vista económico, discriminar 
reduce la capacidad ele competencia 
de las empresas. Sin embargo, en 
opinión de Távara, esta afirmación no 
se puede generalizar. Detrás del man
dato ele discriminar, más que motivos ~ 
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...... culturales o sociales, existe un razo
namiento económico; de lo contrario 
no se explicaría por qué tantas em
presas mantienen una práctica que 
supuestamente las perjudica. Las dis
cotecas y otras empresas pertenecien
tes al mercado del entretenimiento 
buscan posicionarse en un segmento 
de la población y no compiten a tra
vés de la convocatoria generali zada, 
sino exactamente por la vía contraria: 
la diferenciación de su servicio . 

Desde la perspectiva de estos em
presarios, y desde el punto de vista 
puramente microeconómico, es total
mente consistente tratar de atraer a 

una clientela pe,teneciente a los sec
tores altos. Al evitar que la casa "se 
pacharaquee", los empresarios sólo 
están traduciendo la mentalidad ex
cluyente de los grupos privilegiados, 
que sienten que alternar con perso
nas de otros estratos sociales constitu
ye una afrenta para su identidad, se
ñala Portocarrero. Si se busca atraer a 
esos sectores, afirma Távara, discrimi
nar es una estrategia que puede ser 
económicamente rentable . 

Así, el asunto no consiste en si 
conviene o no discriminar, sino en 
hasta dónde la sociedad está dispues
ta a permitir que se expanda la lógica 
del mercado. Si se le quitan los límites 
a esa expansión, se podría, por ejem
plo, organizar en época de elecciones 
un mercado de votos: el ciudadano 
que esté dispuesto a renunciar a su 
derecho a elegir podría vender su 
voto, y ganaría los comicios la agru
pación política que tenga mayor po
der adquisitivo. También sería renta-
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ble establecer un mercado de órga
nos, o uno de niños. Pero ninguna 
sociedad civilizada estaría dispuesta a 
tolerar semejantes aberraciones que, 
al igual que la discriminación en las 
discotecas, tienen una racionalidad 
económica, señala Távara . 

La discriminació n no se cuestio na 
desde la economía, prosigue , sino 
desde la ética, la política y la cultura ; 
es decir, desde los cimientos de la 
sociedad. Si aceptamos que e l mer
cado fun cio ne sin ningún límite , es
tamos socavando esos ci mie ntos y 
esto , a la larga, puede tener conse
cuencias macroeconómicas terribles, 

pues el resentimiento pro
ducido por la discrimina
ción puede generar un des
conte nto capaz de condu
cir al caos . Los derechos 
ciudadanos tienen una di
námica expansiva que en
tra en conflicto con el de re
cho de establecer contratos 
libremente , argumento uti
lizado por los ultraliberales 
para discriminar. Por eso es 
necesario que e l Estado 
ponga no rmas y señale a 
los empresa rios hasta dó n
de pueden avanzar y en 
qué terrenos está prohibi
do de inmiscuirs 

En lo q ue se refiere al 
mercado labora l, hay que 
partir por preguntarse qué 
determina el éxito de las 

empresas. Távara no está seguro ele 
que aque llas que prefieren tener sólo 
cierto tipo de trabajadores, elegidos 
no sobre la base de la eficiencia sino 
de criterios d iscriminadores, tenga n 
más posibilidades de ser exitosas . El 
economista tiene la hipótesis de que , 
en una sociedad tan he terogénea 
como la peruana, las empresas más 
rentables son las que se muestran 
capaces de moverse en diferentes 
registros culturales, en diferentes seg
mentos sociales. Incluso para efectos 
de la innovación del producto, la 
diversidad es una ventaja comparati
va que puede ser aprovechada por 

''Acá lo 
verdaderamente 

contaminante no es 
el color de la piel 
sino la pobreza". 

quien tenga la sabiduría e mpresarial 
suficiente como para nutrirse de ella. 

NO SÓLO ES EL RACISMO 

Para Kogan, la frecuente identifica
ción entre racismo y discriminación 
-corno si ésta se redujera sólo a lo 
racial- constituye una trampa que im
pide apreciar la complejidad del pro
blema. La discriminación puede pro
ducirse por múltiples facto res; en de
terminado momento, unos pueden ser 
más relevantes que otros. Referirse a 
una sola ele sus manifestaciones -raza, 
género, situación económica, etcétera
es una simplificación que no contribu
ye a entender la realidad, señala. 

¿Qué factores de discriminación 
son los más relevantes en el Perú en 
este momento? El racismo está pre
sente. dice Mannarelli, pero tal vez no 
es tan importante ni está tan genera
lizado como se cree. En sociedades 
de corte verdaderamente racista, no 
sólo existen leyes para unos y otros, 
sino que alguien que tenga, por ejem
plo, algún rasgo negro, no es acepta
do en los espacios de los blancos por 
más poder o dinero que exhiba. 

En el Pe rú hay otros códigos para 
discriminar: se p uede se r cholo , pero 
si se tiene el carro del año, se ostenta 
un cargo impo rtante , etcétera , uno 
será aceptado por los sectores privile
giados. A diferencia de otras socieda
des que no toleran las mezclas racia
les, que consideran que lo híbrido es 
un factor contaminante, en la nuestra 
los status se definen sobre todo por el 
poder económico. "Somos un país más 
clasista y sexista que racista; acá lo 
verdaderamente contaminante no es 
el color de la piel sino la pobreza, lo 
que no equivale a decir que no somos 
racistas en absoluto", concluye. 

Un suge rente estudio rea li zado 
por Kogan entre estudiantes ele uni
versidades privadas reafirma las apre
ciaciones de Mannarelli . Para estos 
jóvenes, el patrón de belleza idea l ya 
no es, como podría haber siclo hasta 
hace unos años, el blanco anglosajón 
-que califican de "desteñido"-, sino el 
"canela claro", el "bronceado"; es de
cir, una mezcla aparrada de los ex
tremos: blanco, pero no tanto; ne
gro, pero no tanto. 

En este cambio juegan un papel 
importante la televisió n y otros me
dios en los que se difunde una ima
gen multirracial , señala Kogan; en 
estos tiempos de globalización , las 
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mezclas se valoran: el modelo an
glosajón ya no es el único. 

Sin embargo, el que seamos menos 
racistas no nos hace menos discrin1i
nadores. Cuando se les preguntó a los 
alumnos qué los diferenciaba -y por 
ende sobre qué bases discriminaban-, 
no dudaron en referirse a la capacidad 
de consumo. La marca de la mochila o 
de los anteojos, el distrito en el que se 
vive , son las señas que permiten el 
ingreso al grupo privilegiado, en el 
que el blanco pobre no es necesaria
mente aceptado. 

Portocarrero señala que los mo
delos transmiten qué características 
corporales son más apreciadas que 
otras . Se considera, por ejemplo , que 
las facciones de los blancos son más 
"bonitas" que las de los indios. En la 
actti alidad, el racismo peruano es 
básicamente estético, considera el so
ciólogo: está más re lacionado con 
qué rasgos físicos son considerados 
hermosos o feos y no, por ejemplo, 
con prejuicios ubicados en e l terre
no moral , como po r eje mplo la 
creencia de que los blancos son más 
honrados que los negros. 

Otros impo1tantes motivos de dis
criminación en los espacios laborales 
y sociales son los criterios de edad y 
de belleza, este último referido en for
ma particular, aunque no exclusiva, a 
las mujeres. Según la pe rspectiva 
discriminadora, el atractivo personal 
no es un crite rio puramente subjeti
vo e individual -la misma persona 
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puede p arecerle muy bonita a alguien 
y muy fea a otro- sino universal: se es 
feo o guapo . 

El estereotipo de belleza tampoco 
abarca la integridad de la persona, 
sino que se reduce a cie rtas caracte
rísticas físicas: es bello quien es jo
ven , esbelto y -especialmente en el 
caso de los hombres- alto; a partir de 
determinada edad o peso corporal, 
e l bello deja de serlo. 

Con relación a la edad, los niños y 
los adolescentes son víctimas de todo 
tipo de maltratos, que van desde la 
negación de su capacidad de opinar 
hasta el trato violento. Frente a las 
personas de más de 40 años, el prejui
cio consiste en considerar que en ge
neral son menos eficientes, más lentas, 
menos atractivas, etcétera. 

EL JUEGO DE 
LOS ESPEJOS 

Una respuesta frecuente 
y peligrosa frente a la dis
criminación es que quien la 
sufre interiorice la imagen 
desvalo ri zada que ele él tiene el 
discriminador y se avergüence de 
sus propias características, envidian
do o tratando de imitar las que consi
dera superiores. Resistir es difícil, se
ñala Po rtocarrero; cuando no se 
tiene una propuesta propia, se 
acepta como válida la que ofre
ce el dominante . 

Lo que finalmente está en 
juego en el asunto de la discri
minación es la autoestima, afir
ma Kogan. Sólo en la medi
da en que uno se siente va
lorado y reconocido desde 
pequeño es capaz de cami
nar por la vida con pasos 
firmes. Cuando la autoesti-
ma es baja, la persona tiende a hacer 
sentir menos su presencia, a insistir 
menos en que sus derechos sean reco
nocidos. 

El discriminado puede también 
identificarse con las "razones" de l 
discriminador y reproducir esta acti
tud frente a sus semejantes , refiere 
Herrera , recordando que los nazis 
escogían entre sus prisioneros a al-

El racismo peruano 
es básicamente 

estético. 

gunos que actuaban como capataces, 
y que éstos eran más crueles que los 
propios carceleros. Otra posibilidad 
es buscar que la relación se invierta, 
continúa el psicoanalista, como suce
dió cuando los discriminados judíos 
empezaron a considerarse superiores 
frente a quienes no lo eran. Asi mis
mo, el discriminado puede tender a la 
endogamia, a encerrarse en sus pro
pios espacios para evitar exponerse a 
situaciones en las que -en la rea lidad 
o en su fantasía- pueda sufrir la dolo
rosa experiencia de ser rechazado. 
Éstas y otras actitudes similares impi
den el desarrollo de identidades sa
nas, basadas en la valoración de las 
p ropias características sin que eso 
implique el rechazo del otro. 

¿Y qué pasa con el que cliscrimi-

Tomada de ¡Basta ya, Carlín! {1982). 

na? La presencia del "otro" al que no 
se conoce pero del que se tiene una 
imagen estereotipada, genera mucho 
temor e inseguridad. Tomar concien
cia ele que se está discriminando , y 
sobre todo tratar ele superar esa acti
tud, tampoco es tarea fácil , señala 
Herrera. A nadie le interesa dejar sus 
prejuicios porque en el fondo éstos 
actúan como una coraza que prote-
ge la identidad. Afe rrarse a ellos es 
una forma ele defenderse, ele sentirse 
seguro, de creer que la maldad, la 
suciedad , la fealdad no están dentro 
ele uno sino en el otro . Si el discrimi
nador siente que sus prejuicios están 
siendo cuesti onados o experimenta .... 
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el acercamiento del "otro", entra 
en un estado ele ansiedad e inde
fensión. 

Los jóvenes que frecuentan las dis
cotecas "A-1", refiere Kogan, exigen 
alternar únicamente con "gente como 
ellos" porque sólo así, en la homoge
neidad, se sienten cómodos. Detrás 
ele su soberbia, más que la necesidad 
ele discriminar para reafirmar su iclen
ticlacl grupal, suele esconderse mucha 
inseguridad. Como no tienen la prác
tica ele tratar en condiciones ele igual
dad con personas ele grupos raciales 
o socioeconómicos diferentes, están 
cargados ele temores y prejuicios, así 
como ele una gran flojera cultural que 
les impide esforzarse por entender 
todo aquello que se sale ele su norma. 

LA RIQUEZA DE LA VARIEDAD 

Es una tragedia que los peruanos, 
perteneciendo a un país con tanta 
pluralidad racial y cultural, seamos 
tan discriminadores, opina Henera. 

Nuestra escasa capacidad ele acep
tar lo diferente, apunta Kogan, tiene 
sus raíces en la socialización prima
ria. En todas las instancias educativas 
-la casa, el colegio, los medios ele 
comunicación- se generan y repro
ducen los patrones discriminadores. 
Es excepcional, por ejemplo, que una 
persona con apellido andino desta
que en una universidad privada. Para 
hacerlo, tiene que ser brillante o te
ner una autoestima a toda prueba, 
pero esto es muy difícil para alguien 
que carga en sus espaldas el peso ele 
toda una historia personal ele cliscri-

¿YO PRDUicios? 

minación. Por norma, son los alum
nos ele sectores altos los que no tie
nen la menor eluda acerca de su de
recho a expresarse ... y a discriminar. 
Desde pequeños les hicieron creer 
que ellos eran los mejores, tienen su 
autoestima por los cielos. 

Los medios ele comunicación, por 
su parte, refuerzan las ideas ele que 
unos son más bonitos que otros, de 
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que es deseable vivir ele un modo y 
no ele otro. Pese a que ningún estu
dio ha comprobado que los comer
ciales basados en la "teoría aspiracio
nal" -según la cual el consumidor as
pira a alcanzar determinado estilo ele 
vida o a tener cierta clase de físico y 
cree, conscientemente o no, que si 
compra detem1inado producto podrá 
hacerlo- venden más, los publicistas 
siguen escudándose en ella para re
producir imágenes discriminadoras, 
continúa la socióloga. 

Sin embargo, Mannarelli comprue
ba con alivio que en espacios tan po
derosos como la televisión, junto con 
los tradicionales mensajes discrimina
dores -racistas, sexistas, etcétera-, es
tán manifestándose también una esté
tica, unos modelos culturales y unos 
valores que no sólo difieren de los 
privilegiados, sino que no buscan imi
tarlos. A través de ellos, se expresa una 
búsqueda ele opciones propias. 

Távara, por su parte, considera que 
los peruanos tenemos muy pocas po
sibilidades ele interacción social. En 
otras ciudades, refiere, el alto funcio
nario del banco se sienta en el metro 
junto con el ama ele casa pobre. Aquí 
el uno se va en su carro mientras que 
la otra toma su combi. Sólo la práctica 
de conocer al otro es la que permite 
verlo tal cual es, con las vütudes y 
defectos que tiene al margen ele que 
su idioma materno sea el castellano o 
el quechua, ele su sexo, su raza, su 
nivel educativo, etcétera, refiere 
Kogan. Sólo entonces, sobre la base 
del conocimiento real y no de un 
conjunto ele prejuicios, se puede ele-

El tema debe ele haber generado en 
muchas personas cuestionamientos bá
sicos acerca ele su identidad: ¿estoy 
contento como soy?, ¿necesito ser blan
co y rico para ser valioso?, ¿por qué no 
voy a darme el sitio que me coJTespon
cle? Esta coyuntura debería ser aprove
chada para que quienes son discrimi
nados por cualquier motivo hablen 
acerca de sí mismos, digan cómo se 
sienten, cómo los tratan, qué les preo
cupa. Es un trabajo que pasa tanto por 
el discurso racional y el ámbito públi
co como por las vivencias personales y 
el espacio de la intimidad. 

Pero los cambios culturales son 
muy lentos, constata Portocarrero. Se 
pensaba que los jóvenes de hoy se
rían más abiertos a las diferencias 
que los de anteriores generaciones, 
mas no es así. Para el sociólogo, la 
energía para transformar esta situa
ción surge del descontento frente a 
lo que existe y de la capacidad de 
imaginar futuros diferentes, no ga
rantizados, pero sí posibles. De lo 
contrario, se mantendrá la actitud 
marcada por la resignación del már
tir o la queja de la víctima. 

Herrera relaciona directamente las 
abismales diferencias económicas 
con el problema de la discrimina
ción: el aumento de la pobreza exa
cerba los prejuicios y las frustracio
nes; los climas bélicos o ele alta rece
sión son un caldo de cultivo para las 
actitudes de dominación, desprecio 
y resentimiento. Las acciones cultu
rales son necesarias, pero no pueden 
estar desligadas del esfuerzo por me
jorar el nivel de vida. 

"Estamos en un buen 

·QJANDO Di JE 'YO AL60 CONTRA 
ESOS COO-\iN0'5 NEGOOSJ D-1? 

éCL\i\NDO?¡A vrn,Drcf,0CU/l}.ff,ü, EHp 

momento para empezar a 
valorar las diferencias, a nu
trimos de los saberes que 
atesoran las distintas etnias 
peruanas y que actualmen
te se están desperdiciando", 
señala Kogan. 

cidir si uno quiere o no acercarse a él. 
Para Kogan, la consecuencia más 

positiva del litigio entre Indecopi y las 
discotecas discriminadoras ha siclo que, 
quizá por primera vez, un problema 
complejo, grave, doloroso y generali
zado -pero negado no sólo por quie
nes ejercen la discrimmación smo tam
bién por quienes la sufren-, ha saltado 
a las pantallas de televisión. 

Hace algunos años, cre
cían en el norte del Perú 
variedades de algodón ele 
diferentes colores que des

aparecieron porque los agricultores 
consideraban que este producto te
nía que ser blanco. No repitamos el 
error: en la diversidad de nuestro 
país se esconde la mayor riqueza 
con la que podemos competir frente 
a los otros. Si no sabemos aprove
charla, ¿con qué rostro vamos a in
sertarnos en el mundo globalizado 
del siglo XXI? 111 
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Empecemos con dos defini
ciones. Lo subestimado: per
sonajes, opiniones y hechos 
evaluados injustamente, por 
debajo de lo que se mere
cen. Lo sobrestimado: todo 
aquello que fue inflado inú
tilmente y recibió , por ello, 
mayor importancia de la 
debida . ¿Quiénes somos 
nosotros para determinar 
tales juicios? Nadie. Estas lis
tas sólo recogen las opinio
nes de los que hacemos la 
revista y de amigos que fue
ron consultados. Nuestro de
seo es que despierten polé
mica, discusión y reflexio
nes constructivas. 
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Los SUBestimados 

El referéndum El gobierno subestimó el rechazo de la población 

La promoción 
de Alda 

Por 25 mil 
dólares de 
compra,el 
cliente se 
"ganaba" 
una cena 

con el 
alcalde 

Alberto Andrade 

_.::i. 

r 

i ·füllM·fli 
El compromiso 

de paz con 
Ecuador parecía 

imposible 

La opinión 
de Loreto 
No se tomó 
en cuenta 
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y los SOBBEstimados 

Tigres asiáticos Fracasó un modelo que se sustentaba en una 

fuerte intervención estatal 

•#!t·di 
Primer ministro 
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La renuncia 
Hermoza Ríos se fue 
y no pasó nada 



Policía antisecuestros 

ltfü·lfi 
Autoridad 
municipal 
recuperada 
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Los SUBestimados 

------
Museo de Arte 

Importante labor de fomento 
a la cultura 

Los delitos disminuyeron 

Amarillismo 
Talk shows, chismes 
escándalos en televisión 
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y los SOBBEstimados 

Los sueldos de 
las estrellas 

más de 30 
mil dólares 
al mes 
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El Chino Pereda Sin pena ni gloria en Boca Juniors 
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Los SUBestimados 

Chuponeo 
Todos escuchan a todos 

(3!.fJ Más de seis millones de espectadores limeños 
acuden a las nuevas salas 

VIAGR~ 
100mg SILDENAFIL 

V1A DE AOMINISTRACION. ORAL 
Contiene 1 tllbleta 

Impotencia La aparición del 
Viagra hizo evidente el problema 
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Correo electrónico El Perú tiene 
más usuarios que la mayoría de países 
de la región -Oporturno 

trabajo 
de previsión 



y los SOBREstimados 

La guardia de Palacio No cumplió su misión 
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financiero les 
asignó sueldos 

fuera de la 
realidad 

Mercado inmobiliario 
Sobreoferta de ventas 
y alquileres frente 
a escasa demanda 

• DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL 1997 

l¡ffi,fifJ,j El MEF sobrestimó 
su capacidad de aplicar una 
declaración que no fue aceptada 

• =h§,,f§lj 
No fue la 

más 
popular 
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De esclava a reina 

~ 
Ella sobrevivió en un mundo 

de sumisión y esclavitud 

convirtiéndose en la fogosa amante 

de los caballeros más poderosos 

de la época. 

e 
(l) 

E 
o 
a: 
o 
e 

"' ü -·'= o 
a. 
<( 

g 
:5 -, 

·s 
Dl 
(l) 

cií 
::, 

'(Ú 

.e 
u 
-'= 
({) 

s 
...J 

> 
~ 
o 
u 
~ 
c'.3 
o ,e 
(l) 
({) 

i5 



e 
a, 
E 
o 
a: 
o 
e 
<U 
ü 

.!: 
o 
a. 

