




CIFRAS 
DE APOYO 

l. Precio en dólares de un calzón antiviolaciones, diseñado para mujeres que trabajan en lugares peligrosos, 
que incorpora un microchip que impide bajarlo sin consentimiento de la propietaria: 1,000 

2. Porcentaje de estudiantes universitarios norteamericanos que en los años sesenta declaraba que su más 
alto objetivo era desarrollar una significativa filosofía de vida: 80 

3. Porcentaje de estudiantes universitarios norteamericanos que ahora considera que su más alto objetivo es 
enriquecerse lo más pronto posible: 75 

4. Porcent.aje de usuarios ele Internet que, estando a punto de comprar algo a través ele la red, deciden a 
último momento no efectuar la transacción: 67 

5. Porcentaje ele italianos que se duchan o se bañan cada día: 20 

6. Que lo hacen una vez por semana: 33 

7. Años ele esperanza de vida que tienen las mujeres japonesas: 82.9 

8. Las peruanas: 70 

9. Las ele Sierra Leona: 38.7 

10. Porcentaje ele japoneses que habitualmente duermen sólo 5 horas diarias: 22.8 
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14. Porcentaje del total de jugadores de la NBA que tiene hongos en las uñas del pie: 33 

15. Porcentaje de jóvenes ele Río ele Janeiro, ele 14 a 20 años, que consideran que la dictadura es la mejor 
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después de la muerte del escritor: 1.2 

18. Porcentaje ele mujeres de Santiago ele Chile con algún tipo de trastorno mental: 33.6 
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La Distancia Más Pequeña Entre Dos Puntos Es Un 788. Acorte 

distancias con · l nuevo 788, el Ericsson digital más pequeño y liviano del mundo. Viene equipado para 

vibm1· cli •1'0tnm nt.o al recibir llamadas, tiene discado rápido, correo de voz, flip activo y puede almacenar hasta 
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Esta es la radio 
más poderosa 

del Perú 

¡ Alucin®1nte 1 
SINTONIA DE EMISORAS RADIALES 

Sintonía habitual de radios 

Radio Studio 92 (92.5 FM) 40% en el nivel A Primer lugar 

Radio Studio 92 (92.5 FM) 23% en el nivel B Segundo lugar 
Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A. 
Febrero 1999 

Radio que escucha la mayor parte del tiempo 

Radio Studio 92 (92.5 FM) 18% en el nivel A Primer lugar 

Radio Studio 92 (92.5 FM) 8% en el nivel B Tercer lugar 

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A. 
Febrero 1999 

Los Olivos 215 Of. 201 San ldidro, Lima 27 - Perú 
Telefax: 421-9033 / 422-5885 E-mail: studio92@infotex.com.pe 



SEGUNDA 
LECTURA 

(Entrevista) 

Fujimori tiene sus méritos 

Dionisia Romero, líder de uno de los grupos empresa
riales más importante del país, es sin lugar a dudas uno 
de los personajes de mayor influencia en el ambiente 
económico peruano. Reacio a las entrevistas, el 23 de 
junio concedió una "exclusiva" a Expreso. Aquí algu
nos extractos. 

¿Cómo analiza la situación económica actual? 
Bueno, son momentos dificiles para todas las empresas 
por la recesión que estamos viviendo. Me parece un 
acierto del gobierno el haber culminado un nuevo acuer
dp con el FMI, que nos aclara el panorama para los 
próximos tres años. Nosotros hemos planteado que el 
gobierno emita un shock de confianza y creo que en ese 
sentido se están dando los pasos adecuados. 

En cuanto a la situación política, ¿cómo ve las eleccio
nes del próximo año, en especial las candidaturas de 
Andrade y Castañeda? 
Respecto al señor Andrade, me parece que es un alcalde 
que ha mejorado el aspecto fisico de la ciudad y su ornato. 
Y o he conversado con él y creo que es un hombre que 
honrará el compromiso de cumplir su mandato completo 
como alcalde de Lima, pues para ese cargo fue elegido 
por el vecindario y ésa fue la promesa pública que hizo a 
stis electores. En cuanto al señor Castañeda, es una perso
na que no tiene una trayectoria conocida. Su desempeño 
como presidente del IPSS lo estimo más o menos bueno, 
nada excepcional. Me preocupa su posición de aceptar un 
acuerdo con el FMI por tan solo un año, lo cual refleja una 
visión cortoplacista del tema, cuando hoy lo que se nece
sita es confianza y estabilidad a largo plazo. 