<{ 

·º 3 -, 

~- . ...... 

Premio Jerusalem 
La Asociación Judía del Perú otorgó el Premio Jerusalem de Periodismo 1998 a nuestro 

editor fundador Felipe Ortiz de Zevallos y a Federico Salazar, por sus destacadas actividades 

en prensa escrita y en radio y televisión, respectivamente. En la ceremonia de entrega, 

Felipe Ortiz de Zevallos pronunció el discurso que DEBATE publica a continuación. 

Salvador de Madari aga 
calificó una vez Ja fun
ción del periodista co-

mo la de un ·'histo ri ador de l 
presen te" . Tengo, por el nota
ble liberal español, una espe
cial empatía que , en parte , se 
debe a coincidencias circuns
tanciales , como que ambos 
nos formamos como ingenie
ros, y en mucho a una voca
ción compartida para ejercer 
-en tiempos libres, a veces 
lamentablemente escasos- esa 
tarea fascinante de "historiar 
e l presente" . 

Es un honor y una satisfac
ción recibir e l premio Jerusa
lem. En e l epílogo de su His
toria de los Judíos, Paul Jo hn
son afirma: "sin los judíos, el 
mundo habría siclo un luga r 
radica lmente distinto . La hu
manidad pudo llegar a descu
brir todas las ideas judías. Pero 
no podemos tener Ja certeza 
de que hu biera siclo así. To
dos los grandes descubrimien
tos conceptuales de l intelecto 
parecen obvios e inevitables 
una vez revelados, pero se 
necesita un genio especia l 
para concebirlos". Los judíos 
-afirma el gran pe riodista ca
tólico- han tenido ese don. 

El mundo les debe a Abra
ham y Moisés la racionaliza
ción revelada de lo desconoci
do . Fueron los grandes innova
dores de la re ligión y la moral. 
El resultado fue el monoteísmo 
y las tres grandes religiones 
que lo profesan, la idea de la 
igualdad ante la ley, de la dig
nidad de la persona humana, 
de Ja conciencia individual y, 
por tanto, de la redención per
sonal; de la conciencia colecti
va y, por Jo tanto, de la respon
sabilidad social. 

Más recientemente, 
desde Spinoza hasta 
Woody Alle n , gran 
parte de la dotación 
me nta l d e l pe nsa
miento mode rno se
cular sobre activida
des muy diversas del 
qu e h ace r hu ma n o 
también pertenece a 
los judíos. La lu z que 
de ese modo han pro
yectado sobre el mun
do inquietó al mismo 
tiempo que lo ilumi
nó , pues reveló ver
dades a veces doloro
sas, a veces descon
certantes y contradic
torias, sobre e l espíri
tu humano . Los judíos 
han sido grandes descubrido
res de verdad . Ta l vez ella es 
una razón por la cual se les 
ha odiado tanto. 

La importan cia d e un a 
prensa libre y responsa ble 
como co nd ic ión indisp e nsa
ble p ara que una sociedad 
dem ocrá tica y progres ista 
pu eda descu b rir, día a d ía, 
la verda d sobre sí misma, 
constitu ye un pi lar esencia] 
del pensa mie nto moderno . 
La Comunid ad Judía cumple 
una responsab ilidad c iuda
dana -consecuente con su 
vocació n te naz , auto imp ues
ta y e ncomiable por ilumi 
nar a los gentiles- al p romo
ver co n es te pre mio tan 
importante prin cipio . 

Me es especialmente grato 
coincidir en este premio con 
Federico Salazar, periodista 
que, siguiendo una tradición 
fa miliar, sí eje rce a tiempo 
completo, en el set de la tele
visión y la columna del perió
dico, esta fasc inante resp on-
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sabilidad de "historiar el pre
sente" . Creo que él combina 
muy bien los dos requisitos 
q ue Madariaga exigía del pe
riodista profesional: olfato in
tuitivo y honestidad intelec
tua l. Un interés profundo por 
las cosas y, paradójicamente, 
un elevado de-
s inte rés p a ra 
observarlas, co
mentarlas yana
liza rlas . El bus
car, hall ar, ha
cer constar los 
da tos sin fa l
searlos, omitir
los o amañados; 
el interpretar los 
mismos sin de
jarse influir por 
las preferencias 

Los judíos han 
sido grandes 
descubridores de 
verdad. Tal vez 
ella es una razón 
por la cual se les· 
ha odiado tanto . 

propias; y, finalmente, e l reco
nocer los e rrores cuando oca
sio nalmente se cometen . El 
Perú ganaría mucho si contara 
con algunos más como él. 

A todos ustedes, muchas 
gracias . • 
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1978 
Conversación con Pol Pot 
Manuel Jesús Orbegozo ha recorrido como periodista el mundo entero no una sino muchas veces. Ha sido 
testigo de los acontecimientos internacionales más importantes de los últimos 40 años, y elegir un episodio 
para relatar a DEBA TE no le resultó nada fácil. Finalmente, decidió contamos sobre un personaje cuyo rostro 
no puede olvidar: el sangriento líder camboyano Poi Pot, quien le concedió la última de sus entrevistas. 

e uanclo conversamos en su palacio de Pnom Penh, la 
mañana estaba despejada; él, más bien, estaba atormen
tado. Poi Pot me pareció un campesino rico o un peque
ño burgués kampucheano, no un genocida. No tenía 
señas ele serlo. Sonreía muy levemente mientras conver
saba; o mejor, no sonreía. Se obstinaba en referirse a 
Vietnam y clamaba porque lo apoyaran todos los países 
del mundo; la invasión vietnamita era inminente . Eso lo 
preocupaba y no mis preguntas sobre si era genocicla 
como lo llaman en Occidente, o de cuántas mue1tes se 
hacía responsable. Tuvo tiempo para recibirme cuando 
los insurrectos internos lo tenían arrinconado. Todo anda
ba revuelto en el país. Una movida más y ¡jaque mate! 
Exactamente 20 años después - la cita fue e l 30 de 
diciembre de 1978-- el rostro de Pol Potes uno ele los 
pocos que no se han desco
lorido en mi memoria. Lo ten
go registrado perfectamente 
como en una computadora . 
No le falta nada, sus ojos obli
cuos y su nariz asiática , el 
óvalo de su cara y sus cabe
llos hirsutos; recuerdo su tono 
ele voz y su bri lloso uniforme 
verde oscuro con casaca Mao 
cerrada hasta el cuello. 
No tengo ningún hilo que me 
lleve a una madeja de esqui
zofrenia. Pol Pot no hablaba 
como Hitler a tragantadas ni 
me causaba el temor que nos 
causa ver a aquel nazi au n en las películas. No tenía 
esa "mosca" hitleriana ni esos bigotazos stalinianos; 
más bien era lampiño y sobre sus pómulos se reflejaba 
la luz como sobre dos monedas opacas. 
Me dijo que en toda revolución caen muchos partisanos. 
Me habló de Napoleón para decirme que Vietnam ha
cía muy mal en invadir su país porque los invasores 
siempre tienen mal fin. Aceptó que muchos soldados 
murieron en la contienda. Ya Mao había dicho que una 
revolución no es un five o 'clock tea. Pero , dijo que 
tenía la conciencia tranqu ila. Estaba esperando la llega
da de Kurt Walheim, secretario general ele la ONU ele 
entonces, qu ien le había prometido quedarse un mes 
en Kampuchea para constastar el ·número de muertos , 
y de paso, revisarle su conciencia. 

Pero yo considero imposible penetrar en la conciencia 
de nadie, menos en las dos horas que yo estuve con 
Poi Pot. No podía ajocharlo a preguntas sobre los crí
menes que le imputaban porque habría sido inútil; é l 
tenía los cinco sentidos puestos en la invasión vietna
mita . Me contestaba indiferente, como un monje budis
ta más que como un guerrero khmer. 
Cuando me leyó el parte donde le informaban sobre 
las últimas escaramuzas de guerra, lo hizo sobriamen
te; el traductor me alcanzó el contenido en inglés, pero 
entonces vi que una nube sombría le opacaba los o jos; 
parpadeó apurado. Parecía que veía a los invasores 
entrando por la puerta del palacio donde conversába
mos. Ordenó que dispusieran mi viaje en el primer 
avión que sa liese a China. Me entregó dos jarrones de 

laca y una tarje ta de visita. En 
e l sobre escribió mi nombre 
en francés y "& madam". "Us
tedes serán mis invitados cuan
do triunfemos sobre los viet
namitas como lo hemos hecho 
sobre los norteamericanos" me 
d ijo mientras me apretaba la 
mano en la despedida. 
Su suerte estaba echada. Vein
ticuatro horas después, 130 mil 
soldados vietnamitas, 14 divi
siones ele tanques apoyados por 
aviones MIG-19, al mejor estilo 
nazi , invadían Kampuchea para 
quedarse all í 10 años. 

Poi Pot huyó a la frontera con Tailandia. Años más 
tarde , cuando yo regresaba ele Filipinas después de ver 
triunfar a Corazón Aquino , me decidí ir hasta Kao-I
clang, una aldea perdida en los bordes tailancleses; all í 
estaba Pol Pot. Fue una odisea. Con un joven médico 
malasio ll egamos clandestinamente hasta los bordes de 
esa míse ra aldea que ni siquiera figura en los mapas; 
pero una cerca de alambres con súper púas nos impi
dió visitar a Poi Por. 
En un mercado popular, e l malasio y yo almorzamos 
culebras en un puesto ele comida ele mala muerte y a 
mí me atacó un cólico b iliar que casi me mata. En 
Bangkok estuve cuatro días hospitali zado, pe ro nunca 
me pesó haber intentado hablar con e l considerado 
mayor genocicla ele este siglo, después ele Hitler. • 
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S UMANDO PROGRESO RES TAMOS POBREZA 

~ ~!!!.~,~¡! 
Cada vez más cerca de usted 



¿Qué es huachafo? 
Cada cierto tiempo surge esta pregunta y las respuestas varían porque también los 
tiempos cambian y constantemente creamos nuevas formas , hábitos y modelos que 
modifican nuestra concepción de "lo huachafo". A casi finales de este último decenio, 
cinco destacados intelectuales elaboran una nueva respuesta a la vieja interrogante. 

LUIS FREIRE SARRIA 
Periodista 

La huachafería es un lujo ilusorio 
de la dominación. Los grupos y las 
culturas dominantes , que atesoran el 
prestigio social, son quienes concep
túan la huachafe ría, y los grupos do
minados son quienes la ejercen. 

La huachafería es una mala inter
pretación del estilo ele vida ele un 
grupo dominante por otro domina
do. El huachafo sufre la doble igno
minia ele ser rechazado por interpre
tar inadecuadamente el estilo ele vida 
del grupo al que aspira pertenecer y 
ele rechazarse a sí mismo. 

La huachafe ría tiene tantas mani
festaciones corno la vida social mis
ma. Establecerlas requeriría de toda 
una especialización. En eso, la intui
ción y la experiencia suelen ser más 
certeras que la ciencia , sobre todo 
porque hay mucha huachafería cien
tífica. 

No hay huachafería sin sentido ele 
inferioridad. Cuando los complejos 
desaparecen, nace la pacharaquería 
o e l triunfo del mal gusto seguro de 
sus clones y bien plantado sobre sí 
mismo. Nuestra televisión está llena 
ele pacharacos. Cuando la pachara
quería adquiere éxito y prestigio so
cial, pasa a la categoría de modelo y 
comenzamos a ver huachafos que lo 
son por imitar mal a los pacharacos 
de arriba, un fenómeno sumamente 
complejo y d ifícil de precisar. Los 
pacharacos pueden ser felices, los 
huachafos nunca. 

La pacharaquería es mucho más 
contemporánea y tiene que ver con 
la aparición de nuevos y variados 
cánones del buen ser y buen estar, 
que ya no provienen únicamente de 
una clase alta tradicional, como su-
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cedía antes, cuando había un solo 
árbitro y una sola huachafo . 

Hoy día , los sectores tradicionales 
pe ru anos ya no so n los úni cos 
detentores de la "clase" . Ésta viene 
ahora por muchos caños: los exitosos 
de la te levisión , los reyes de la sa lsa , 
los emigrad os que regresan , los 
"aristócratas" de los comerciales de 
Barrington, e tcétera. En estos tiem
pos de contubernio pacífico de to
dos los contra t'ios, e l "gusto " es 
una enorme pizza de 20 sabores 
equivalentes. 

Se dice que cuando un chimpan
cé se pone los lentes de sol de su 
entrenadora de Save tbe Aniinals, 
puede estar cometiendo un acto de 
huachafe ría biológica mente pu ra . 

Los simios supe rio res, parientes 
nuestros, pecan de huachafería in
conscie nte . Los de lfines , en cam
bio, pueden ser un gesto de huacha
fería , como sucede en el hotel Los 
De lfines. 

Los pe rros y gatos son los mejores 
amigos de la huachafería , pe ro sólo 
cuando la sociedad los corrompe. 
Ha y que ve rl os cómo se vanaglorian 
de los lacitos , peinados, ro pi tas y 
cuanta idio tez les endilga n sus amos 
y seño res, aunque hay que recono
cer en su descargo que su buen gus
to anima l se manifiesta de tanto en 
tanto cuando tratan de zafarse de 
tanta huachafería con sus patas tan 
inháb iles pa ra desatarse e l lazo y 
sacarse la cho mpita , intentos que son 
ráp ida y e ficientemente repri midos 
por e l au to r del estropicio hasta 
lograr la to tal sumisión del animal a 
su mal gusto. • 
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IVÁN THAYS 
Escritor 

Nabo kov definió a l huachafo (lo 
que él llamaba "fi listeo") como la 
pe rsona de inte reses materi a les y 
vulgares , y de mentalidad fo rmada 
en las ideas corri entes así como en 
los idea les convencio nales de su gru
po y época . Cabe anota r q ue el té r
mino burgués, indica abokov, es 
un estado ele ánimo (a lo Flaubert) y 
no un estado del bolsillo (a Jo Ma rx) : 
un burgués es un huachafo (fi li steo) 
satisfecho , un vulgar con pretens io
nes. Lo inte resante de esta definición 
es que tocio el mundo puede, en 
a lgú n momento, dec ir o cometer un 
acto cursi, ridículo, tonto. Decirle a 
a lguien "Te amo, pajarito ", ponerse 
a lguna vez un color estridente de 
ropa o escribir una carta de amor es 
cursi, quizá , pero lo huachafo impli
ca un estado de sa tisfacció n ele per
te necer a la manada, de ser un borre
go más, ciego, complacido y fe li z, de 
la vu lga ridad y la mediocridad. En 
palabras ele Nabokov: e l que se con
forma con los usos ele su grupo, y es 
pseudo idea lista, pseuclocompas ivo, 
pseudosabio . Dos pi lares levantan e l 
edificio ele la huachafería: el deseo 
de ser reconocido socialmente y el 
impu lso de admi rar tal o cual cosa 
po rque hay miles de personas q ue lo 
hacen. Lo más huachafo de l país me 
parecen las costumbres arribistas de 
las clases alta o med ia-a lta limeñas. 
Huachafos son sus qu inceañeros; sus 
matrimonios; sus disfuerzos; sus mo
dales ri dículos; su idea el e la cortesía 
machista; su ropa "fina" ll ena de mar-

cas ; su moda supuestamente New 
York; sus lentes oscuros dentro de 
habitaciones, a lo Christian Meier o 
Diego Bertie; sus cafés ruidosos y des
personalizados; sus discotecas "exclu
sivas"; su racismo cretino; sus disfuer
zos y morisquetas a lo Mari Tere; la 
parafe rnalia de sus tarjetas de crédito; 
la grosería de su prepotencia; su filo
sofía liberal a lo cbicago boys; su idea 
de lo que es un "líder"; su culturita , su 
open mind; sus novelas de Bayly; sus 
"pelis" de estreno en El Pacífico; sus 
salpicones de inglés. Debo decir, en 
resumen, que el hábitat natural de la 
huachafería limeña es para mí más 
parecido al café Bohemia y sus pare
des de espejo ("donde uno reconoce 
y lo reconocen") que al Norky's de 
Pardo o al mismísimo Parque de l 
Amor y su insuperable síntesis ele 
titán ica escultura estalinista con asien
tos y cercos místicos a lo Gaudí. • 

NATALIA MAJLUFF 
Historiadora 

La huachafería no es cuestió n de 
gustos; es una forma de travestismo 
que no tiene conciencia de su propia 
inadecuación. Es una pretensión ne
cesa riamente ignora nte. En e l caso 
del ornato público, la desinforma
ción y la improvisación (producto de 
la ignorancia) han sembrado una po
lución visual audaz e inaudita gene
rando verdaderas obras maestras de 
la huachafería: e l óvalo Gutié rrez, el 
Norky's de José Pardo y la avenida 
La Marina tod ita entera . Seleccionar, ~ 
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.... en el vastísimo mar kitsh que es 
e l paisaje urbano limeño , una 
obra que ejemplifique la huacha
fería, se convie rte así en una tarea 
virtualmente imposible. 

Pero podemos escoger un 
ejemplo que llega a ser instructi
vo: el proyecto muralista "Tren 
eléctrico". Éste se basa en el falso 
supuesto de que no puede haber 
un espacio público sin adorno. 
Como parte integral de esta con
signa municipal -y no sólo en 
Lima- surge la idea de que toda 
superficie vertical u horizontal 
debe ser necesariamente cubierta 
de pintura. Y nada más ridículo 
que intentar desaparecer estos 
verdaderos monstruos de concre
to con caricaturas de paisajes 
andinos, alpinos y hasta escandi
navos. Hacer "cultura" a brochazo 
limpio de Vencedor. 

La huachafería hace escuela. 
Al o tro lado d e la aven id a 
Angamos, Surquillo ha querido 
superar la iniciativa sanborjina. Ha 
optado en este caso por ahorrar 
un poco e n pintura y dejar 
recuadros mal acabados para di
bujar sobre ellos diversas espe
cies naturales, que han converti
do los bloques de cemento en la 
versión monumental del álbum 
de figuritas Navarrete , colores es
tridentes y todo. Han coronado 
esta Alameda de la Fauna y la 
Flora con una pileta-tina de don
de salen "volando" unas indes
criptibles aves de neón. Me ima
gino que sus autores habrán pen
sado que creaban conciencia 
ecológica. 

.Pero ya en San Borja, la natu
raleza misma se ha encargado de 

ofrecer una alternativa a l proble
ma estético del tren eléctrico: va
rios basamentos ubicados en ese 
distrito empiezan a cubrirse de 
enredaderas. Queda la esperanza 
de que esta o rigina l propuesta ele 
áreas verdes verticales termine, 
de una vez por todas, con el or
nato oficia l. La naturaleza lograría 
así revertir completamente la hua
chafería implícita de estos bosques 
travestidos. • 

BETO ORTIZ 
Periodista 

Huachafo es te ner casa en 
· Miami, vacacionar en Miami, te

ner parientes en Miami , ir de 
shopping a Miami y cualquie r cosa 
en el mundo que tenga que ver 
con Miami. Huachafo es todo lo 
"políticamente correcto" en e l 
Perú , es decir: odiar a Lúcar, a 
Magaly y a los talk-shows porque 
representan "lo ma lo" (aunque los 
vean re lig iosamente) y ama r a 
Hildebrandt, a la Chichi , a l 
Baruch, a la Revoredo y a l Qui
jandría por sobre todas las cosas, 
porque en los cocteles del Club 
Nacional queda uno tan regio 
siendo súper de oposició n como 
luciendo un Hugo Boss gris plata 
de tres botones. Huachafa es , por 
supuesto, la tía Martha Chávez 
con su fuj imorismo histé rico y su 
ejército de nanas cargándole los 
pamper's por los pasillos del Con
greso , como hu achafazaza se 
pone la coleguita Blanca Rosales 

de La República 
cuando recibe las 
condecoraciones 
ele alguna ONG 
de gringos nerds 
qu e no ti e nen 
idea de que con
vierten a una 
agrav iada de "Los 
inj ertos " e n 
paladina de la li
b e rtad . Y tan 
huachafo como 
e l fo lclórico mu
ral de Canal 2 es 
sa lir a pontificar 
sobre democra
cia en un país en 

el que ni uno solo de esos "de
mócratas" está siquiera dispues
to a bajar la luna e léctrica de su 
automóvil para decirle al niño 
que quiere limpiar el parabrisas 
que "No, gracias". No jodamos. 
Huachafo es comentar en el Café
café que te enca ntó la película 
de Lombardi porque es tan op en 
y, al mismo tiempo, decir que es 
un "desperdicio" que fulanito , 
que es tan churro, "se ha ya vue l
to" maricón. Pero huachafos con 
roche son , sobre todo, toda esa 
tanda de desfasados y desubi
cados que hacen esfuerzos so
brehumanos por parecer lo que 
no son, los poetas ma lditos-vita
licios que mantienen el aire ele 
insondable miste ri o li terario aun
que perdieron todos los die ntes , 
e l tal ento y la si lu eta . Los 
rocke ros subte rráneos cuarento
nes y cualquier índole de chiqui
vie jos. Los camiseteros y los 
papistas que defienden a capa y 
espada a "sus" empresas como si 
rea lmente fueran a ser remota
me nte suyas algún día. Los ex 
genios que se disecaron en sus 
laure les y se resignaron a segui r 
pavoneándose eternamente de 
viejas glorias mientras se confor
man planille ramente con una ofi
cina con vista a la Plaza Mayor y 
una patética página de amenida
des que no hace reír ni a Cristo 
crucificado. 

A ti te hablo, Miss Huachafería 
Internaciona l. A ver pues, sé cho
lo y enjuíciame. • 
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ALONSO ALEGRÍA 
Dramaturgo 

La huachafería no es simple 
cosa de colores y formas. Tam
poco es privativa de peruanos, 
pero ese es otro cuento. La ver
dadera huachafería va mucho 
más allá y surge de más adentro: 
de nuestra habla y pensamiento 
cotidianos. Ambos revelan su 
esencia, que es una pretensión 
de ser algo sin serlo, aplicando 
una manera muy nuestra de no 
pensar. Repetimos a ciegas lo que 
la moda proclama como cierto, 
como bien pensado o como bien 
hablado. Van dos ejemplos que 
me asaltan , comenzando por uno 
de la vida real. 

La modelito está haciendo una 
prueba para un papel en una 
telenovela. Se ha aparecido vis
tiendo su ropa más apretada y 
más breve . No se la ve nadita 
huachafa: es una regia modelito 
vestida de regia modelito , y por 
ello auténtica . El director Je al
canza una hoja y le pide que Jea 
un texto de su personaje. La be
lla niña le pregunta "¿es una chi
ca así no más, o es un poquito 
fisoticada?" 

-¿Perdón? 
-Fisoticada. 
-¿Fisoticada? 
-Claro pues , fisoticada. Toda 

e lla ... e lla toda ... fisoticada, 
pues, ¿no me e ntiendes' 

Por sus gestos y su dicción , 
nadita sofi sticados por cie rto, po
demos por fin colegir lo que la 
bella niña está que riendo expre
sa r en un esfu e rzo supremo por 
ser lo que ha demostrado no ser 
precisame nte en el intento de 
serlo . Este último mecanismo de
fine la esencia y pone al descu
bierto la más perfecta huachafe
ría personal. 

No sé a quién ni cuándo se le 
ocurrió dictaminar que lo correcto 
es decir "un vaso con agua" y no 
"un vaso de agua" porque los 
vasos no están hechos de agua 
sino de vidrio . "Mozo por favor , 
un vaso con agua" escucho pe
dir a diestra y siniestra en e l Hai
tí. El atento mozo (mal enseñado 
por sus clientes) pone sobre la 
mesa "su vaso con agua, señor". 
Y e l e legante caball e ro se lo 
toma, sin pensar que jamás se le 
ocurriría pedir una taza con café 
o una botella con whisky etique
ta azul ni encargar para Año Nue
vo una docena de bote llas con 
champagne Chateau Laffite , ni 
menos comenta r que los árabes 
han ajustado e l precio del barril 
con petróleo . 

Es que vaso, botella , odre, ba
rril , son nombres de cosas pe ro 
también medidas de volumen, y 
una medida no es de vidrio , de 
cuero o de metal , sino de agua , 
de vino o de petróleo . ¿Un sim
ple e rror? No, señor: profunda 
huachafería. Porque en e l fondo , 
tanto al seño r como al mozo les 
resulta forzado decir "un vaso con 
agua" y lo dicen solamente por
que .. . pues porque dicen que así 
se dice . 

Es en este no pensar por cuen
ta propia, es en esta prefe rencia 
por seguir modas de lenguaje (y 
de opinión, por cierto) sin antes 
razonarlas , es aquí, en lo más 
íntimo del holgazán cerebrito pe-
ruano, donde res ide la sutil y au
téntica huachafe ría: la verdadera 
y pura huachafería mental. Esa 
que solamente nosotros , los au
ténticamente fisoticados, sabemos 
y podemos practicar. 

Dicen que lo dijo 
no se sabe quién; 
todo el mundo dice, caramba, 
¡digo yo también! • 
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EL FOTÓGRAFO 
Rolly Reina, enviado por El Comercio 
DIFICULTAD 
Durante el enfrentamiento entre Perú y Ecuador (1995), 
una cuadrilla de helicópteros MI-25 de nuestras Fuerzas 
Armadas fu e atacada por misiles . 

¡Los misiles! 

E l domingo 29 de ene ro , mi compañero Alí Alava 
y yo logramos aborda r un he licópte ro que nos 
llevó a Ciro Alegría, la última base mi litar en la 

margen derecha del Marañón. La presencia de pe riodis
tas estaba prohibida, pero como llegamos en he licóp
te ro, pensaron que teníamos auto rización para estar 
ahí. Además, desde hacía dos años estábamos cubrien
do el tema del narcotráfico -destrucción de pistas ele 
aterrizaje clandestinas, avione tas que transpo rtaban 
cocaína , etcéte ra- en contacto directo con la Fuerza 
Aérea y el Ejército, y el tra bajo conjunto pe rmitió que 
conociéramos a muchos oficiales con los cua les nos 
encontramos esa mañana al llega r al puesto. Nos reco
nocieron , nos sa ludamos, y nadie nos preguntó cómo 
habíamos logrado ll ega r. Tuvimos mucha suerte . Justo 
cuando llegamos, al mediodía, cuatro he licópteros se 
disponían a salir de la base y preguntamos si podíamos 
volar con ellos. Nos dijeron "Ya pues, suban". Y nos 
explicaron que se trataba de una pequeña prueba. Yo 
subí a un helicóptero ele la FAP, un MI-25 de combate 
totalmente equipado que tiene la figura de tigre vo la
dor. En mi he licóptero íbamos cinco: el pi lo to y otros 
dos en la parte de arriba; y yo abajo, junto al arti lle ro . 
Al aproximarnos a la zona -estábamos cerca de Tiwin
za- se hizo el conteo regresivo para empezar a disparar. 
Nos acercábamos. Nueve, ocho, siete ... y e l artillero me 
iba contando su vida, que e ra de la selva, que ya estaba 
varios meses en la zona y cosas así. Yo le conté que 
e ra de Cañete. En fin , hablábamos tranquilo!';. Se trataba 
de una supervisió n, un recorrido casi ele rutina , hacer 
unos cuantos disparos y volver a la base, así que 
estábamos muy relajados. Pero de pronto , e l arti ll ero 
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miró po r la ventana y se puso totalmente pálido. 
Recue rdo que empezó a g ritar: "Nos están disparando". 
Yo veía unas luces que sa lían de los cerros pe ro no 
sabía de qué se trata ba. El artille ro me explicó a gritos 
q ue nos estaban atacando con misiles, que en la ma
ñana nosotros había mos recuperado la zona pero que 
los ecuato rianos se habían vuelto a mete r. A partir ele 
ese mo mento e l obje tivo fu e salir ele esa zona, como 
sea . To cia la acción se desbarató . Yo ve ía la selva como 
una coliflo r inmensa en donde no se distinguía nada 

más que las luces ele los m isiles. 
Ahí mismo me ente ré de que un 
misil puede tene r un error ele 300 
a 400 metros q ue se corrige de 
inmediato; o sea, pe rsigue al blan
co , que é ramos nosotros. Yo sólo 
escuchaba gritos y empecé a to
mar fotos. Fue ento nces cuando 
vi que una ele esas luces pe rse
gu ía a nuestro primer helicópte
ro, que trataba de esqui varla sin 
éxito. Así pasó un rato, no podría 
decir cuánto, hasta que e l misil lo 
alcanzó y desde una dista ncia de 
unos 800 metros lo vimos explo
tar en e l a ire, incendiarse y caer. 
Durante ese tiempo yo tomaba 
una foto tras o tra . A los pocos 
minutos, el he licópte ro e n e l que 
estaba fu e el siguiente blanco. El 
artillero se escondió, yo también 
me tiré al piso, guardé mi equipo 

fotográ fi co en la mochila y me acuerdo que pe nsé: "Ya , 
lo que venga pues". Ellos gritaban "Viva e l Pe rú " y otros 
lemas de amor a la patria; ya se ciaban po r mue rtos. De 
pronto, sentí que el moto r del he licópte ro se apagaba 
y que empezábamos a descende r. Yo esperaba lo peor, 
pero no . Después supe que fu e una estrategia de l 
pilo to : e l misil te persigue hacia arriba, no hacia abajo . 
Cuando descendimos, ya nos pe rdió como blanco . En 
ese mo mento reaccionamos y e l artill e ro empezó a 
disparar con locura. Yo también que ría d isparar, no 
sabía qué hacer; es difícil explicar lo que se siente 
cuando por primera vez en tu vicia has visto en la 
rea lidad aq ue llo que conoces sólo por las pe lícul as o 
cuando juegas Nintendo . 

Cuando regresamos al puesto encontramos al gene
ral He rmoza y nadie sabía lo que acababa de pasar. 
Habían hecho preparativos para recibirnos y vie ron 
baja r sólo tres helicópte ros. Hubo una ceremo nia; los 
oficiales y los soldados lloraban conste rnados. Me acue r
do que después de la ceremonia, los pilotos se ence
rraro n en su cuadra y empezaron a da r ele g ritos, 
pateaban cosas, lloraban. Después salie ron como si 
nada; total, al día siguiente tenían que volver a salir. 

osotros estábamos escondidos , temíamos q ue supie
ran que no teníamos pe rmiso, que rev isaran la cámara . 
Yo no le d ije ni a mi compañero que había to mado la 
foto ele la explosión, escondí e l rollo y lo cuidé como 
un teso ro . Tres días después estábamos en Lima; aqu í 
nad ie sabía que los ecuato rianos había n volado un 
he licóptero. Se supo cuando e l 1° de fe bre ro El Comer
cio publicó mi foto en la primera página, pe ro sin mi 
créd ito , para evitarnos problemas . • 
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' 
DIÁLOGO CON JOHN KEANE 

El filósofo y científico político británico John Keane , director del Centro de Estudios de la 
Democracia de la Universidad de Westminster, fue el invitado principal del seminario sobre 

"Construcción de la ciudadanía en la sociedad de la información", organizado por el 
Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Católica y el Consejo Británico. John 

Keane dio allí una brillante conferencia sobre las transformaciones políticas y culturales 
derivadas de la explosión de los medios tecnológicos de la información en la sociedad 

contemporánea, a la que llamó la "sociedad de la abundancia comunicativa". El científico 
político peruano Nicolás Lynch lo entrevistó para DEBATE. 

¿"Cuál es la relación entre la 
"abundancia comunicativa" de la 
que usted hablaba en su conferen
cia magistral y las posibilidades del 
desarrollo democrático? Por ejemplo, 
aquí en el Perú tenemos muchos pe
riódicos, varios canales de televisión, 
por lo menos tres p roveedores de tele
visión por cable y muchas empresas 
que venden servicio de Internet. Sin 
embargo, esta abundancia de me
dios de comunicación no llega por 
igual a todas las personas. Salvo la 
radio y la televisión, que sí tienen 
una audiencia masiva, el cable y el 
Internet son más bien de elites, y los 
periódicos tienen hace muchos años 
estancada su lectoría . Además, en 
casi todos los casos, los medios de 
comunicación se hallan en manos 
privadas. 

Bueno, quizá debería haber di
cho en la conferencia que yo me 
estaba refiriendo a las llamadas "vie
jas democracias", tales como Fran
cia, Gran Bretaña , Canadá , Estados 
Unidos, donde claramente ha habi
do un cambio en el "espíritu de la 
época". El propósito de lo que d ije 
es pues someter a discusión un con
junto de nuevos problemas que son 
parte de este cambio histórico de un 
mundo de escasez a un mundo don
de hay un indudable crecimiento de 
los medios y las posibilidades de 
comunicación. Es , antes que nada , 
un intento de explorar, como diría 
Marshall McLuhan , estos contextos 
específicos. Yo trato de mostrar, por 
cie rto, que no hay nada automática
mente democrático en estas tenden
cias y que vale la pena por eso ana
lizarlas cuidadosamente . Pero creo 
que hay una afinidad electiva poten
cial, como la llamaría Max Weber, 
esto es, alguna posible convergen-
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Abundancia 
comunicativa y 
democracia 

cia, entre la abundancia comunicati
va y el proyecto democrático. 

Sería importante precisar qué es 
la democracia . 

La democracia es un proyecto, no 
es una entidad fij a ni te rminada . Es 
un proyecto en desarro llo en e l que 
los actores descubren que las rela
ciones de poder en las cuales están 
inmersos de alguna manera no son 
naturales. Descubren que son coa u
tores o agentes de esas relaciones 
de poder. En un nivel más abstracto , 
la democracia es un tipo de régimen 
dentro del cual las re laciones de 
poder pueden ser llamadas como 

tales, pueden ser públicamente cues
tionadas y resistidas , activamente re
forzadas o cambiadas. 

En la historia moderna de Europa 
y del propio proyecto modernizador 
-en el que se inventó y desarro lló la 
galaxia de Gutenberg- ha habido , 
me parece, impactos de largo plazo 
de las sucesivas fases de innovación 
y revolución tecnológicas: la impren
ta, el telégrafo, la radio, la televisión 
y, ahora, la comunicación digital. 
Puede constatarse que estos saltos 
tecnológicos han sido usados por 
diversos actores como instrumentos 
para interrogar al poder. Y me pare
ce que uno de los probables efectos 
a largo plazo de la a bundancia 
comunicativa es que las relaciones 
de poder -sean en el dormitorio, en 
el luga r de trabajo , en las oficinas 
del gobierno o en el mundo hobbe
siano de la diplomacia sutil o la gue
rra- esta rán sujetas a la interpelació n 
pública y por lo tanto serán poten
cialmente objeto de controversia. 
Por eso me parece que hay un con
siderable potencial democrático en 
esta abundancia comunicativa . 

Trataré de hacer el papel de aho
gado del diablo. Usted ha dicho en su 
conferencia que los medios de comu
nicación han ayudado a integrar a 
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las sociedades y han crecido a su vez 
con ellas. 

Yo no usaría sólo la palabra inte
gración, porque mirando hacia atrás, 
la historia de la comunicación mo
derna desde la invención de la im
prenta nos muestra tanto ejemplos 
de integración como de fragmenta
ción de las personas . El desarrollo de 
la prensa diaria, de la publicación de 
libros o de panfletos, promovió el 
alfabetismo e hizo posible el creci
miento de comunidades virtuales , 
naciones por ejemplo . Se congrega
ba así a personas que físicamente no 
tenían ningún contacto, pero que a 
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La historia de la 
. . , 

comun1cac1on 
moderna ha alentado 

el desarrollo de la 
fragmentación, la 

ruptura de las 
relaciones homogéneas 
y el reconocimiento de 

la diversidad. 

través de la lectura diaria de un pe
riódico sentían que tenían algo en 
común, una suerte de identidad co
lectiva . En este sentido tuvo un efec
to integrador. Pero la historia de la 
comu nicación moderna es también 
la historia de la promoción de con
troversias públicas. Ella ha hecho po
sible la emergencia de disputas acer
ca de quién consigue qué cosa, cómo 
y cuándo . En este sentido ella tam
bién ha alentado el desarrollo de la 
fragmentación, la ruptura de las rela
ciones homogéneas y el reconoci
miento de la diversidad. Ambos, la 
imprenta y el Internet, han tenido 
este mismo efecto. 

Pero esa fragmentación a la que 
usted se refiere ocurre después de es
tar integrados o, al menos, de tener 
una ilusión de integración. Porque, 
lo que trato de argumentar, es que si 
pensamos en sociedades como la del 
Perú u otras en América Latina, te
nemos que, por razones estructura
les, hay desintegración y fragmenta
ción. Cuando en estas sociedades se 
piensa en desa:fzar al poder, ¿·cómo 
valerse de los modernos medios de 
comunicación si la población vive 
en mundos distintos? En el mundo 
desarrollado, en cambio, se vive una 
.fragmentación que viene luego de 
un largo momento de integración. 

Es necesario escribir aún la histo
ri a de las diversas formas en que los 
instrumentos modernos de comuni
cación , empezando por la imprenta , 
han sido puestos a disposición de 
todos, universalmente. Pensemos en 
la imprenta desarrollada como un 
instrumento universal. O en las lu
chas sociales desplegadas para ga
nar el derecho de acceso a esa tec
nología de la comunicación. Noso
tros hemos vivido durante la prime
ra mitad del siglo XX un período de 
monopolio estatal en lo que respec
ta a la radio y la televisión. 

La BBC es uno de ellos .. 
Sí, pero había va rios modelos en 

competencia. Teníamos el modelo 
estalinista que perpetraba un men
saje para dominar a la población. 
Hubo tambié n un modelo fascista. 
Brecht decía que el fascismo habría 
sido imposible sin la radio y el mi
crófono. Y otro modelo era el norte
americano, que colocaba la edición 
de libros y periódicos en manos pri
vadas, regulaba la radio y de jaba ~ 
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...... que la televisión fu era gobernada 
básicamente con criterios comercia
les. Pero también estaba el modelo 
de la BBC, desarrollado ba jo e l in
fluj o de la Ilustración escocesa, don
de el principio e ra que por razones 
de escasez de opciones tenía que 
haber monopolio , a fin de asegurar 
así el acceso universal e impedir que 
se tratara a las pe rsonas como con
sumidores antes q ue como ciudada
nos . En contraste con los modelos 
estalinista, fascista y de mercado, la 
idea era crear una radio de se rvicio 
público que no estuviese directa
mente controlada por el gobie rno . 