¿ Y respecto a la reelección del presidente Fujimori? 
El presidente Fujimori tiene méritos que no pueden ne
garse: ha logrado la pacificación del país y ordenado la 
ccouomln . 

(< :rnn< lllilt'IO) 

I lé 1y <'<>Ir 1< ·le te ~11c i ,s 
ll'l ¡m,,vltf, ,1111 1 il/l,c ,1•111Vi¡//111111'1 1111/111•/dl,i ,·1111 /(I.I' ti, da-
1'111 1/1111, w ti, , I )/1111/,v/11 U11111« 1r11 1•11 t11n111 11 /11 11/.l'itl11 1100· 
lllllll/f' ll l/111 1 t/111111 11/ Ullh/1!1'1111 /'I W//l ll' fll (/ /a ,l'll,l'tll'i/11 /(111 

d1• /11 < '111 11t1 ,111 l11t11111'11i11 11 1111 1•/ l•'M/, 

1'11 1l111l,1d1·1111 N111111l11l1\11 N 111 pr o 111111 lúu quo 11 1u., 
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puede criticar que no hay los beneficios, esto todavía no 
filtra a los ciudadanos, pero la estabilidad macroeconó
mica es fundamental. En ese sentido la declaración del 
señor Romero, en la que dice que la suscripción por un 
año de la Carta de Intención por parte del señor Castañe
da no es la correcta, coincide con la posición del gobier
no, pero es su opinión. 

(Declaración) 

Estados alterados 
La ministra de la mujer, Luisa María Cuculiza, hacien
do gala de una "franqueza" poco usuál calificó de 
"prensa desgraciada " a la prensa independiente que no 
reconoce los logros de Fujimori e insultó a los magis
trados de la Corte Interamericana de Derechos Huma
nos durante una ceremonia en la que entregó títulos de 
propiedad a diversos asentamientos humanos de Jea. 

Estos señores [los magistrados] son unos decrépitos, 
porque hay que ser decrépitos para creer que se puede 
ordenar a un país autónomo e independiente. Los miem
bros de la Corte de San José debieron abstenerse de dar 
un veredicto en el caso de los emerretistas chilenos, 
porque desconocen la realidad del Perú y su dura expe
riencia en la época del terrorismo. Pensar que nos piden 
a los peruanos soltar y darles un nuevo juicio a esos 
extranjeros chilenos que vinieron a matar a este país ... se 
necesita no ser peruano y no tener sangre en las venas 

El accidente en la Vía Expresa 
El martes 22 de junio a las 6:45 a.m., una · combi fuera de control 
ombistió a un ómnibus que circulaba en sentido contrario por el carril 
conlrnl. El ómnibus dio varias vueltas de campana, perdió las cuatro 
llnnlns y lcrmin6 recostado en medio de la vía. Quince personas 
roHultnron heridas y algunas de ellas tuvieron que ser rescatadas pues 
quoclnron ni.rapadas entre los fierros de ambos vehículos. 
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para aceptar ese fallo. Bien hecho que el Presidente es 
r~macho y ha dicho aquí no más0 . .. . No se le debe llamar 
dictador [a Fujimori], ¿dónde diablos está el dictador? 
Es -1a prensa desgraciada que no lo quiere ver porque 
está progresando el país. No podemos hablar mal de un 
hombre que nos ha pacificado el país, acabó con la 
guerra interna y externa, y todavía hay algunos peruanos 
que se quejan. 