Todos estos modelos están ahora 
agotados. En té rminos políticos, la 
cuestión más importante que hoy 
enfrentan tanto las vie jas como las 
nu evas democra cias es por eso 
cómo manejar mejo r los nuevos ins
trumentos de comunicación. Cómo 
lograr que estén disponibles univer
salmente . La presunción actual es 
que esto puede hace rse a través del 
mercado. En mis conferencias he tra
tado ele mostrar más bien que e l 
mercado no genera automáticamen
te e l acceso universa l a los medios, 
que la pura opción ele mercado es 
inviable , tan inviable como lo es la 
opción esta ti s ta Di ce Man ue l 
Castells, con toda razón , que hay 
algo que "dispersa el poder" en este 
nuevo conjunto ele medios de co
municación, pues e llos no son fácil
mente controlables desde un centro. 

Debemos pensar en nuevos mo
delos. 

Probablemente e n un modelo 
mixto , en e l que haya regulació n, 
pero ele instancias supraesta tales, 
como es el caso de la Unión Euro
pea . Debemos pensar en un desa
rrollo del mode lo original de servi
cio público adecuado al próxi mo 
siglo , a fin de garantizar e l acceso 
universal al Inte rnet, para que los 
niños en las escuelas tengan acceso 
y aprendan a usar estos instrumen
tos de comunicación desde una edad 
temprana. Y esto debe promoverse 
como un derecho, otorgado por el 
Estado o por organizaciones de ciu
dadanos, más allá de que los padres 
ele familia tengan o no e l dinero 
para pagar por e l servicio. Creo que 
en las viejas democracias se mantie
ne vigente el principio ele que los 
medios de comunicación no debe
rían ser propiedad privada ni tam-
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poco monopolio estatal. Deberían 
ser un servicio público y no una 
fuente ele lucro . 

En el caso inglés se cuenta con un 
sistema de deliberación establecido y 
una de las más.fuertes tradiciones de 
democracia parlamentaria . Es cierto 
que tuvieron a Margaret Thacher, 
pero sus ajustes no pudieron cambiar 
esta tradición democrática. En Amé
rica Latina, en cambio, los ajustes 
económicos han debilitado severa
mente lo que teníamos como institu
ciones democráticas. Particularmen
te en el Perú, la guerra intenta por la 
que pasamos ha provocado un temor 
masivo en la población a p articipar, 
no sólo en la política como tal, sino 
en la vida pública en general. Me pre
gunto qué relación puede existir en
tre este miedo a participar en general 
y la capacidad de usar los medios de 
comunicación. 

A través de los trabajos de l argen
tino Juan Corradi , he aprendido que 
las dictaduras en América Latina han 
producido un gran temor en la gente. 
Pero, como él mismo sostiene, los 
procesos ele transición y consolida
ció n democráticas contrarrestan este 
temor y, eventu almente, lo hacen 
desaparecer. Llega a decir, en algún 
momento, que las democracias salu
dables son comunidades po líticas sin 
miedo. Esto, sin embargo , no lo com
parto. Una ele las caracte rísticas esen
ciales ele la democracia es la incerti
dumbre . Instituciones y re laciones 
cambian. Siempre hay un potencial 
para la ansiedad. 

Pero la vida no está en peligro en 
las democracias desarrolladas .. 

la Información 
p 

Voy a ese punto. Contra lo q ue 
dice Corracli , las democracias no son 
utopías en las que el miedo desapa
rece . La diferencia entre las demo
cracias y los gobie rnos auto ritarios 
es que en las primeras e l miedo pue
de ser hecho público , la gente p ue
de confesar sus miedos. Y se pue
den desarrollar políticas para tratar 
los miedos. 

Finalmente, ¿cómo hacer para 
que la comunicación refuerce la 
participación democrática? 

La pre tensión de mantener un ac
ceso restringido a los medios ele co
municación es hoy una idea en des
uso . Al inicio de l siglo XX uno de los 
argume ntos para monopolizar los 
medios, en particular la radio y la 
televisión, e ra e l ele las dificultades 
tecnológicas. Los medios eran con
trolados por un partido, po r una 
gran empresa capitalista o por una 
corporación pública . Estos proble
mas tecnológicos ya no existen , por 
lo que la pregunta más frecuente es 
justamente : ¿po r qué esta nueva ga
laxia ele posibilidades ele comu nica
ción no es de acceso unive rsa l? Se 
trata el e una pregunta e leme ntal, 
pero al mismo ti empo bás ica y de un 
considerable potencial político. Para 
plantearlo de otra manera , en res
puesta a su pregunta: lo que yo estoy 
proponiendo es una visión política 
sobre las comunicaciones. Esto no se 
reduce por cierto a la observación ele 
que los medios manipulan. La cues
tión más importante en pol ítica 
-quién obtiene qué, cuándo y cómo-, 
tiene que ver hoy también con los 
medios de comunicació n. Todavía 
estamos acostumbrados a pensar la 
comunicación, la política y la socie
dad como espacios separados. Estas 
distinciones ya no son adecuadas en 
las regiones más desarrolladas del 
planeta. Incluso en las regiones más 
apartadas y marginales la pregunta 
ele quién obtiene qué, cuándo y 
cómo, está codeterminacla y codefi ni
da por los medios de comunicación. 
Me parece pues que, hablando histó
ricamente , estamos al inicio ele una 
nueva fase global ele controve rsias 
sobre estos temas. No hay acuerdo 
sobre e llos. Hubo un acuerdo , como 
señalé, pero éste fue roto por la inno
vación tecnológica misma . Ha habi
do entonces un terremoto , que está 
produciendo nuevas posibilidades y 
nuevas políticas. • 
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El general ele la Fuerza Aérea Peruana José Zlatar, 
rinde aquí un homenaje al escritor francés Julio 

Veme cuya obra anticipó la realidad ele los viajes 
espaciales casi un siglo antes ele que éstos se 

iniciaran. Hoy, a las puertas de un nuevo milenio, 
la humanidad sigue persiguiendo el sueño ele la 

conquista del espacio. El autor explica en 
DEBATE las posibilidades y limitaciones para 

llegar más allá del sistema solar. 

JULIO VERNE 
Y LA CONQUISTA ESPACIAL 

por JOSÉ ZLAT AR 

El prime r paso en la con
quista de l cosmos se hizo rea
licl acl e l 4 ele octubre de 1957, 
cuando e l primer sa télite fa
bricado por el hombre entró 
en ó rbita terrestre . Así se abrió 
la e ra del espacio . Cuando 
Yuri Gaga rin , e n la nave 
Vostok, fue puesto en ó rbita 
el 12 de abril de 1961 , los ru
sos come ntaron: "se dio fun
damento científico al sueño se
cular de la humanidad, sa lir al 
espacio cósmico; la fantasía 
del escritor fra ncés, con su 
gran imaginación de artista, se 
hizo rea lidad". Aprox imada
me nte un siglo atrás, e n 1864, 
un francés ll eno de imagina
ción llamado Julio Ve m e ha
bía escrito el libro de aventu
ras D e la Tierra a la Luna. 
Treinta y cinco años después 
de aparecida es ta nove la, 
Ko n sta n tin Eduardov i ch 
Zs io lkovsky, maestro de una 
escue la rusa, recogió la infor
mación y apoyándose e n e ll a 
escribió una propuesta cie ntí
fica de vuelos espaciales e n la 
que calculaba la energía de 
los cohetes que se necesitaría 
para po ner hombres e n órbita 
terrestre y para ir a la Luna , 
Venus y Marte . 

Pero antes de este aconte
cimie nto debemos re ferirnos 
a l p er uano P e dro Paulet 
Mostaje, quien e n 1897 ya ha
bía diseñado y construido un 

motor que utilizaba la fu erza 
retropropul sora del cohete . 
Este moto r pesaba 2.5 kilo
gramos, te nía un empuje ele 
200 libras y estaba impulsado 
por combustible líquido, com
puesto po r peróxido de ni
trógeno y gasolina. Luego, e n 
1902, di señó una nave que 
llamó "avión-torpedo" y co
locó es tos co hetes e n los 
alerones . Con esta invención , 
Paulet le abría a la huma ni
dad una luminosa brecha para 
los viajes espacia les. 

No obstante , se rían otros 
científicos, e n otras latitudes, 
los que utilizando idé nticos 
princip ios desarro ll arían defi 
nitivamente los conocimie n
tos de la astronáutica mun
dial que dejaría de ser un sue-
110 ele ciencia-ficción para for
mar parte el e nuestras vicias. 
Pero fu e Julio Veme, a través 
del contenido ele su visiona
ria novela De la Tierra a la 
Luna, el primero e n rea li zar 
el vu elo con una perfección 
que hoy asombra por la casi 
similitud con los viajes de las 
naves Apolo. El Capitán de 

avío USN James A. Lovell 
Jr. , navegante de la Apolo 8, 
declaró: "Cuando estaba allá 
le jos seguía p ensando en Ju
lio Veme. Cuando era mucha
cho sus li bros me fascinaban, 
pero nunca pe nsé que algún 
día iba a revivir uno ele e llos" . 
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De la Tierra a la Luna pre
senta algunos paralelos sor
prende ntes con e l Apolo 8. 
Su navío tenía tres tripu la n
tes; partieron en diciembre de 
Florida, y cuando finalme nte 
regresa ron , su ca ída fue e n el 
Océano Pacífico. "Yo que ría 
ba uti za r extraofi cialme nte a 
nuestro cohete como Colum
biad , nombre que Veme dio 
a l cañón que lanzó a sus ex
ploradores", elijo Lovell. 

Varios fue ron los estudios 
realizados para la propulsión 
ele los vehícu los que hicieron 
rea lidad e l viaje ele la Tie rra a ~ 
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...... la Luna tra nspo rta ndo a los 
astrona utas . He aquí a lgunos: 

Cohete químico: obtiene el em
puje mediante una reacción quí
mica de combustible y oxidante. 
Entre los combustibles típicos es
tán el querosene, la hiclracina y el 
alcohol; oxidantes son el oxígeno 

líquido, el áci
do nítri co y 
otros. 

Cohete nu
cleai~ utili za 
gases ligeros , 
tales como e l 
hidrógeno , e l 
he lio o el amo
niaco líqu ido; y 
los calienta por 
medio ele un 
reactor nuclear. 
El "fluido ope
rativo" ca liente , 
al pasar por el 
tubo ele escape, 
im pulsa igua l 
que el co hete 
químico. 

Cohete de iones: emplea e l prin
cipio ele la propulsión electros
tática. Los átomos ele cerio se 
ionizan al pasar a través e.l e una 
rejilla, y luego se desplazan por 
campos eléctri cos e.le potencial 
decreciente, lo cual acelera a los 
iones. Un clisparac.lor ele e lectro
nes lanza electrones despojados 
ele los iones. El empuje se forma 
por la intersección e.le las líneas 
ele fuerza eléctricas con los elec
trodos fijados en e l aparato. 

Cohetes de plasma: la propul
sión es e lectromagnética. La co
rriente a través c.lel gas propelente 
conductor (plasma) interactúa con 
un campo magnético a fin e.le ace
lerar el plasma. El empuje se ob
tiene e.le la interacción c.lel campo 
magnético y e.le las corrien
tes ele los conductores fija
dos en el aparato. 

Cohete de fusión : esta 
propulsión todavía es teó
rica. Consiste en domesticar 
la reacción termonuclear. El 
principal problema estriba 
en controlar la reacción que 
a lcanza temperaturas e.le 
muchos miles ele grados . 
Los campos magnéticos 
conformados pueden ser la 
solución para realizar ese 
cometido. 

Cohetes de fotones utilizan in
tensos rayos el e luz para propo r
cionar e l e mpuje. Este cohete 
tambié n se encue ntra en la fase 
teórica; no se sa be todavía cómo 
obtener una lu z tan intensa y por 
el momento está en las fronte ras 
más re motas ele la investigació n. 

El género humano, con estos 
medios ele propulsió n, tendrá que 
conforma rse con explorar nues
tro sistema sola r. Pa ra ll egar a la 
estre lla más próxima, Alfa ele 
Centauro, que se e ncuentra a 
unos cuatro años lu z, habría que 
viajar miles ele años. Pasar ele 
nuestra ga lax ia a o tra está fue ra 
ele las posibilidades humanas, 
aun utili zando e l proceso ele hi
bernación. Sin embargo, en la 
actua lidad se están estudiando 
otros tipos ele propulsión que 
permitirían alcanza r velocidades 
próximas a la ele la luz. Pero en
tonces entraría en juego la para
doja ele La ngevin sobre la con
tracción de l tiempo al aumenta r 
la velocidad. Como ejemplo po
demos plantear que si un astro
nauta se d irigie ra a Procyon, una 
estre lla que se encuentra a 10.4 
años lu z ele distanc ia , y volviera 
a una velocidad constante sólo 
un 1% inferior a la velociclacl ele 
la lu z, habría vivido tres años, 
pero en la Tierra sus contempo
ráneos lo recibirían 21 años des
pués e.le su partida. 
. Otra posibilidad es viajar más 

rftpic.lo que la lu z; en la actuali
clac.l un grupo ele físicos estudia 
la teoría e.le la relatividad e.le 
Albert Einstein buscando alguna 
omisión del científico en vista e.le 
que algunos corpúsculos se cles
pla zan más rápido que los 
fotones, razón que altera la teo
ría que preconiza que la veloci-

dad lím ite es la ele los fotones. 
De aclararse este punto, sería fac
tible hallar una forma ele viajar 
más rápido que la luz. 

Una teoría novedosa es la de 
los "orificios gusano". Los cineas
tas los han empleado en rea li za
c io nes cine matográficas como 
Viaje a las estrellas y otras q ue 
vernos e n la televisión , en donde 
se muestra e l desplazamiento de 
las naves por el cosmos a través 
de "orificios gusano", consideran
do que la línea que estimamos 
recta no constituye e l camino más 
corto entre dos puntos del uni
ve rso, pues existen curvaturas 
provocadas por los campos 
grav itacionales . 

Otra teoría es la del "Campo 
cero absoluto", que se refiere a 
reconocer q ue , aunque existe un 
g ran núm e ro el e partícu las 
virtuales, sólo se ocupa de los 
fotones que son partícu las e lec
tromagnéticas . La g ran mayo ría 
de los físicos sostiene que los 
fotones virtuales, a dife rencia ele 
los ordinarios, no pueden ejer
cer fuerzas e lectromagnéticas de
bido a que desaparecen en e l 
vacío. Según la teoría ele "Cam
po cero absoluto", estos fotones 
del vacío sí p ueden ejercer fue r
zas e lectromagnéticas. Y lo ha
cen tocio e l tiempo. Sostienen 
que, si una masa está estática o 
e n movimi e nto constante, los 
fotones impactan por tocios los 
ángu los con igual fuerza al mis
mo tiempo, a l anular mutuamen
te sus efectos. Pero cuando la 
masa se acelera , los fotones se 
resisten a su movimiento hacia 
delante; y al dejar de acelerar, la 
resistencia del campo ele fotones 
se desvanece. Esta teoría puede 
exp li car la causa de la masa iner
te, que ha siclo un gran misterio 
ele la física: los fotones no em
pujan contra la materia en sí, sino 
contra la carga e léctrica. Esta teo
ría hace posible imaginar una de
rivación e.le los efectos repulsi
vos que permitiría enviar naves 
espaciales a tremendas velocic.la
cles pues las convertiría en e ntes 
sin masa , gracias a lo cua l sería 
posible acelerar hasta la veloc i
c.lac.l e.le la luz, y quizá aún más. 
Los físicos actua les piensan que 
esta posibilic.lacl puede ser reali
c.lac.l dentro e.le un par ele siglos.• 
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RPP Noticias va más allá. 

Directo en directo desde todos los escenarios deportivos. 

Información nacional y mundial a toda hora. 

Comentarios y polémica en una nueva estructura 
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Farándula, agenda de espectáculos, 
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Información útil y consejos, directo en directo, 

durante todo el día. 
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bolsa de trabajo, ofertas, moda, datos del tránsito 

y todo lo que necesites. 
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* El año acaba con una in va
sió n de insectos d igitales . Tanto 
Hormiguitaz (Antz) como Bi
chos (A Bug's Life) nos an un
c ian la única presencia cierta de l 
c ine del futuro. La imagen ani
mada po r computadora es una 
rea lidad creciente y en expan
sió n. Por ahora, esas cintas sólo 
sig uen la ruta seña lada po r la 
exitosa Toy Story. Dentro de 
poco, la imagen digita l se hará 
indistingu ible hasta e l punto de 
confundirse con las imáge nes 
to madas "de l natural". 

La tendencia ya se siente cer
ca na. Hasta hace poco, los e fec-

tos digitales estaba n reservados 
a figurar lo irrepresentable . Eran 
la mate ri a de la que están he
chos los dinosaurios de Spielbe rg 
o los seres ectoplasmáticos de l 
cine de horror dispendioso de 
estos días . Ahora, son añad idos 
que se ubican pa ra reforzar e l 
rea lismo . Son digitales, por ejem
plo, las ceni zas que caen sobre 
los soldados de Rescatando al 
soldado Ryan luego de las más 
feroces explosiones en Omaha 
Beach. Si las imágenes de sínte
s is eran parte de los efectos es-
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peciales y verdaderos va lores 
agrega dos a la ilusión fílmi ca, 
ca da día se aseme ja n más a 
las presencias fotográfi cas tra
dicio nales. 

Otra animación que combina 
las técnicas añejas -dibujos ani 
mados- con las imágenes de sín
tes is es Príncipe de Egipto , e l 
estr no nav idef10 de la empresa 
Dreamworks . Si Los diez man
damientos , de Cecil B. de Mi ll e , 
con sus trucajes aho ra ingenuos 
y su glorioso tecbnicolor, des
I umbraron a los públicos de fi 
nes de los cincue nta , este Prín
cipe de Egipto da su ve rsión 
de l éxodo a la manera épica de 
Spie lberg , el dueño de la casa 
productora , q ue vuelve a fusio
nar aq uí dos de sus obsesio nes: 
e l re lato de la epopeya del gran 
condu ctor de l pueblo judío -ese 
antecende nte directo de Schin
d le r- y e l espectáculo fí lmico. * Hay que presta r atención a dos 
pe lículas que se anuncian para 
muy pronto. Una es Wilde, bio
grafía del escritor Óscar Wilde, que 
cuenta con un conjunto ele sólidas 
actuaciones; la otra es Tormenta 
de hielo , ele Ang Lee (el directo r 
ele Banquete de boda, Comer, 
beber, amar y Sensatez y senti
mientos ), que narra una historia 
familiar desarrollada en el período 
ele convulsiones sociales y ele libe
ralización ele costumbres que vi
vió Estados Unidos durante los 
años setenta. Notables desempe
ños ele Kevin Kli ne y Sigourney 
\Xfeaver. Atención también a un 
grupo de atractivos filmes ele ho
rror: Psicosis , remalze de la obra 
maestra ele Hitchkock fi lmada por 
Gus Van Sant (realizador de Drug
store Cowboy y My Own 
Prívate Idaho ); Mimic , de l 
mexicano Guillermo del Toro y 
Vampiros , de John Carpente r. * Dejamos lo mejo r para e l fi
nal. Si se cumple con lo anuncia
do por la Warner Bros. , e l de 
1999 será un verano para recor
da r. Y es que la celebración po r 
los 75 años de la compañía pro
ductora de los he rmanos \'v'arne r 
incluye un ciclo indispensable. 
Se reestrenan sie te clás icos ele la 
compañía: la emblemática Casa
blanca, de Michael Curti z, con 
Humprey Bogart e Ingricl Be rg
ma n ; La llamada fatal , de 

por RICARDO BEDOYA 

Alfred Hitchcock, con Grace 
Kell y y Ray Milland; Rebelde sin 
causa , de Nicholas Ray, con 
James Dean, Na thalie Wood y 
Sal Mi neo; Bonnie y Clyde , ele 
Arthur Penn, con Faye Dunaway 
y Warren Beatty; La pandilla 
salvaje , de Sam Peckinpa h , con 
Wiliam Holden y Robert Rya n;El 
exorcista, de William Friedkin , 
co n Linda Blair y Max Vo n 
Syclow ; y Blade Runner , el e 
Ricll ey Scott, con Harrison Ford y 
Rutger Haue r. 

Tocias , por cie rto , ll egan en 
copias nuevas y con añadidos que 
se agradecen. La pandilla salva
je y Blade Runner vienen en sus 
versiones reconstruidas (clirector's 
cut), ya que los origina les fueron 
editados contravin iendo los deseos 
ele sus directores. El exorcista , a 
su turno , se exh ibirá con un soni
do digital que incrementa el im
pacto ele la espeluznante banda 
sonora original, hecha ele silen
cios densos y ruidos súbitos e in
soportables en su volumen y fre
cuencia . Demás está decir que hay 
más de una generación que des
conoce cómo se ven y se escu
chan estas pelícu las . Vista con el 
formato recortado por la pantalla 
de te levisión , Rebelde sin cau
sa, cinta orgullosa de su cine
mascope, es una sombra desvaída . 
Dobladas al español, la voz de 
Boga rt -pero tambié n las de 
Claucle Rains, Peter Lorre , Siclney 
Greenstreet, los actores secun
darios de Casablanca - se sien
ten con ecos ele lata. Una oportu 
nidad para revivir en la panta
lla grande, como se debe, el culto 
de ca da una el e estas cintas 
irrepetibles. • 
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LA BlENAL 
Texto: Luis Alfredo Agusti 

Luis García-Zapatero, La Virgen de la Leche, 1998. 
Instalación, 3.00 x 2.40 x 1.60m. 
Aproximadamente 128,000 latas de leche 
recogidas de la basura son compactadas y, 
aglutinadas en 160 bloques, conforman uno de 
los cinco trabajos ganadores de esta Primera 
Bienal Nacional. La gran masa metálica (6.4 
toneladas métricas) resulta del talento del artista 
para rescatar un objeto cotidiano y hacer de éste 
la unidad fundamental de esta propuesta de 
notable calidad plástica y conceptual. 

Mao Artiaga, Estela sideral, 
2.85 x 2.80 x 1.57m; Acento rojo, 1.90 x 2.60 x 

0.27m; La luz en el tiempo, 2.55 x 1.85 x 1.85m. 
1998. Neón, acrílico y espejo. Otra de las 

propuestas ganadoras, revela el talento de este 
artista trujillano interesado en la búsqueda de 

un lenguaje capaz de comunicar sus 
investigaciones en torno del carácter esencial 

de las formas geométricas y del color. 
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Fotos: Carlos Ausejo 
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Luz Letts, 
El vuelo , 1998. 

Óleo sobre lienzo, 
1.50 x 2.00m. La 

pintura de caballete 
también está presente 

en la Bienal. Uno de 
los ejemplos más 
logrados lo ofrece 

este trabajo de Luz 
Letts, en que los 

personajes 
característ icos del 

imaginario de la 
artista definen una 
composición muy 

dinámica, 
complementada por la 

solvencia del dibujo y ~i~J~~!~~~a3!iil=~a~l~~~1~~~~~~! el manejo eficaz del 
claroscuro. 

Jaime Romero, Proyecto ideal para carceleta de homónimos inocentes del Palacio de Justicia, 1998. 
Instalación. Apelando a las máximas posibilidades de su lenguaje barroco-religioso, Romero recrea el 

infortunio de su encarcelamiento durante una semana por un inaudito caso de homonimia con un estafador. 

DEBATE, diciEM bRE 1998,ENrnol 999 

Afina Canziani, Sin títu lo, 1998. 
Instalación . Notable trabajo en que la artista 
demue_stra su talento para proponer 
ambientac iones, y su oficio en la 
representación de la figu ra humana mediante 
sus personajes, durmientes vendados bajo el 
efecto narcotizante de los floripondios. 

Silvia Westpha/en, Sin título, 1998. 
Dos escultu ras de mármol: 1.50 x 0.80 x 0.15m 

(superior); 2.00 x 1.50 x 0.20m (infe rior). 
Propuesta ganadora en esta Bienal. Se trata de 

dos piezas en las que la artista, además de 
desplegar con propiedad las posibilidades del 

oficio, consigue armonizar la solidez de los 
volúmenes pétreos con la sensación de 

liviandad producida por la suspensión. Notable 
por su austeri dad, se trata sin duda de uno de 

los trabajos más convincentes del conjunto. 

Sol Toledo, 
Dejad que los niños vengan a mí, 1998. 

Acrílico, pergamino, fotografía y luz interior, 0.1 5 
x 0.21 x 0.14m. Este cofre es parte de la 

instalación «Campo Santo», integrada también 
por los " Penitentes», tres nichos en los que la 

artista representa su visión del deseo, la culpa y 
el gozo. Haciendo uso de materias no 

convencionales (como la parafina, la plata y el 
neón) , Sol Toledo propone un espacio de 

intimidad para el recuerdo y la reflexión. • 
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~ Juan Pacheco, Damero reflexivo, 1998. 
Intervención en espacio público. Esta inusual 
propuesta, ganadora del certamen, supuso la 

instalación de pequeños espejos en veinticinco 
manzanas ubicadas en el perímetro de los 
jirones de la Unión, Conde de Superunda, 

Moquegua y Chancay. Las fotos tratadas en 
Adobe Photoshop que Pacheco presenta en la 
casa Rímac registran los haces de luz que, en 
vista aérea, describirían emblemas religiosos. 

María Cecilia Piazza, Cuerpos, 1998. 
Fotoserigrafía, 2.50 x 1.20m. Esta Bienal 
también acoge trabajos fotográficos (entre 
los que destacan asimismo el de Juan 
Enrique Bedoya, artista ganador, y el de 
Flavia Gandolfo , quien obtuvo mención 
honrosa). María Cecilia Piazza apela a las 
posibilidades de un lenguaje mixto: 
serial ización de fotografías tratadas 
mediante técnicas serigráficas, y a la 
acumulación de objetos (crucifijos). 
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Esther Vainstein, 
Ceremonia de la autodestrucción, 1998. 

Instalación. En este trabajo, la artista, notable 
pintora, confirma su manejo del espacio. La 
ambientación logra generar una sensación 

sobrecogedora no obstante la discreción 
de los recursos empleados. 

Eduardo Llanos, La ausencia que deja el ayer, 1998. 
Instalación. Esta propuesta, una de las ambientaciones mejor elaboradas de la Bienal, sugiere un espacio para 
la asunción consciente del dolor que produce la muerte. Los trabajos contenidos en los nichos (dibujo, collage, 

acuarela} son realmente notables. 
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F I e e I ó N 

Cráneo 
SANTIAGO RONCAGLIOLO* 

T 
engo un amigo que se ll ama Javier. Usa 
p antalón blanco, zapatillas, camisa 
floreada y un diente de oro que hace 

juego con la cuchara que Je cuelga de l pecho. 
Es un tipo divertido y algo impulsivo . O lo 
sería, s i ayer por la noche no le hubieran vacia
do el cerebro de siete plomazos calibre nueve 
milímetros. 

En cuanto me enteré , salí disparado (lo sé, 
la palabra es un poco inadecuada) al bar don
de Javie r había pe rdido, como sabría después, 
al amor que le salvó la vida, además ele su 
masa encefálica. Yo llevaba la cá mara porque 
los amigos y el traba jo no se mezclan , y me
nos si trabajas buscando portadas para un 
pasquín que no te paga si no le llevas un 
cráneo reventado lo suficientemente impactan 
te o, por lo menos , un buen culo: voluminoso 
y sonriente. De todos modos, a Javie r no le 
iba a molestar e l flash. Hasta habría agradeci
do ser inmortalizado aunque fuera muerto, a 
la posteridad le da lo mismo . 

El caso es que cuando ll egué, la Policía 
interrogaba en la barra a la sospechosa número 
uno . Miluska era la ruperta que había acompa
ñado a Javie r esa noche, una morena casi sin 
cuerpo, inservible para una carátula. "La Poli-

/lustraciones: 
Gredna Landolt 
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cía" era a la sazón el sargento Pinilla, negro él 
como e l carbón y con cabeza ele sapo . Decidí 
pasar de frente a mi asunto , que se desparra
maba al lado del baño, estrellado contra la 
pared. Pinilla ni siquiera lo había tapado , tal 
vez para facilitarme la labor (no era un mal 
tipo), ta l vez porque acababa de llega r. 

Nadie había apagado la música del local 
casi vacío , sa lvo por nosotros tres, del Swing. 
En los parlantes, Oiga Guillot se desgañitaba a 
bolerachos y las luces seguían sa lpicando las 
paredes ele verde, ro jo y azu l eléctrico. La mez
cla de los focos escandalosos y la música de
primente Je daba al lugar un aire extraño, casi 
teatral, que mi amigo acentuaba sin querer, 
todo sa lp icado. 

Recién a la tercera o cuarta foto , la rutina lo 
mecaniza a uno , empecé a reconstruir el rostro 
de Javier. Con un poco de esfuerzo se podían 
reconocer sus rasgos, en efecto, aunque recom
puestos, como en un collage en el que nada 
cambia en realidad o todo torna el sitio que 
siempre debió tener: su nariz, una de las pocas 
cosas de la cabeza que se había quedado en su 
lugar, desaparecía bajo la cuchara de oro. La 
abertura de la camisa descubría una medallita 
de la virgencita de Huarmey que yo no había 
visto antes. Más abajo, entre las piernas , una 
mancha roja explicaba adónde había ido a parar 
el octavo cartucho de la caserina. Para mi traba-
jo eso era una obra ele aJte, algo difícil de ~ 

Santiago 
Roncagliolo nació 
en Lima en 1975 y 
estudió 
Lingüística en la 
Pontificia 
Universidad 
Católica del Perú. 
El año pasado, 
con Matrimonio 
secreto, ganó el 
primer premio del 
Concurso Juvenil 
de Cuento 
organizado por el 
Centro de 
Estudios y Acción 
para la Paz 
(Ceapaz). 
Actualmente 
prepara la edición 
de su primer libro 
de cuentos y 
escribe guiones 
de televisión. 
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Ser miembro exclusivo del Milenium Club 
le otorga un mundo de beneficios y descuentos 
para disfrutar mejor de El Pardo Hotel) 
su elegante Restaurant) el Milenium 
Café) y ahora también el Milenium 
Sports Club) y muchas ventajas 
más a las que usted puede 
acceder con su 

membresía. 

~ 
~ 

EL JPAJRDO HOTJEL 
J~ Indepe11de11cin 141, Mirajlores. Teléfonos: (51-1)444-2236, (51-1)444-~ 83, (51-1)241-04/0. PO.Box: 181018. Telefnx 11,ntns: (5 1-1)447,;!!!!5 E-Mnil: PardoiJot@si.com.pc 
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~ encontrar entre la cantidad de asesinos sin sentido 
estético que andan sueltos por la calle. El representan
te de la Ley, mientras tanto, debía de haber tenido un 
interrogatorio exitoso. Entre las luces de colores y la 
oscuridad de la barra, de la que el policía se distinguía 
por ser aún más oscuro , me pareció que abrazaba a la 
ruperta y pensé que la chica necesitaría consuelo o 
dinero y que, a fin de cuentas, e l trabajo se puede 
mezclar con cualquier cosa . 

Pero estoy siendo un poco frío . No qu iero que 
parezca que no me importó lo de mi amigo. De hecho 
me extrañó. No que lo despatarren, eso le pasa a 
cualquiera, sino que lo despatarren justo entonces y 
acompañado de la más descuerpada y barata de las 
rupertas del Swing. Un par ele meses antes me había 
contado ele su "Tongolele". Así le llamaba . Una pareja 
que daba la talla para mi amigo y que, según él, lo iba 
a sacar ele toda esta mierda. Por "toda esta mierda", 
Javier entendía llenar su vida con todo lo que le 
entrase en la cama y en la nariz. No me lo tomé muy 
en serio porque, sabía yo bien, la mierda le encanta
ba , pero los amigos comunes , algunos ya también 
estrellas de primera página, empezaron a hablarme 
de cómo había ca mbiado. Que ya no salía nunca, que 
despreciaba a los amigos, que no tenía nada que 
vender. Traidor, le decían, porque finalmente parecía 
dejar tocio lo que tanto se había jactado de disfrutar 
para ocuparse ele "una piel tosta dita", decía, "y un 
mechón blanco como la nieve" al que Tongolele 

debía su apodo. El muy cabrón. Para mí , ele todos 
modos , Javier no era un traidor. Al contrario , yo 
supongo q ue ésa es la Ley del amor: dejas algo que 
d isfrutas , que amas , por otra cosa que amas más, sólo 
por gozar, porque sí, tal vez por variar. Nadie puede 
acusar ele traidor a alguien por eso. Un traidor no es 
el que escoge lo que prefi ere y abandona Jo que ya 
no le gusta, sino e l que escoge lo q ue no le gusta 
simple mente porque es un triste pendejo sin volun
tad. Así es la Ley. Y con la Ley no se juega . 

Mientras pensaba así, oí sirenas. Estaba llegando la 
Policía . Me sorprendía, sobre todo porque ya había 
llegado la Policía , y volteé hacia la barra para decirle 
a Finilla que se deje de consolar a la pe rra y me 
explique de una vez qué pasó , que uno tampoco 
tiene todo e l día. Y entonces, en medio de la oscuri
dad de la barra , se hizo la luz. 

Tal vez por deformación profesional, uno ve cosas 
que no debe ver. Cuando me acerqué a e llos, me 
pareció que era Miluska la que lo consolaba a él 
mientras lloraba desconsolado con la pistola en una 
mano y la caserina vacía en la otra. El quepí se le 
había caído, y en medio ele la sombra de la sombra 
que e ra él, sólo aparecía con nitidez, casi con resplan
dor, la mancha de rulos canosos que sa lpicaba su 
negra, tostaclita , cabeza ele sapo. 

No tomé más fotos anoche, y esta mañana la 
poste ridad se tuvo que contentar con un culo en la 
prime ra . Mejor así. Con la Ley no se juega. • 
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ALEGORíA TITÁNICA 

1 UN ICEBERG LLAMADO 
POESÍA 
Pablo Guevara Petro
Perú , Ediciones Copé. 
Lima, 1998. 100 págs. 

por MARCO MARTOS 

Petról eos del Perú ha otor
gado el premio Copé 1997 d e poesía a 
este libro que es la primera publicación 
d e su autor en los últimos 27 años. Pablo 
Guev:1ra trabaja sus poemas bajo el su
puesto de que existen vasos comun ican
tes, corrientes secretas, entre las distintas 
form:1s litera rias. que sólo llluy aprox i
madamente podemos llamar géneros, 
aun cuando esa proteica masa litera ria 
ostente todavía el pabellón ele la lírica . 

Es con la l'ila nuoa que podemos 
relac ionar Un icehe1g 1/amadu poesía e.le 
Pablo Guevara . Colllo el l ibro ele Dante, 
se trata ele una estructura que combina 
páginas en verso con páginas en prosa , 
si bien predomina la actitud lírica. El 
texto e.le Guevara es unitario , cada una 
ele sus porciones se explica en funció n al 

to cio , sólo que ha cambiado lo que en la 
term inología l itera ria se llama el referen
te, la rea lidad que provoca la misma 
creació n , que ya no es Beatriz, Jlloclelo 
e.le perfecc ión y ele inteligencia fuera el e 
lo colllCm. sino la propia rea lidad. el 
lenguaje y la misma poesía. 

Guev:ira escoge como metMo ra cen
tral una imagen que el c ine ha popu lari
zado. No sabemos, ni interesa tota lmen
te, si G uevara escribió su libro antes o 
después ele la célebre película sobre el 
Tilanic. Pareciera que siempre estuvo 
pensando en el Ti!auic; y como poeta 
que es, ha trabajado una alegoría a partir 
de l hundimiento e.le ese poderoso barco, 
que aho ra nos entrega con tocio el es
p lendor ele su potencia verbal. 

La imagen ele ese barco lleno e.le be
lleza (y también de fea ldad) , con sus 
distintos estratos sociales en primera. 

Pablo 
Guevara 

segunda y tercera clase. que choca con
tra los hielos eternos y se hunde en las 
profundidades del océano, sem eja la ele 
la human idad entera que aparentemente 
conoce sus radas ele ll egada, sus puertos 
fel ices, sus muelles de alegría y casi nun
ca cuenta con lo imprevisible que modi
fi ca su destino. El lenguaje y la realidad, 
parece decirnos el texto, dominan al in
dividuo, lo hacen a su imagen y seme
janza, lo estrujan y lo destruyen casi siem
pre. El poeta va en la noche profunda, 
colllo Dante en los infiernos, como el 
Ti!anic en el mar ele Terranova, inten
tando una tarea que le nace ele las entra-
11as, pero que apenas puede cumplir: 
apodera rse de una pequefo1 porció n ele 
esa masa ele hielo que es la poesía. La 
Iglesia medieval se imaginaba a sí misma 
corno una luz en las tinieblas. D e la 
lllisma manera , una persistencia orienta 
al poeta en búsqueda ele su destino . Si es 
verdad , como dice el texto, que los dos 
tercios ele la humanidad t iene hambres 
crónicas y con frecuencia el tercio restan
te se aburre, y algunos de los que tienen 
hambre se aburren, el poeta, se colige. es 
el hombre que no se aburre, que se ha 
impuesto, excúsese la paradoja , una mi
sión titánica, literalmente imposible ele 
cumplir po r él sólo: la ele perfeccionar la 
poesía que corno un bloque de hielo eter
no permanece más hermosa y rad iante 
que la palabra ele los hombres . .... 

LAS FRUTAS 
SOBRE LA MESA 

SONIA l UZCAAmuo 

• La obra poética de Cesira Alzamora 
de Criado, escrita entre 1943 y 1985, 
ha sido reun ida en el poemario Interio
res editado por Óscar Hidalgo. Se tra
ta de poemas que indagan el mundo 
personal de la autora en diferentes 
aspectos de su vida: Dios, padres, hi
jos, nostalgias, paisajes, hogar, dolo
res y esperanzas. La construcción de 
los versos es bastante cu idada y con
sigue expresar una diversidad de sen
timientos, que como señala Luis Jai
me Cisneros en el prólogo, son como 
una fotografía: "los negativos nos de
jan ver la parte penumbrosa, en la que 
advertimos con más nitidez la fuerza 
creadora en acecho; los positivos nos 
regalan todo lo que de su apariencia 
nos era familiar". 

• Sonia Luz Carrillo es una recono
cida poeta de la llamada generación 
del setenta. Su último poemario, Las 
frutas sobre la mesa, revela a una 
autora con pleno dominio del oficio 
poético que se muestra en la limpi
dez del lenguaje, las acertadas me
táforas y el manejo del verso para 
lograr una expresión en la que el yo 
poético se aparta y se entrega, cons
tata y se compromete con un univer
so marcado por la soledad, la acep
tación del tiempo así como la ausen
cia total de sentimentalismo y auto
compasión. (Arte, Reda). 