(In memorian) 

Sindicalista 

Isidoro Gamarra, el viejo líder sindical, murió recien
temente. Dirigente, hijo de aprista, se afilió desde muy 
joven al Partido Comunista. Fue presidente de la CGTP, 
constituyente en 1978 y candidato a la vicepresidencia 
en las elecciones generales de 1980. Su actividad sin
dical y política lo llevó más de una vez a la cárcel. 
Extractos de la entrevista que DEBATE le hizo en 
1982, cuando tenía 75 años. 

¿Cuándo es la primera vez que cae preso? 
En el año 31 me nombraron secretario general de la 
Juventud Comunista, a pesar de que no tenía ninguna 
experiencia. Ahí conocí lo que era el trabajo ilegal, 
aprendí a participar con más soltura en los mítines 
relámpago. En febrero de 1932 me tomaron preso en un 
mitin. Y o tenía los bolsillos llenos de volantes de pro
paganda comunista. En prisión no nos daban ni un plato 
ni una cuchara ni una, frazada . Dormíamos sobre el 
cemento, y la comida -así le llamaban a un entrevero 
negruzco- se recibía en latas o papeles. 

¿Qué se siente cuando se sale de la prisión? 
Uno se desorienta, no sabe adónde dirigirse. La primera 
vez que salí, me quedé parado en la puerta de El Sexto y, 
al rato, empecé a caminar hacia el Rímac, donde vivía. 
Llegué a mi casa a las cinco y media de la mañana; toqué 
la puerta y, como mi padre se levantaba muy temprano, 
me abrió. Mirándome de pies a cabeza, dijo: "Ah, comu
nista ¿no?, ¡largo de acá!", y me cerró la puerta. 

¿ Cuál fue su prisión 
más larga? 
Durante el gobierno de 
Odría, estuve preso por 
cinco años, en la Peni
tenciaria, El Sexto y el 
Frontón. Era una época 
increíblemente violen
ta, y ser comunista bas
taba para que el gobier
no violara los derechos 
humanos con uno im
punemente. Yo caí por 

Isidoro Gamarra rospondlondo a DIEBA TE. 

- ún confidente que se 
infiltró en mi casa y fui 
a dar a lo que ahora es 
la PIP. A los cinco días, 
me presentaron ante el 
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de tres meses, con soplones que me torturaban para qu · 
les diera nombres de los compañeros comunistas. 

¿Cuál es su evaluación sobre el terrorismo? 
Nosotros, como dirigentes sindicales, no estamos de 
acuerdo con ese método de lucha, porque no es revolu
cionario. Son actos realizados, generalmente, por gente 
desesperada que, en forma ilusoria, cree que las condi
ciones ya están maduras para ir a la toma del poder. Pero 
el resultado es que, en vez de fortalecer y ayudar al 
movimiento revolucionario, sólo lo debilitan. Como 
método de lucha, el terrorismo no es un arma que usa la 
clase obrera, porque los trabajadores en todo momento 
usamos la lucha de masas. 

¿Su punto de vista es que los terroristas son unos 
muchachos bien intencionados pero malcriados, o tie
ne una crítica más drástica con respecto a ellos? 
Cuando los métodos que se emplean como actos de 
lucha van en contra del pueblo, para mí no son correc
tos. ¿Qué !¡e gana hablándoles de revolución a criaturas 
que aún están aprendiendo a leer?, ¿qué se gana asesi
nando a un ingeniero o a un alcalde? Son actos 
inapropiados que no debieran realizarse y que no gol
pean lo fundamental del sistema. Ahora bien, que yo 
condene drásticamente estos hechos, no puedo, porque 
dentro de ellos puede haber personas muy bien inten
cionadas, muy sacrificadas, muy honestas, pero que 
está.n terriblemente equivocadas. 

(Carta) 

Desacuerdo 

El economista, y ahora escritor, Ósea,· Ugarteche, en
vió esta carta en la que muestra su desacuerdo con las 
opiniones expresadas por Jorge Fernández Baca y 
Gianfiw1co Castagnola en el informe que publicó DE
BATE sobre el pedido de la Iglesia Católica de condo
nación de la deuda externa. 