Bryce Echenique marca el estilo na
rrativo de una historia contada con 
muchas digresiones, idas y venidas, 
comentarios diversos. Por momentos 
resu lta un tanto fatigante por su moro
sidad, no por la ausencia de sucesos, 
sino porque los hechos narrados no 
permiten hacer avanzar la historia. 
Ubicada en los recuerdos de un prota
gonista anónimo, esta novela recrea 
la vida universitaria de los años ochen
ta, marcada por dos constantes: la 
música new wave y las mujeres. (Jai
me Campodónico, editor). 
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• Católicas es una novela corta, la 
primera, de Jorge Zavaleta Balarezo, 
nacido en 1968. La huella de Alfredo 

• Todo Arequipa es una excelente 
guía para el turista y también para el 
lector interesado en conocer mejor 
este departamento. Neus Escandell - .... 
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.... La poesía de Guevara está en la con-
tracorriente de lo que más se celebra 
hoy, esa literatura-objeto que se compra , 
se lee fácilmente y se deshecha porq ue 
pronto aparece un producto ele mercado 
similar ele colores rutilantes y ele atrac
ción poderosa. Su texto nos conmueve, 
nos deja pensando , nos reconcilia con 
valores que creíamos o lvidados sólo 
porque no los cultivan algunos artistas. 
La poesía de Guevara se relaciona con 
la vida en un mismo tejido estructural ; 
es necesa ria para el autor que la produce 
y vuelve a poner en nuestra mesa de 
traba¡o una poderosa línea que, nacida 
en Gonzá lez Prada , tiene su mejo r ex
ponente en César Vall ejo . Este octavo 
premio ele poesía Copé, honrando a 
Guevara, ha premiado a un poeta ele 
mucho valo r. • 

EXPLORAR Y REVELAR 

PÁLIDO CIELO 
Alonso Cueto 
Editorial Peisa. Lima, 
1998. 227 págs. 

por ALONSO RABÍ 
DO CARMO 

Alonso Cuero pe rtenece a 
un gru po ele escritores pe ruanos, entre 
los qu e se cuentan Fernando Ampuero y 
Guillermo Niño de Guzmán, que han 
venido practicando sistemáticamente una 
renovación estilística y forma l del cuento 

peruano que comenzó en la década de l 
cincuenta. La vida cotidiana , la ma rg ina
lidad, el crecimiento ele la urbe, la posi
ción del sujeto ante una moclerniclacl 
siempre frustrad a pasan , pues, a ocupar 
el luga r predom inante en la obra ele 
Cueto y algunos ele sus contemporáneos. 

Este nuevo cuen to, que en sus inicios 
asumió el influjo ele la cinematografía, 
rompió con la linealidad ele la narración , 
hizo más comple jo el ro l de l na rrador y, 
en gene ral, propició un mayo r desa rro
llo ele la psicología del pe rsonaje; no ha 
s iclo impermeable tampoco a la influen
cia de, esencialmente, la tradición norte
americana a través ele auto res como Ja
mes, Capote, Sa linger o Ca rver. 

Con auto res como Cuero, Fe rnando 
Ampuero o Guillermo Niño ele Guzmán, 
el individuo reclama cierta autonomía y 
pasa a conve rtirse en el centro ele la 
narración. No en vano una ele las cons
tantes ele la narrativa ele Cuero es p reci
samente la exploración de l mundo inte
rior ele sus pe rsonajes, y por e llo las 
relaciones fam iliares así como los azares 
y sorpresas ele la vida amorosa ocupan 
un lugar ele eno rme importancia en casi 
toda su prod ucción narrativa. 

Alonso 
Cueto 

Juzgada en conjunto , la obra narrati
va ele Cuero podría divid irse en tres e ta
pas. La primera , dominada po r e l influjo 
ele Henry James, pate nte en El lig re blan
co, La batalla del pasado y algu nos cuen
tos ele Los vestidos de una dama; la se
gu nda , que registra una marcada as imi
lació n del género policial y la novela 
negra en Deseo de noche y El vuelo de la 
ceniz a; y, fina lmente , la presencia de l 
minimalismo - provenie nte ele Raymond 
Ca rver, sin eluda- en Amores de invierno 
y Pálido cielo. 

Ello no nos impide p ercibi r cuatro 
tó picos muy claros q ue han ido re ite rán
dose a lo largo ele estas tres etapas que , 
po r cierto , propongo sólo con fines 
didácticos: la inexorabilidad del destino, 
el erotismo tei'l ido ele vio lencia , la ambi
güedad ética y psicológica ele sus pe rso
najes, y una pugna en que éstos se en
frentan una y otra vez tanto a su presen
te como a su pasado . 

Sin embargo, pese a las d ife rencias 
ele estilo que pueda tener con otras obras 
suyas , Pálido cielo puede leerse también 
como un libro ele síntesis, en e l que 
Cuero agrupa todas sus preocupaciones 
lite rarias, desde aque l afán esteti za nte y 
cosmopolita ele sus primeros títu los has
ta el contacto con la realidad social y 
política última ele Lima, reconocible en 
las páginas ele Pálido cielo. 

Una nota sa ltante ele esta nueva en
trega ele cuentos ele Cuero es su carácter 
clecicl iclamente libresco. En efecto , en 
muchos ele ellos el narrador nos prodiga 
más ele una refe rencia literaria , más ele 
un personaje lee o escribe y en cierto 
modo estas circunstancias pa rece rían 
aj ustarse a las reglas ele la autorreferencia , 
pues no deja ele llamar la atención que 
los dos únicos personajes que logran 
redimirse de l peso ele la rea lidad y ele 

~ fll ~ffVf 
Tur y Alexandra Arellano son las res
ponsables de este excelente trabajo 
impreso en Barcelona y editado por 
el Centro de Estudios Regionales 
Andinos Bartolomé de las Casas. 
Sólo queda esperar que esta guía 
pueda ser consultada por nacionales 
y extranjeros. 

Javier Ponce lograr una expresión 
más auténtica. Sin duda, la línea que 
explora en "Permiso para construir" 
es la que le da mejores resultados. 

• La revista lncontri, órgano infor
mativo de la asociación de italianos 
en el Perú , publica su edición bilin
güe 295. El doctor Esteban Roca es 
el entrevistado principal e lncontri 
trae , como siempre, información so
bre música, arte, turismo, deportes y 
otras actividades . Se trata de mante
ner el vínculo entre Italia y Perú , ob
jetivo principal de su director Pompi
lio lnglesi , siempre atento en la bús
queda de información que resulte in
teresante para los ital ianos y sus des
cendientes. 

• En Estudios de Literatura Perua
na, el crítico y maestro universitario 
Jorge Cornejo Polar revisa la activi
dad literaria de nuestro país desde 
Mariano Melgar hasta Javier Heraud, 
pasando por Juan Gonzalo Rose, Ja
vier Sologuren, la poesía arequipeña 
y, no podía faltar, César Vallejo. Pasa 
revista también al movimiento costum
brista, a la crítica de poesía y a la obra 
narrativa de José María Arguedas y 
de Giro Alegría. La reun ión de estos 
artículos y ensayos -editada por la Uni
versidad de Lima y el BCR- permiti rá 
al lector interesado un acercamiento 
crítico a nuestra literatura. 
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• Javier Ponce Gambirazio ha pu
blicado La música que no escucha
mos, su segundo libro de relatos. 
Autor en plena búsqueda de un esti
lo, por momentos parece naufragar 
en las complicaciones de un lengua
je forzado y barroco en el mal sentido 
así como en anécdotas demasiado 
rebuscadas. Quizá sea un excesivo 
afán de originalidad lo que impide a 

• El Instituto de Defensa Legal ha 
publicado Buen gobierno, seguri-
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una ex istenci:1 rutinaria (me refiero en 
especi:tl a 'fele110L'ela y al re lato que da 
título al libro) lo hagan a través ele la 
escrit ura. 

Por lo denüs, e l título se ajusta 
perfectament e al contenido. En estos re
latos desfilan personajes sombríos y 
conmovedores en su insobornable sole
dad , en su desesperada búsqueda de 
afecto. para quienes toe.la reali zación 
se e.la únicamente en e l p lano de la ilu
si(m , en e l plano del deseo que una 
realidad vengativa e inapelable no co
rresp< mcle. 

Q uiero permitirme citar un fragmen
to e.le un artículo publ ic1clo no hace 
mucho por e l mismo Cueto sobre la 
natur:1leza d el arte e.le n:1rrar y que re
su lta parti cula rmente significatini. ya 
que en él, a lo mejo r sin querer , desnu
dó los aspectos centra les de su p ropia 
poética del cuento: "Na rrar es explo rar 
y acaso reve lar. La l iteratura , y en espe
c ial la nar rati va, es e l género que mejo r 
p uede re fl ejar la relación entre sujeto y 
objeto o en tre las d imens iones subjet iva 
y objetiva . El lenguaje verbal tiene la 
cons istencia e.le un m icroscop io y la re
ve rberac ión de un p ri sma. Permite des
cribir con prec isión el mundo fís ico y 
tamb ién evoca r la interio ri dad emotiva 
e inte lectu al. Con frecue ncia rea l iza las 
dos funciones en una m isma operac ión: 
describe y sugiere, af i rma y duela . o fre
ce cuerpos y entrega almas , pinta retra
tos y con fiesa emociones". 

Eso, en suma, es lo que nos o frece 
Pálido cielo, un conju nto de relatos de 
esti lo d irecto, funcio nales, dotados ele 
c ierto lirismo , una sin tax is por momen
tos nerviosa y un m anejo cada vez m ás 
acabado ele! punto ele v ista, que consti
tuyen un va l ioso aporte a nuestra na rra
t iva de fin ele sig lo . • 

LOS APRENDICES 

LOS APRENDICES 
Carlos Eduardo Zavaleta 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
Lima, 1998. 221 págs. 

por JORGE CORNEJO 
POLAR 

Carlos Eduardo Zava lcta es 
un:1 figura cuya im portancia se pe rfiLt 
con nitidez en la historia literari:1 del 
Perú del sig lo XIX . A partir ele U cínico 
( 1948) y hasta el presente. Zava lcta ha 
publi cado 9 novelas y 10 l ibros ele cuen
tos (que en su conjunto suman mús ele 
un centena r de relatos). Pero no se trata 
d esde luego de encarecer solamente el 
número de prod ucciones sino ele subra
yar q ue Carlos Eduardo Zava leta es uno 
de los grandes narrado res naciona les y 
lat inoamerica nos, maestro ind iscut ido en 
el arte d i fíc il del cuento, y de enfa tiza r 
parejarnente que con estas m últip les na
rraciones su autor ha logrado algo igua l
mente significa ti vo : constru ir un uni ver
so pro pio y definir un estilo orig inal. 

En esta su versión defin itiva, l os apren
dices cierra la novelesca historia ele esta 
novela, cuya primera ed ición (Crisis, Bue
nos Aires, 1974) fu e destruida en medio 
ele la o la represiva q ue contra el arte y la 
cul tura desató Jo rge V idela en la Argenti
na y cuyas otras dos ed icio nes (Lima , 
1977 y La Habana , 1981) no circu laron 
adecuadamente en el ámbi to nacional. El 
título sugiere ele inmed iato que esta mos 
ante una novela ele formació n o ele apren-

dad pública y crimen violento, inte
resante estudio de Manuel Piqueras 
en el que constata que el crimen vio
lento es en América Latina un hecho 
cotidiano y propone una política inte
gral de seguridad pública orientada a 
eliminar las raíces profundas de la vio
lencia, La desaparición forzada de 
Ernesto Castillo Páez transcribe la 
sentencia expedida por la Corte lnte
ramericana de Derechos Humanos. 
Ernesto Castillo era un estudiante 
universitario que fue detenido y de
saparecido por efectivos de la Policía 
Nacional el 21 de octubre de 1990. 

es una muestra más de la intensa ac
tividad cultural realizada por la Alian
za Francesa de Lima. Se trata de un 
completo estudio de la historia de la 
región norte formada por Tumbes y 
Piura. La autora señala: "el libro con
tribuye a la elaboración de una histo
ria de la naturaleza y una historia de 
la sociedad que trata de rendir cuen
tas de un complejo proceso de for
mación, de desintegración y de posi
ble reconstrucción regional". La edi
ción contiene mapas, diagramas, fo
tografías y un excelente prólogo del 
escritor Miguel Gutiérrez. 

• La publicación de Para vencer la 
muerte de la arqueóloga y antropólo
ga francesa Anne Marie Hocquenghen 

• Agronoticias, la revista que se es
pecializa en temas agrícolas, cumple 
20 años de existencia ininterrumpida. 
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LOS LIBROS MÁS 
VENDIDOS DE 1998 

El Virrey 

l. Ajivdi!a 
Isabel Allende/ Plaza & Janés 

2. Rehén uol!111tario 
Juan Julio \Xfitch/ Alfaguara 

3. Causa justa 
G risham/ Ediciones V 

0 1. la intel(~encia emocional 
Daniel Goleman Vergara 

5. Sostiene Perevm 
Amonio Tabucci/ Anagrama 

Época 

l. El 1111décimo mandamiento 
Jeffrey Archer/ Grijalbo 

2. El diablo de los números 
Hans Magnus Enzen sherger/ 

Siruela 

3. Reo de 11oct11midad 
A l fredo Bryce Echen iq ue/ Peisa 

4. El Dios de las peq11e11as cosas 
A ru ndathy Roy An agrama 

5. Ma11a11a en la baiallapiensa en mí 
Javier Marías/ Al faguara 

La Casa Verde 

l. La llama doble 
Octavio Paz/ Seix Barral 

2. El d iablo de los números 
Hans Magnus Enzensberger/ 

Siruela 

3 El albergue de las m ujeres lristes 
Marcela Serrano/ Al faguara 

4. Ensayo sobre la ceguera 
José Sa ram ago/ A lfaguara 

5 Fuego 
A naís N in/ Siruela 

La Familia 

l. A orillas del río Piedra 
Paolo Coelho/ Planeta 

2. Eminencia 
Morris West/ Vergara 

3. La inteligencia emocional 
Dan iel Goleman/ Vergara 

4. Reo de noct11midad 
A lfredo Biyce Echenique/ Peisa 

5 Gringa latina 
Gabriela de Ferrari/ Emecé 
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e.l iza je. Y lo es efecti vamente: en el perío
do ele 25 aiios, que abarca aproximada
mente el tiempo novelesco, los principa
les personajes pasan de la infancia a la 
celad adulta; se forman y se forjan en la 
escuela ele la vicia. 

Estructuralmente, la novela se halla 
o rganizada en 22 capítulos, cuya secuen
cia no respeta el lineamiento cronológico 
ele la histo ria sino que se configura en lo 
temporal, como un cuidadoso contra
punto del pasado (la in fa ncia, la escuela, 
las primeras vivencias fami liares, los pro
blem as campesinos), el presente ( la ju
ventud, la universidad , la po lítica, nue
vos problemas campesinos) y aun del 
futu ro, corno puede colegirse ele las pre
mo nitorias frases finales del texto. Y en 
lo espacial, como otro deliberado y fu n
cional contrapunto entre la sierra (Si
huas en Ancash es el eje) y la costa, el 
campo y la ciudad, la prov incia y la 
capital. La novela se desenvuelve enton
ces, primordialmente, como un juego dia
léctico entre un aquí y un allá, entre un 
hoy y un ayer, y p or eso mismo , la me
mo ria y sus productos, el recuerdo y la 
evocación , cumplen un rol decisivo . 

l os aprendices se construye entonces 
sob re la base ele una fragmentaci(m espa
cial y tempora l, que es uno ele sus mayo
res logros (hasta el extremo ele que po
dría hablarse de una estética ele la frag
mentación como el p ri ncipio rector ele la 
construcción novelesca) . No hay desor
den ni confusión, sin embargo, porque 
los personajes y sus historias van tendien
do los hilos que aseguran la unidad gene
ra l del relato. En este sentido , Matilcle y 
Eclgarclo asumen sin duela los ro les prin
cipales . El accidente de Mati lcle, joven 
mujer ele la ciudad capital y por ene.le ele 
la costa, lastimada gravemente por un 
caballo cuando está clescuhrienclo preci-

sa mente ese o tro mundo que es para ella 
lo serrano, lo rural (a l que pertenece, por 
sus orígenes, su amante Eclga rclo), no so
lamente funciona como eje narrativo sino 
que adquiere un va lo r metafórico que 
pareciera aludir a la c.lificultacl que para el 
citac.lino supone descubrir el campo se
rrano o los abismos no sólo geográficos 
que separan a las regiones del Perú. 
Ec.lgarc.lo, el otro personaje principal, el 
prototipo ele los aprendices ele la novela, 
lleva una vida marcada por el amor y la 
emoción social. O riundo ele Sihuas, en 
Ancash , el relato ele su in fancia, sus pri
meros estudios, las relaciones fa mi liares, 
los avatares ele la vicia en la serranía, 
consti tuyen parte esencial ele la presencia 
ele lo rural serrano en la arquitectu ra ele la 
novela. Más tarde y ya en Lima, sus estu
dios en San Marcos, las luchas universita
rias y el despertar ele su conciencia polí
t ica se co mb in an co n su s afa nes 
amatorios, que parecen ser lo más impor
tante en su vicia, hasta que la conjunción 
de varios órdenes diversos de aconteci
mientos - la p enosa perman enc ia el e 
Matikle en la clínica; la noticia del levan
tamiento campesino en Sihuas y la san
grienta represión con sa ldo ele muertos y 
heridos, entre ellos fami liares y am igos; la 

Carlos 
Eduardo 
Zavaleta 

muerte ele su camarada Raúl en manos de 
la Po licía- desencadena la crisis, el vio len
to despertar de una madurez que lo im
pu lsa a la acción. 

El clímax ele la novela tiene un contex
to histó rico preciso: los tres at'ios -1945 a 
1948- del gobierno democrático de José 
Lu is Bustamante y Ri vero . Por eso resul ta 
perfectamente lógico y literari amente lo
grado con excelencia que en el centro 
mismo del libro, en el cap ítu lo 11, se 
narre magistralmente y desde el punto ele 
vista popular - Matilcle, Eclgardo , Raúl, son 
los sujetos del relato- las incidencias ele la 
tra nsmisión del m ando. Sin embargo, en 
busca de la presentación de lo simultá
neo, el capítulo presenta también el naci
m iento de la relación de Edgardo y Matilcle 
surgida en medio del entusiasmo general 
por el advenimiento de la democracia y a 
la vez escenas que ocurren en la cá rcel 
serrana , donde se encuentran los líderes 
e.le las revueltas campesinas que van a ser 
l iberados gracias a la amnistía genera l 
d ictada por el nuevo gobierno . Por su 
bril lo, ror su fuerza, por su dinamismo, 
por la cantidad ele hilos argumenta les que 
en él se trenzan , este capítulo puede con
sidera rse el núcleo cord ial, el centro vita l 
interno de la novela. 

Po r su fecha ele composición , 1974, 
los aprend ices es la primera novela larga 
de Ca rlos Zavaleta. El proyecto noveles
co cabalmente logrado que el la signifi ca, 
anuncia la p rogresiva madurez de su ta
lento novelístico q ue se va a ir clesp le
ga nclo en la secuencia admi ra ble que 
conforman las posterio res obras del gé
nero, Retratos turbios (1982), Un j oven, 
una somhra í.1992) , ¡,,·¡ precio de la a u ro
ra 0 997), hasta llegar a Pálido pero sere
no 0997), unánimemente considerada 
como una de la grandes nove las perua
nas ele las últimas décadas . • 

fn ~revf 
Este número de aniversario, el 227, 
trae diversa información sobre la pro
ductividad y los problemas del cultivo 
de la papa, el arroz y otros productos, 
así como un informe sobre la privati
zación de las tierras eriazas, entre 
otros. El editorial de aniversario está a 
cargo del codirector, el conocido pe
riodista César Lévano. 

con una cierta influencia de la moda 
-un tanto tardía ya- del minimalismo 
americano. Los relatos -unos más, 
otros menos- logran captar la aten
ción del lector. (Asma editores). 

si no queremos seguir atrapados en la 
fijación de la tragedia o en el olvido 
sintomático". (Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos, 1998). 

ÚRlOS DAv.uos 

NADIE SABE AIXlNDE IR 
• Carlos Dávalos tiene 20 años yaca
ba de publicar su primer libro de cuen
tos, Nadie sabe adónde ir. Se trata de 
un conjunto de relatos que buscan ser 
una suerte de radiografía de la clase 
media alta limeña: hipocresía, drogas, 
adultos homosexuales, incomprensión 
entre padres e hijos. Una mezcla de 
Jaime Bayly y Julio Ramón Ribeyro, 

• Frente al espejo vacío contiene un 
conjunto de artículos escritos por psi
coterapeutas a partir del trabajo que 
realizan desde 1994, convocados por 
la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos, con las víctimas de la vio
lencia política peruana. Los testimo
nios de las víctimas son tan espeluz
nantes como ejemplar el trabajo de los 
terapeutas en su voluntad de curar 
heridas. Se trata, como dice Bárbara 
Jochamowitz de "hacernos cargo del 
proceso de duelo y de reconstrucción, 

• Allpanchis, la revista cuzqueña 
sobre sociedad y cu ltura que edita el 
Instituto de Pastoral Andina, en su 
número 51 aborda el fenómeno de 
los medios de comunicación y su im
plicancia en la sociedad. Los traba
jos presentados han sido escritos 
por jóvenes especialistas que se ini
cian en la reflexión académica: "El 
mundo andino y los medios de comu
nicación", "El diario El Comercio de 
Cuzco: la historia urbana y el cuz
queñismo", "Padres e hijos frente a la 
pantalla", entre otros de igual interés. 
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Es probable que éste sea el siglo en el que la raza humana halle que no está sola en el universo 

Midiendo su jornada en años luz y en 
micrones, dos ramas de la ciencia 
avanzan hacia eventos históricos 
Por Aries Kech 

l
A CIENCIA ha previsto muchos de los 
hitos que marcan la senda del siglo 
XX. La imagen del hongo atómico y 
la transmisión por televisión de la ca
minata por la luna del astronauta Neil 
Armstrong son dos de ellos. 

Dada la velocidad con que están ocu
rriendo los descubrimientos científicos-y 
sus aplicaciones es probable que nuestra 
IN FORMA jornada por el siglo 
DJZ'sDE___________ XXI esté n1arcada 
-----------------
WASHINGTON, o.e. por más hitos labra

dos en el mundo de 
la ciencia. Una ojeada a sólo dos campos 
relevantes de investigación, la biología y 
la exploración del espacio , sugiere que ..,.. La historia está llena de hitos, pero la senda en que muchos de 
nos preparemos para una serie de descu-
brimientos que echarán por tierra mu- ellos dejan su marca sólo se puede ver claramente en el retrovisor. 
chos paradigmas. 

Es muy probable que en el próximo si- La importancia del vuelo de los hermanos Wright a lo largo de una 
glo hallemos que no estamos solos en el 
universo. Los seres humanos podrán ca- playa de Carolina del Norte es evidente; pero, cuando ocurrió, la 
minar por otros planetas. Y aquí, en la Tie-
rra, el trazado del código genético huma- mayoría de las personas pensó que no tenía nada que ver con sus 
no completo ciertamente tendrá un pro-
fundo impacto sobre el futuro de la bio- vidas. Hoy en día, sin embargo, la tecnología de la informática, las 
logía. Desde la perspectiva científica, los 
lugares de mayor interés en los próximos bases de datos y los medios de comunicación universales nos 
100 años serán el espacio exterior allen-
de nuestro planeta y nuestro espacio in- permiten anticipar-a veces erróneamente-los eventos que pasarán 
terior, o sea, dentro de nosotros mismos. 

En el espacio exterior hubo un hiato. a ser históricos. La vida extraterrestre, las sociedades con escasez 
Las imágenes del alunizaje fueron empa-
ñadas por la explosión del transbordador de jóvenes, los clones de seres humanos ( o de partes de seres 
espacial Challenger y por la desaparición 
del Observador Marciano, de 800 millo- humanos) y el nuevo orden económico son algunos de los 
nes de dólares, al llegar a Marte en 1993. 
~LA CIENCIA (PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE) candidatos para el siglo que se aproxima. 



LA CIENCIA 
Viene de la página anterior 

En parte a causa de sus fracasos , infre
cuentes pero espectaculares, y de la re
ducción de la competencia rusa, el Con
greso no tuvo mayores reparos en recortar 
el presupuesto de la NASA. Esa reduc
ción forzó al organismo a encarar sus ac
tividades de otra manera. 

Uno de los cambios fundamentales en 
la NASA es que los programas que tiene 
en la actualidad-a diferencia de los ante
riores- no tienen un obj etivo específico 
ni directivas impuestas desde la cúpula y, 
además, no pueden exceder los 5 millo
nes de dólares. Pero los nuevos progra
mas de la NASA prometen un nuevo con
junto de hitos. 

Uno de los proyectos a realizarse es la 
finalización de la primera estación espa
cial internacional. También se planean via
j es al planeta Plutón y a nuestro sol. Dan 
Goldin, director de la NASA desde 1992, 
prevé proyectos a Mercurio y a Venus em
pleando novedosas 'velas espaciales' que 
estarían impulsadas por la energía del sol. · 

Y más cerca de casa, el descubrimien
to el verano pasado de grandes reservas 
de hielo en la luna abrió la posibilidad ele 
que pueda haber asentamientos huma
nos. Un suministro "local" de agua facili
ta en gran medida la logística de la colo
nización del espacio; y, además , se la 
puede descomponer en oxígeno e hidró
geno, que se puede utilizar como com
bustible de cohetes . Los planes pa ra 
nuestro satéli te incluyen centros de lan
zamiento de cohetes y centros de investi
gación permanentes. 

La NASA también está intensificando 
la búsqueda de vida en otros plane tas. 
Dos cosas causaron que ello ocurra: el des
cubrimiento de lo que podrían ser fós i
les marcianos en un meteorito encontra
do en la Antártida y el descubrimiento en 
nuestro planeta de diminutos organismos 
adaptados para vivir en calor o frío extre
mos, en lo más profundo de los océanos 
y hasta en la roca sólida a un kilómetro 
bajo la superficie de la T ierra. 

Impulsado por estos hallazgos, el pro
yecto SETI (Search fo r Extraterres trial 
Intelligence), que busca señales de vida 
en otros planetas mediante una búsque
da sistemática ele señales de radio desde 
el espacio exterior, está encontrando nue
va vida tanto en proyectos públicos como 

privados. 
Pero el programa más ambicioso es el 

flamante Instituto ele Astrobiología del 
Centro de Investigación Ames de la 
NASA. El obj etivo de este programa es 
unir a varios científicos para que se con
centren en la búsqueda de vida fuera ele 
nues tro mundo. Varios proyectos están 
dedicados a descubrir lo que oculta el 
misterioso hielo de la luna de Júpiter, Eu
ropa. Es posible que aquello que parece 
ser un mundo acuático atrapado bajo mi
llas ele hielo sea una incubadora que pro
tege la vida. 

Muchos científi cos han dejado de dis
cutir si hay o no vida en otros planetas. 
Ahora , dicen, el único interrogante es 
dónde y cuándo la encontraremos. 

Si bien desde hace largo tiempo el es
pacio exterior ha sido la Ultima Frontera, 
lo que sig;ue siendo un enigma en la Tie
rra es nuestro propio cuerpo. Los seres 
humanos nos estamos aventurando en el 
mundo descrito por Alclous Huxley en su 
novela Un mundo feliz, en la que advierte 
sobre los peligros de manipular los ele
mentos que componen la vida. Pero junto 
con los peligros hay maravillosas posibili
dades de curar enfermedades , erradicar el 
cáncer y reproducir la forma humana. 

Dolly, la " ov~ja cuyo balido se oyó en 
el mundo entero", demostró que ahora 
podemos crear un animal completamen
te nuevo con un código genético idénti
co al ele uno adulto . Los positivistas 

consideran que los clones permitirán 
p reservar las especies en vías ele extin
ción. O tros ven maneras ele evitar el en
vejecimi ento y el e extender la vida hu
mana más allá ele los 100 años. Dentro 
ele los próximos años, la agricultura no 
sólo se empleará para criar ganado para 
carne o leche, sino también para ob te
ne r hormonas, enzimas y órganos hu
manos para trasplantes . 

Los cien tíficos dicen que eso es sólo el 
comienzo. El Proyecto del Genoma Hu
mano, sin ánimo de lucro, tiene por obje
tivo identificar y secuenciar todas las par
tes del genoma humano para el año 2003, 
abriendo una infinidad de posibilidades 
para corregir enfermedades genéticas, es
coger genes "ideales" y manipular toda
vía más lo que nos hace humanos. 

Sin embargo, el pasado mes de sep
tiembre una compañía privada anunció 
que planeaba tener el genoma secuen
ciado antes del 2003. Celera Inc. , co n 
sede en Maryland, está empleando un 
método menos co mprobado pero mu
cho más rápido, y gobiernos, abogados 
y congresistas ya han expresado su in
quietud. El hecho ele que una compañía 
privada posea el genoma humano es sin 
lugar a eludas un hito, p ero ¿significa 
ello que estamos avanzando por el cami
no equivocado? (()) 

A RIES KEc K ESCRIBE SOBRE TEMAS CIE N

TÍFICOS DESDE WASHINGTON, D .C. 

DOS HITOS PARA EL AÑO ENTRANTE 

..Adiós al código Morse: El lo de febrero, el código Morse-el 
sistema universal de puntos y rayas que emplearon los radiote- \ j 
legrafistas del Titanic y de innumerables navíos-dejará 
de ser el canal oficial de comunicación marítima. La Or- ~ / 
ganización Marítima Internacional ahora requiere siste-
mas de satélites. ~ 

.. Expansión de la OTAN a territorios anteriormente comunis- ! 
tas: El 4 de abril es la fecha en que la Organización del Trata
do del Atlántico Norte admitirá a países que, por muchos años, 
fueron su razón de ser. Se espera que Polonia sea la primera 

~ 
~ 

de los integrantes del desaparecido 
Pacto de Varsovia en ser admitida 
al club rival de la Guerra Fría. Los 
próximos socios podrían ser Hun
gría y la República Checa. 



Por primera vez, más sexagenarios que adolescentes 

En Italia, en los albores del próximo siglo faltarán . / 
Jovenes 
Por Susanna Jacona 

(

N EL AÑO 2010, ltaliaserálaprime
ra civilización importante de la his
toria en la que el número de ciuda
danos mayores de 60 años de edad 
excederá el número de menores de 
18 años . 

¿Italia un país sin bebés? ¿Italia, don
de el 98 por ciento de la población es ca
!!Y!!!!_f0:M_ tólica, una fe que no acepta el 
DESDE __ control de la natalidad? 
ROMA ¿Cómo es que un país famo
--------- so por su fecundidad pasó a 
ser uno que está tratando de ver cómo po
drá sobrevivir en el siglo XXI sin el fun
damental recurso de los jóvenes? 

La reducción de los índices de natali
dad es algo común en el mundo desarro
llado. Pero en Italia estos índices no sólo 
han bajado, sino que han descendido en 
picada a uno de los niveles más bajos del 
mundo: unos 1,22 bebés por pareja. 

Esta pronunciada reducción ocurrió 
en el curso de unas pocas décadas. En 
1950, por ejemplo, la relación entre jó
venes y viejos era 3 a 1, con una tasa de 
natalidad promedio de 2,1 niños por pa
reja. Según se cree, una de las causas de 
esta disminución en la tasa de natalidad 
sería la reducción de un 50 por ciento de 
la cuenta espermática entre los italianos y 
la reducción general de la fertilidad en los 
países desarrollados. 

Sin embargo, la infertilidad no puede 
justificar por sí sola los patrones de las úl
timas décadas ni las proyecciones para el 
futuro. La verdadera respuesta está en la 
política del país: Italia no se interesa en 
las familias. 

Cuando se trata de conceder subsidios 

-
100.0 

d "do núme
unta del billón de liras es cómo un re uc1 

El rostro del futuro: ~a preg . nes de los jubilados. 
ro de jóvenes pagara las pens10 

a las familias , Italia es uno de los países 
menos generosos de Europa. El gobierno 
alemán da a los padres el equivalente a 44 
dólares (73.000 liras italianas) mensuales 
para el primer hijo y esta suma aumenta a 
150 dólares por cada hijo después del 
cuarto. Francia da 175 dólares para el pri
mer hijo y hasta 750 dólares para el sex
to. Los padres italianos reciben del Esta
do solamente 8,50 dólares por hijo. 

Según ISTAT, la Dirección Nacional 
Italiana de Estadísticas y del Censo, las 
consecuencias de esta política quedarán 
grabadas en el perfil demográfico del país 
durante muchos años en el futuro. El pró
ximo censo se realizará en el año 2002, 
pero muchos recuentos regionales han 
confirmado el "pasaje histórico" de Italia 
a un país cuya población está dominada 
por las generaciones de mayor edad. Por 
ejemplo, Pavia, una próspera ciudad del 
norte de Italia, informó en 1995 que el 

18,7 por ciento de su población era ma
yor de 60 años y que sólo el 11 ,8 por 
ciento era menor de 20. 

Mientras tanto, al gobierno italiano 
le cuesta mucho trabajo lidiar con las 
consecuencias de la reducción de la tasa 
de natalidad. Muchos distritos esco la
res, por ejemplo, han quedado práctica
mente sin alumnos. Los docentes están 
siendo despedidos o transferidos a otras 
ciudades. 

Su argumento es el siguiente: "Todos 
estos inmigrantes son jóvenes. Démosles 
la nacionalidad italiana y dejemos que lle
nen nuestras escuelas vacías". Palabras 
poco tradicionales e imprudentes, pero tal 
vez sea el primer paso hacia el cambio. Es 
posible que una sociedad multicultural 
sea la única manera de mantener 'joven" 
a Italia en los albores del siglo XXI.({)) 
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China, el primer país con mil millones de habitantes, avanza hacia nuevos logros económicos 

Hitos para el próximo siglo 
Por Yang Zheng empresas estatales de 

UCHOS EXTRANJEROS pregun- China están siendo rees-
tan cuándo pasará China a ser la tructuradas. 
mayor economía de la región. Otroproblemaesque 
¿En el 2010? ¿En el 2025? ¿En las industrias chinas de 
el 2050? tecnología ele avanzada 

Un gran número de funciona- todavía están en pañales. 
rios y ele economistas chinos están ha cien- "Es prematuro hablar ele 
do una pregunta diferente: ¿importa IN FORMA grandezas", dice 
realmente ese hito? Según la Rancl pffpj_== Yu Jianguo- otro 
Corporation, con sede en EE UU, al- 8[1JING econornista de la 
rededor del año 201 O China dejará -------- CEPO- , que cree 
a EE UU en el seg1mdo puesto al pasar a que China seguirá inter- Tenemos un plan, la economiá china sigue en pleno auge. 
ser la economía con el mayor producto in- cambiando durante un 
temo bruto (PIB) del mundo. Esta preclic- tiempo bastante largo sus productos ele bajo 
ción se basa en el rápido índice de creci- costo y ele mano de obra intensiva por pro-
miento ele China en años recientes y en el duetos de tecnología ele avanzada en el mer-
enorme potencial ele su mercado. cado internacional. 

Los elatos estadísticos por sí solos incli- "El peóoclo de tiempo para tma transfor-
can que la economía china es sumamente mación económica sólida podrá ser ele has-
promisoria. Durante los últimos 20 años el ta un siglo", expresa Yu. "No es tarea fácil 
PIB ele China ha crecido a un promedio del para el gobierno chino cürig-ir a 1.200 m.illo-

los habitantes del país tengan suficiente 
ropa y al.in1entos; segundo, duplicar el PIB 
ele 1990 para el año 2000, lo que permiti
ría que la gente viva ele manera relativa
mente cómoda; y, tercero, para mediados 
del próximo siglo , hacer que el PIB ele 
China alcance el nivel ele los países mode
radamente bien desarrollados. Si estos dos 

9,8 por ciento anual, alcanzando unos 900 nes de personas hacia la modernización". 
mil millones de dólares en 1997. En la ac- El liderazgo del país siempre reitera que 

objetivos finales se alcanzan, básicamente 
China se habrá modernizado. 

tualiclacl su PIB figura en el séptimo lugm· en China todavía se halla en la etapa inicial ele 
elmrmclo.Susrese1vasdedivisassonlasma- la Larga Marcha económica. En 1987 el YANG ZHENG ESCRlBE PARA CHINA 
yores del planeta, después ele Japón. En gobierno anunció una estrategia de desa- fEATURES, UNA DIVISIÓN DE XJNHUA, 
1997, por séptimo aüo consecutivo China rrollo en tres etapas: primero, duplicar el LA AGENCIA DE NOTICIAS CON SEDE EN 

BEIJING. fue la segunda mayor destinataria de di- PIE antes de 1990, lo que permitiría que 
nero de inversión extranjera, después de 
EE.UU. Antes de 1978, la inversión extran- MERCADOMUNDIAL 

jera en China era prácticamente nula. Oportunidades de negocios 
A pesar ele todo esto, muchos funcio

narios chinos se niegan a dejarse deslum
brar por el oro hasta el punto ele no darse 
cuenta ele que puede ser sólo un revesti
miento. Los logTos económicos, como dijo 
un profesor ele EE UU, pertenecen más a 
los que corren en maratones que a los ve
locistas. ¿Podrá China mantener su alto ín
dice ele crecimiento en los años venideros, 
para ganar la maratón económica? 

"El 1-itmo del crecimiento económico del 
país disminuirá", dice Zhang Liqrm, rm eco
nomista ele la Comisión Estatal de Planifica
ción del Desarrollo (CEPO). Según Zhang, 
el rápido crecimiento ele la economía en las 
dos últimas décadas ha siclo estimulado por 
graneles escaseces en casi todos los produc
tos y servicios. Este período de "luna ele 
miel" está llegando a su fin. Algunos merca
dos al1ora están saturados, ciertos sectores 
están sufüenclo dificultades y, para peor, las 
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Backed by the largest graduate business 

school in the Southwestern U.S. the UD 

IEP offers the best in English language 

and business preparation 

Beginning to Advanced 

Academic Preparation 
fnnovative Methodology 
Full-time 20 hourslwk 

• 10-Week Summer Term 
+ 16-Week Fall & Spring Terms 
+ Flexible Entry & Exit Dates 
+ Supplemental Computer, Video 

and Audio Lab 

CORE CLASSES (15 hrs/wkj 
Listening Writing 
Reading Academic lmmersion 

ELECTIVES (Shrs/wkj 

Accent Reduction 
American lile 
Business English 
Cooking & Culture 
Public Speaking 

Effective Writing 
Grammar Levels 
TOEFL Preparation 
Speak Well 
Current Events 

The Executive Blitz 
The language of negotiation, business 
writing, and cross-cultural communication 
(for groups of 10 or more.) 