Queda claro que, en primer lugar, los analistas que 
opinaron no tienen la menor idea del grado de avance de 
la campaña mundial ni de los compromisos asumidos por 
los Gobiernos del G7 ni de la iniciativa del Banco Mun
dial para reducción de la deud¡t de los países pobres alta-. 
mente endeudados de los cuales Bolivia es el primer.caso 
de laboratorio a partir de 1998. La triplicación de la deuda 
por capitalización de intereses fue un estupendo negocio 
asimétrico. El aumento de la tasa de interés de 1.5% en 
1970 a 21 % en 1981 fue causal de un desastre económico 
en América Latina y África. Lo sería para cualquier banca 
interna también. Pero para la internacional los instrumen
tos políticos le permitieron cobrar tanto lo incobrable por 
corrupción mutua, como lo incuestionablemente viciado 
por costo. 

[A estos analistas] les recomendaría [la lectura de] 
mi viejo libro El Estado deudor publicado en 1986 por 
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el IEP así como mi Teoría y práctica de la deuda exter
na en el Perú de 1980 para recapitular cosas hoy olvida
das por los economistas modernos. Esta modernidad 
que nos embarga y que se parece cada día más a fin de 
siglo XIX, la era victoriana. También sería bueno que 
leyeran la segunda edición de mi Falso dilema, Nueva 
Sociedad, Caracas, 1997, o si prefieren el inglés, ten
drán que esperar un poco hasta la primavera del 2000. El 
francés también es de esa época. De pronto son idiomas 
más modernos, con eso de si no se dice en París ... 

Mientras unos se horrorizan en Lima, en Washing
ton, en el Congreso de los Estados Unidos, se está discu
tiendo la nueva arquitectura financiera internacional. 
The party is over. 

(Entrevista) 

Toda una vida 

Roger Cáceres Velásquezfite reconocido como el deca
no de los parlamentarios de lberoamérica, razón por la 
cual el gobierno de Venezuela le ha concedido la Con
decoración Francispo Mirando. Elegido nueve veces -
tres como senador, tres como diputado y la última como 
congresista en 1995- ha acumulado 43 años de vida 
parlamentaria. Se queja del poco reconocimiento del 
país a su labor y asegura que, por razones que no puede 
mencionar, tiene temor de hablar. 

¿Cómo divide su tiempo? 
Un 80% de mi vida lo dedico a mi actividad política, un 
15% a mis problemas familiares y un 5% a mis propios 
problemas. 

Sin embargo, ya no aparece mucho. 
No aparezco. Me lo han dicho personas que manejan 
medios de comunicación y del oficialismo, que existe 
una directiva para que yo sea nublado permanentemente 
por ser un hombre de oposición, pero además creo que la 
mayoría se sintió muy indignada conmigo por actuar 
con independencia en la comisión investigadora de los 
desaparecidos de La Cantuta en 1993. Allí me la juraron 
y todavía hay represalias. 

¿De qué manera? 
Algún día podremos hablar con mayor libertad que ahora. 

¿ Tiene temor de hablar? 
Sí. Yo creo que tenemos que cohibirnos por sentido de 
sohrevivcneiu y seguridad. 

(1 IOI TI< 1 H \l<I) 

1 >or nin lo do In < <ln<I 
/1'/ 1w1 11•/1111 1 111•u11111/1111 /1111111.~111 S1lh11l111'11111¡1/ltl 88 ntl11.1· 11/ 

,/ ti,• /1111 /11 , ,·1111111' ,/1• /11,v 1111111•/11,1• 1'.l 11'111 I, Sohr h 1·11 H 
y l11111h 11 M, Ah1uhh\ 11 l' I , 1l11•111l1111dor y 11111111wo.1·11.1• 

1111,V111'1U ,111/11•111//1 •1J/Wll,Y /1111111,\', 81lh1/11111.1' /'1'1'11/1111 1/,/11 110 

,Vtl /11 / 1111' ,VII ,~ /11 111•/l ll,Y 1'11111 11 /llll 'l' //,1°111 ,1•/1111 /JIII' .1'11 

l>I IIAII , j11NIC1•,\l¡O\ II I 11/1/1/ 

permanente preocupación por la justicia social. Su 
último libro, Antes del fin, en el que reflexiona sobre su 
vida y la realidad actual, lleva vendidos 115 mil 
ejemplares en Argentina. Aquí extractos de una reciente 
entrevista publicada en La Nación. 

Usted, que mantuvo intercambios con escritores de la 
talla de Albert Camus, Witold Gombrowitz, Ciaran, 
Borges o Bioy Casares, se quedó sin interlocutores. 
Lo que pasa es que yo tengo mucho dominio de la edad. 
Parece que no me voy a morir jamás. Ellos pasaron, 
mientras que yo sigo y sigo. 

Pero en estos años no han surgido nombres de esa talla. 
No es así. Eso pasa siempre y en todas partes del mundo. 
Los seres humanos son iguales en todos lados. Lo que 
ocurre es que hay muy pocas cosas que pueden hacerse 
en un determinado nivel y de pronto se muere uno, luego 
otro, y se acabó. Hay casos ejemplares en Alemania y 
otros países, que luego desaparecieron del mapa. 
Desaparece una generación y después, de vez en cuando, 
aparecen otros. 

El escritor se convirtió en un modelo ético, en un punto 
de referencia para miles de jóvenes. 
Bueno ... sí. Tomo eso de modelo ético con cierta 
precaución. Y o sólo he sido consecuente y coherente. 
No he sido un comunista de salón. Arriesgué mi vida 
con Matilde. Los muchachos saben que he bregado por 
la justicia social, por los judíos, por los palestinos, 

. si~mpre por cosas de esta naturaleza. Y no por hacerme 
el interesante, sino porque me salía del corazón. 

(Renuncia) 

Ir en paz ... 
Un día estaba en la Javier Prado y un tipo lo comenzó 
a insultar, indignado. Lo acusó de ser un mal periodis
ta, de no preguntar lo que había que preguntar en las 
entrevistas. Parece que tales insultos abrieron los ojos 
de Nicolás Lúcar y tuvo una "iluminación": por su 
obsecuencia, había .fallado como periodista. El lunes 5 
de mayo Lúcar dijo Foto: LA REPUBLIC~ 

esto y más durante 
una conferencia de 
prensa con vacada 
para explicar su re
nuncia u la Rcvist·n 
Dom in ic11 l. Lo aco111-
¡111flfllm .1'11 t•,1·¡,o.,·a. la 
h(/a de ./0.1·6 1i'11rlq11l' 
( '1•1111.~lflfll, t•f d1U'flO 
tl11/ 1·t111al 4. 

1, /1.'.1·/11 r,•111111cla dice 
<1111· 111111 ·a u.l' tarde 
,,,11·a arrepenlir.l'e ¡> 
SI , de 11lguna mane-
1'11 , ¡,no? Poro no sólo 
os 01-10 . Yo reviso mis 
propios pasos y no es Nicolás Lúcar en la conferencia de prensa. 
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tan inexplicable lo que hice. Nos costó mucho hacer la 
Revista Dominical y tenía la esperanza -de que las cosas 
cambiaran con respecto a la orientación. Pero, como ya 
dije antes, a nadie recomiendo que renuncie a sus prin
cipios, porque el precio es demasiado alto. 

¿Hipotecó su alma periodística? 
Creo que no, porque ahora tengo que pagar por mi liber
tad. El dinero no es el asunto ... Hay una sola persona en 
la televisión que gana más que yo y es Guille. Y ahora 
estoy renunciando lleno de deudas. Y eso tiene valor. 

El dinero no fue la razón principal. ¿ Cuál fue entonces? 
La convicción de que podía cambiar las cosas y por otro 
lado la lealtad. Soy una persona que se mueve por eso y 
yo estimo muchísimo a José Enrique Crousillat. 

¿El SIN nunca les dio imágenes? 
De repente ... pero no directamente ... no sé. Son imáge
nes de la Policía que uno consigue. 

¿De qué se arrepiente? 
De varios pleitos no comprados, de confiar demasiado y 
de no haber renunciado antes. Lo único que hay aquí es 
un hombre que se dio cuenta de que quiere recuperar su 
dignidad. 