Email: iep@gsm.udallas.edu 

Forlnformatlon COntact· lntenslve English at UD, 1845 E. Northgate, lrvlng, TX USA 75062 
Phone: 972-721-5011 + Fax: 972-721-5254 • Website: http://gsm.udallas edut~,epleng11sh html 

* One Month lntensive Teacher Training Course 

* Practical Teaching Experience 

* Unlimited Teaching Opportunities 

* $1750 Tuition and Ali Materials 

The 

JLADO 
(202) 333-4222 
2233 Wisconsin Ave. , NW 
Washinglon, DC 20007 USA 
Fo,c (202) 337-1118 Certifica te E-mail: Teacherl roining@lodoent.com 

An American TEFL Program 

www.LADO.com/Teacher /Home_ T.htm 

Spartan Health 
Sciences U niversity 
Escuela de Medicina 

en Sta. Lucía, Antillas 
• Las clases comienzan en setiembre, enero y mayo 
* Programa de pregrado de 36 meses, preparatorio 
para la obtención del título de Doctor en Medicina. 
* Se requiere titulo "Bachelor" 
* En la lista de la OMS. Enseñanza en inglés 

Para maJor información: S. H. S. U. 
P. O. Box 324, Vieux Port, St. Lucia 

Wesl Indies 
Tel: (758) 454-6128 Fax: (758) 454-6811 

EARN THE INTERNATIONAL 
TEFL CERTIFICATE VIA 
DISTANCE LEARNING 

• Accredited intemational certificate 
course (TEFUESL) 

• Placement assistance 
• No prior teaching experience or 

foreign language required 
• Schotarship Assistance available 

Worldwide Teachers 
Development lnstitute 

Boston/Guadatajara/Distance Learning 
Tel: 617-262-5766 Fax: 617-262-0308 
Visit our web site: www.bostontefl.com 

E-mail: bostontefl@msn.com 

U I e University of lllinois 
al Chicago 

Tutorium in lntensive English 

lnlens1ve Engllsh lnstruct1on Far 
lntemal1onal Sludents And 

Profess1onals 

• 3 sessions per year, beginning 
in August, January and May 

• Technology-enhanced learning 

• Srnall classes, professional 
faculty, on-campus housing 

Contact: 

Univ~ttyof HliloisatChicago 
Tutorium in lntensive English (MC 324) · 
601 S. Morgan SI., Room 820 
Chicago, llioois60607-7108 

Je:312-996w.18 fax:312-99&4394 
e-mail: Morium@uic.edu 
httpl!.~w.tic.~ 

Ad,•ertcnci n :J los lecto~ 
Se n.1cga llevar a cabo 1odus las averigua
ciones pertinentes antes d e efectuar pagos 
o de entrar en c ualquie r otro 1ipo de com
prom iso re l acíon.1do con un ,wiso. World 
Times lnc. no se rcspon s :1biliz.a ante n in
g una persona por pérdid<L'i o d;ulos y per
juicios incurridos :1 través de un aviso 
publicado en DiarioMundi al. 

Comunicaciones Internacionales 
CoCom6ia Pacific Vniversity 

Bachelor's, 

Master's, 

Ph.D.s. 

Take courses using 
lexts/phone/mail/Email. 

No classes. Low Costs 
Individual tutoring. Self-paced. 

Credit for prior education. 

Colombia Pacific University 
105 Digital Orive, Novato, CA 94949 

For informaiton: 
800-552-5522-http://www.CPUniv.ec:lu 

lnquiries@CPUniv.edu 

killback· 
iNuevas tarifas reducidas! 

Llame a EE.UU. desde: 
Hong Kong ... ...... .35( 
Japón__ .. _ 32t: 
Indonesia__ . .89t; 
Malasia ........ .. ... . 49( 

!Sin depósito 

lsin cuotas mínimas 

l5in cuotas iniciales 

I Se busca agentes I 
• Activación inmediata • Redes de fibras ópticas 

• Cuentas desglosadas a 6 segundas • Ideal para el 
hogar. la oficina. hoteles y teléfonos móviles 

Te/: l .206.599.1999 • Fax: 1.206.599.1989 
417 5econd Rvenue West • 5eatt/e, WR 98119 U5R 

www.kallback.com • Email: info@kallback.com 

Para Publicar su aviso en el próximo WorldMarket Place 
Escriba a Eileen Katis The WorldPaper 210 World Trade Center 

Boslon, MA 02210, EE.UU 
o llame al (6 17) 439-5400 o envíe un fax al (6 17) 439-54 15 
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Un sistema no sincronizado universalmente con el mundo moderno 

Los regímenes impositivos vuelven 
a programar su ábaco 
Por Jeff Gates movimientos de capitales libres de res-

l
A GLOBALIZACIÓN pone de relieve tricciones tienden a reaccionar en los 
el dilema que enfrentan los regíme- momentos de crisis . 
nes impositivos nacionales. El flu- Los impuestos sobre las ventas, in-
jo de capital a través de las INFORMA cluyendo el impuesto sobre el va-
fronteras y las empresas sin "j/iT!2§=== lor agregado (IVA), también en
trabas ni obligaciones causan AJlANJA frentan un mundo comercial 

que los recaudadores de impues- -------- cambiante. En EE UU, las ventas 
tos tradicionales pasen muchas noches en Internet han causado que los 50 Es-
en vela . Si se añade a ello a los ciuda- tados proyecten una reducción del 1 O 
danos globales, las ventas en Internet, por ciento en sus recaudaciones impo-
el "ciberefectivo" y el dinero electróni- sitivas (150 mil millones de dólares en 
co, y el potencial de no contar con las 1997). Además, a pesar de las exclusio-
recaudaciones suficientes, el problema nes para proteger a los pobres, los im-
alcanza proporciones gigantescas. puestos sobre las ventas siguen siendo 

Sin embargo, una revista a las tres for- inherentemente regresivos. En un 
mas principales de tributación (sobre el mundo en el que el Programa de las 
patrimonio, las ventas y la renta) sugiere Naciones Unidas para el Desarrollo 
un tema unificador que podría resolver (PNUD) informa que los 358 indivi-
este dilema. En la actualidad, las tres fa- duos con más de mil millones de dóla-
vorecen-conscientemente o no-la concen- res tienen más activos que el ingreso 
tración de los activos y el movimiento a conjunto de países con el 45 por cien-
corto plazo del capital. La única manera to de la población del mundo, la tole-
posible de anclar el capital de un país es rancia hacia el impuesto sobre las ven-
mediante políticas que hacen que los asa- tas está desapareciendo. 
lariados también sean propietarios de ca- Los impuestos sobre la renta tam-
pital. A medida que la propiedad pasa a bién presentan dificultades, especial-
ser más localizada e individual, se hace 
más dificil que el capital financiero libre 
de trabas imponga su voluntad sobre los 
países ansiosos por mejorar las condicio
nes de vida de sus habitantes. 

La crisis financiera de Asia puso los 
impuestos sobre el patrimonio en el 
candelero, cuando los dirigentes regio
nales comenzaron a cuestionar si los 
beneficios del libre flujo del capital ha
bían sido demostrados ... o simple
mente expresados. Aunque Malasia fue 
el primer país en restringir la movili
dad del capital , otros países ( como 
Chile) han estado gravando co n im
puestos desde hace tiempo los flujos de 
capital a corto plazo. Si bien las restric
ciones resultan en tipos de interés más 
elevados, lo que realmente están to
mando con seriedad las autoridades 
responsables es el hecho de que estos 

mente en un mundo en el que la carga 
impositiva sobre la mano de obra sigue 
aumentando , mientras que la del capi
tal móvil sigue disminuyendo. En EE 
UU, los impuestos sobre los sueldos 
para la Seguridad Social representaron 
el .34 por ciento de las recaudaciones 
impositivas federales de 1997, que as
cendieron a 1. 700 billones de dólares. 
Y es muy probable que esta carga pase 
a ser todavía más pesada a medida que 
la generación nacida entre 1946 y 1964 
( conocida como baby-boomers) se vaya 
jubilando. Según el economista James 
M. Poterba, del Massachusetts lnstitu
te of Technology, un 71 por ciento de 
las familias estadounidenses no posee ac
ciones o sólo posee 2 mil dólares en valo
res bursátiles de toda índole, incluyendo 
fondos mutuos. Como consecuencia, para 
la gran mayoría de los estadounidenses 
su "activo" principal es la garantía de que 
el trabajo de alguien estará sttjeto a im
puestos que los benefic iarán. 
beneficiarán. 

Todo esto sugiere que las autoridades 
responsables deben volver a estudiar el 
motivo por el que son necesarios los im
puestos. El año que viene Washington pa
gará 858 mil millones de dólares en pres-
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taciones, principalmente de Seguridad 
Social, Medicare y pensiones de emplea
dos de gobierno. Esa carga presupuesta
ria maduró mucho antes de que se jubila
ran los primeros baby-boomers. Las 
consecuencias fiscales son enormes, espe
cialmente si se considera que la economía 
capitalista de EE UU a menudo se emplea 
como modelo en otras partes. 

Por ejemplo, a medida que la dispari
dad de riqueza e ingresos se ha ido ensan
chando en las eco-
no mías desarro-

Si bien los países en desarrollo están 
desesperados por atraer capital extranje
ro, esos fondos vienen con propietarios 
extranjeros que imponen una perpetua 
reclamación sobre las ganancias cambia
rías. Sin embargo, con el correr del tiem
po, ese tan necesario capital se podría 
transformar en una muy necesaria propie
dad local. En lugar de simplemente tran
quilizar a los mercados de capital, las au
toridades responsables necesitan 

canalizarlos, per

lladas, ha estado au
mentando el gasto 
público, en prome
dio, desde el 30 por 
ciento del PIB en 
1960 al 46 por cien

Un 71 por ciento de las familias 
estadounidenses no posee 

mitiendo que los 
flujos de capital 
florezcan pero, al 
mismo tiempo, 
protegiendo los 
efectos secunda
rios que causen. 

to en 1997,desmin
tiendo el concepto 
neoclásico de que la 
expansión mundial 

acciones o sólo posee 2 mil dólares 
en valores bursátiles de toda índole, 

En el curso de 
derribar las barre
ras comerciales,ar
monizar las políti
cas impositivas y 
formar uniones de 
monedas, los diri
gentes de los secto
res público y priva
do tienen que 

incluyendo bonos. Como consecuencia, para 
la gran mayoría de los estadounidenses 

de la libre empresa 
necesariamente re
ducirá las recauda
ciones que necesitan 

su "activo" principal es la garantía de 
que el trabajo de alguien estará sujeto 
a impuestos que los beneficiarán. los gobiernos o que 

conducirá a una 
prosperidad compartida. 

Hace treinta años, los habitantes de los 
países desarrollados estaban 30 veces en 
mejor situación que los de los países más 
pobres, en los que vive el 20 por ciento de 
la población mundial. En la actualidad, 
esa brecha ha aumentado a más del doble 
(61 veces) El PNUD seüala que el mun
do se encamina a "grotescas desigual
dades" y que 100 países están en 

peores condiciones hoy en día, 
que hace 15 años, y advierte I 

que "el desarrollo que per- \ · · · 
petúa la falta de igualdad 
de hoy en día no es soste
nible ni vale la pena soste
nerlo". 

empezar a realizar una reingeniería del ca
pitalismo. Para avanzar hacia este objeti
vo, los gobiernos deben generar una serie 
de normas impositivas y de otra índole 
que tengan un impacto sobre los patrones 
de propiedad nacientes, incluyendo las 
normas que afectan los flujos de capital. A 
medida que las reducciones del valor en 

libro de las deudas y las 
conversiones de las deu
das en capital pasan a ser 
esenciales, esos mecanis
mos también deben fo
mentar la propiedad lo
cal en un sentido amplio. 

La lista de opciones 
incluye: 

~ Modificar los im
puestos sobre las ganan
cias de capital y la heren
cia de manera que 
favorezcan a las empre
sas dedicadas a que los 
empleados se transfor
men en propietarios de 
ellas. Por ejemplo, las ga
nancias derivadas de una 
inversión en una compa
ñía con un plan de op-

ciones de acciones para los empleados 
podrían ser gravadas con impuestos a una 
tasa menor. 

~ Cambiar los créditos impositivos 
y el aplazamiento del pago de los im
puestos en los planes de pensión de 
manera tal que estimulen la inversión 
individual y de los empleados en em
presas de EE UU. 

~ Volver a estudiar la idea de gravar 
con impuestos la riqueza sobre los ac
tivos que excedan un cierto nivel. El 
objetivo no es castigar el éxito, sino im
pedir la concentración de activos has
ta el punto en que unos pocos indivi
duos posean cantidades sin ninguna rela
ción con ningún concepto concebible de 
necesidad. 

~ Emplear los impuestos para ins
truir al ciudadano corriente sobre te
mas económicos. Uno de los mayores 
impedimentos de la mayor participa
ción en la mayoría de las economías ca
pitalistas es el "analfabetismo comer
cial". No hay nada similar a los 
servicios de capacitación agrícola que 
ayudan a los agricultores a mantenerse 
al tanto de los cambios en la tecnología 
y en los mercados. 

A medida que el pueblo de un país co
mienza a recibir ingresos tanto de su tra
bajo ( como sueldo) como de su capital, 
pasa a ser un mejor cliente de los comer
cios locales, se crea una sinergia de creci
miento económico y se incrementan las 
recaudaciones impositivas.({)) 

AUTOR DE The Ownership Solution 
(PENGUIN, 1998),jEFF CATES ES 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO PARA EL 

CAPITALISMO COMPARTIDO, CON SEDE 

EN ATLANTA. 



1 

g 
te 
e 
d 
e. 
e, 

n 

al 

rr 

P· 
UJ 

ei 
V( 

tr 

CC 

p, 
m 
la 
p1 
se 
m 
dt 
p, 
ll( 

IIT 

ca 

na 
be 
bí 
m, 

el 
da 
CI 
pu 
ca· 

CH 

elt 
m, 
rei 

PERFECCIONAMIENTO PARA EJECUTIVOSIDIRECTORIO DE "MBA'' 

Plymouth State College 
of the University System of New Hampshire 

Earn your MBA 
9-12 Month Full-time Program 

On and Off Campus Housing Available 
Affordable Tuition 

Meal Plans 

Nationally Accredited by the Association of 
Collegiate Business Schools and Programs 

Deadlines for Application 
Fall or Winter Admission - May 15 

Spring or Summer Admission - Oct. 1 S 

For information: 
Tel: [+ l] 603 535 2736 Fax: [+ l) 603 535 2648 

Email: mba@mai l. plymouth.edu 
http ://www.plymouth.edu 

Office of Graduate Studies in Business 
Plymouth State College, 

Plymouth NH 03264 USA 

At Clark University, you' ll find a globally focused MBA program that 
features small classes and stresses teamwork. You'II also find an internationally
ranked faculty, close work.ing relationships between faculty and students, and an 
international student body selected from more than 30 countries. 

lf you'd like the world at your fingertips with your MBA, 
contact us at the address below. 

Graduate School of Management 
950 Main Street 
Worcester, Massachusetts, O 161 O 
Less than one hour from Boston 
AACSB accredited 
508-793-7406 
www.mba.clarku.edu 

CLARK 
UNIVERS I TY 

email: clarkmba@clarku.edu 

Pace University and the World Trade Institute 
Meeting ali Your English Language Needs 

in the Heart of New York City 

• Pre-MBA Program 

• lntensive English for Students 

• English for Business Executives and Professionals 

PACE 
UNIVERSITY 

Internet: eli.pace.edu 
Fax: 212-346-1301 

Email: elipace@pace.edu 
Tel: 212-346-1562 

UNIVERS!TY OF CALIFORNIA, RIVERSIDE 

INTERNATIONAL PROFESSIONAL PROGRAMS I ENG LJSH ÚNGUAGE PROGRAAIS 
l'lAR,llQUIVD PROCRAMS: 

, INTIRNAJIONALBUSINUSMANAGlMENI . INTINSIVE ENGLISHPROGWA 

I COMPUTER GWHIC 0ESIGN 

, lEGALASPmsoF INTERNATIONALBuSINESS 

, CONFOC[ MINIGIM[N[ 

. lMPROVlNG ORAL ÍlUfNCY PROGRAM 

. [NGUSHFOR INTIRNATIONAl BuSlNESS 

. UNMilílY Pmwno, l'IOGRAM 

. i)[gGN·YOUR·OwN PROGRAM 
,P,orrSSIDNll lNTWiíllllON: EHG!1511/SiiN,K/[NGUSH 

, MULIIPLEINmtlGrnCES 

, GEOGR.I.PHICINFORMAOOH SYSTUlS 

• CoN~RSlllON ANO AMfUIN C~!llll l'iOGRAM 

. lEACHING (NGUSHTO SPEAKERSOF 0 JMER l..l.NGUAGlS • 

TESOl 
, [NVIONM[N!Al MiNAGfllfN! 

,TROl<Al/Sue·lROIICllAGR<tJl!Uil 

,TURFGRASSMAHAr.lMINt lNTIHSMINSIDUTE 

. ENGUSH PROGRAM •us s,om CAMPS IGw, ~--, 

, CUSJOM·DESIGNED PROGRAMS AVAWLE YUHOUND 

FOR MORE INFORMATION. PLEASE CONTACT: 

INT (;RNATIONAL EDUCAno, .. PROGRAMS, UNtVERS ffV OF CAUFORNIA EKTCNSION 

1 200 UNIVERSITV AVENO[, D EPT. WP- RovERSIDC, C A 92507- 4596 U .S.A. 

E -MAIL: ucricp@uCK.ucr.edu P•IONE: (1 -909) 787- 4346 FAX: (1 -909) 787-5796 

WEB ~TE: http ;//www.uncx .ucr .edu/icphomepage .html 
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THE GRADUATE SCHOOL OF 
INTERNATIONAL ECONOMICS AND FINANCE 

SPECIALIZED DEGREE PROGRAMS 

TN INTERNATIONAL FINANCE 

Full-time: MA, MBA/Intemational, Ph.D 

Part-time: MS in Finance (10 courses) 

Brandeis University 

Phone: (781)736-2252 

Fax: (78 1) 736-2263 

E-mai 1: admission@Iemberg.brandeis.edu 

www.brandeis.edu/ief 

LE DAREMOS EL MUNDO 

MercadoMundial puede ayudar que su mensaje, 
producto o servicio alcance al mundo entero a un 

precio razonable. Un aviso puede llegar a un 
millón de lectores 

Para mayor información, ponerse en contacto con: 
Eileen Katis 

Account Executive 
The WorldPaper 

210 World Trade Center 
Boston, MA 0221 O EE.UU. 

Te!: 617-439-5400 
Fax: 617-439-5415 

Email: ekatis @worldtimes.com 



EL PERÚ 
GRAÑSTRA 

RESPONSABILIDAD 
La riqueza de una gran nación está en la solidez de la formación académica, 

técnica y humana de su gente. Por ello, desde hace más de 8 décadas, 

le entregamos al Perú la más alta calidad de profesionales. 

$C!~ Pontificia Universidad Católica-del Perú 
w ~ --< 

~ Toda la vida adelante. 

(") 

e 
)> 

~ 



Sabemos que nada supera la conversac1on cara a cara y en persona. Pero no hay mejor 
segunda opción que la comunicación telefónica: hacerle oír tu voz y escuchar a la persona que 
está lejos. Por eso ahora Telefónica del Perú ha bajado los precios de Larga Distancia 
Internacional hasta en 60%. ¡Decídete por la opción más segura, decídete a llamar! 

NUE.VOS PRECIOS POR RE.GIÓN GE.OGAAFICA*: 

BOLIVIA, COLOMBIA, 
ECUADOR Y VENEZUELA SI. 2,67 X minuto 

RESTO DE AMÉRICA SI. 2,76 X minuto 

TODA EUROPA SI. 3,63 X minuto 

JAPÓN SI. 4,36 X minuto 

RESTO DEL MUNDO SI. 4,45 X minuto 

Si llamas en horario reducido a cualquier país 
del mundo, obtienes 20% de descuento adicional 

a los nuevos precios mostrados. 

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 

NUEVO PLAN DE DESCUENTOS POR VOLUMEN llámanos al 1,Z:t,z,um,1 (llamada gratuita) y te atenderemos gustosamente. 

(ff} Telefónica del Perú 
Te comunicamos mejor 