¿Qué le diría a José Enrique Crousillat si estuviera 
sentado aquí? 
Que le tengo mucho afecto, pese a todo lo que está 
pasando, y que me deje ir, en paz. 

(Entrevista) 

Dudosa habilidad 

Rafael Hernando, presidente del club Deportivo Muni
cipal, en una entrevista publicada por la revista Once 
respondió a las serias críticas a su gestión haciendo 
gala de lo que llama su "gran virtud": la habilidad de 
la palabra. Aquí algunas muestras de su talento. 

Hay jugadores que dicen que no se les ha pagado ni una 
sola quincena. 
¿Qué jugadores? 

Se dice el milagro, pero no el santo. 
En ese caso, a mí me han dicho que eres rosquete ... se 
dice el milagro, pero no el santo. 

Usted vive exaltado, lanzando exabruptos y siempre a la 
defensiva. 
No estoy a la defensiva, pero los periodistas ya me 
tienen h ... 

¿Por qué? . 
Siempre me vienen II preguntar lo mismo: ¿cómo les 
voy II pngnr II los jugndorcs'l, ¿por qué traigo tantos 
cxlrn1\i cros? 1':n v1iz de hnblnr tnnln tonl:eria, por qué no 
m pr Hlllltnn ·1',1110 hi 'll pnrn (()1'mnr el mejor equipo 
d I uninp l)IIIIIO. 
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¿ Y cómo hizo? 
No te lo voy a decir. Ándate a la Coca Cola o a la Inca 
Kola a ver si te dicen la fórmula de la gaseosa. 

¿ Usted tiene buena relación con los jugadores? 
Mi relación es pésima, níngún jugador quiere tener 
relaciones conmigo, je, je .. . 

Hace poco tuvo un problema con un reportero de tele
visión. ¿Qué file lo que realmente pasó? 
Eso sí lo quiero aclarar bien. El imbécil ése trató de 
grabarme cuando subía por el ascensor con una vende
dora que trabaja conmigo. Seguro que después iban a 
pasar en la televisión que Hernando es un pendejo ... Yo 
que no soy ningún tarado, me di cuenta de que el 
camarógrafo tenía la cámara prendida. Entonces, no me 
quedó otra que insultarlos y sacarlos del edificio. ¿Qué 
se habrá creído ese h ... .. ? Y o no entro en vainas. 

Está dispuesto a todo .. . 
Lo que pasa es que estoy respaldado por muchos hin
chas de Municipal y eso me da confianza. 

La verdad, usted es puro verso. 
Así como el doctor Alva da a los jugadores de la U sopa 
de cóndor, yo le doy a la gente sopa de letras. Y se la 
toman bien rico. 

(Anuncio) 

La captura de Feliciano 

A las 5:30 de la madrugada del 14 de julio, el presidente 
Alberto Fujimori anunció desde Jauja, departamento de 
Junín, la captura de Ósea,· Ramírez Durand, 
Feliciano, el dirigente más importante de Sen
dero Luminoso que continuaba prófugo. Aquí 
el reporte que Radio Programas del Perú emi
tió a las 8:30 de esa ma,iana: 

"Fue capturado (Feliciano) junto con tres mu
jeres, alias Oiga, Rita y Raquel, en la localidad 
de Cochas, que está a un kilómetro y medio de 
Vilcocoto", dijo el primer mandatario, quien añadió que 
el cabecilla terrorista se encuentra "perfectamente bien 
de salud". 
"Éste es el inicio del fin de Sendero Rojo y la consolida
ción de la paz en el Perú. Es algo importante y ha sido un 
trabajo conjunto del Ejército, la Marina, la Aviación y la 
Policía Nacional", acotó. 
Fujimori informó que el trabajo para la captura de 
Feliciano se inició el 2 de junio, a raíz de una informa
ción recogida por el Servicio de Inteligencia Nacional 
(SIN) y que gracias a ello ahora "el Perú entra en un 
proceso de mayor seguridad interna, sin que esto signi
fique descuidamos, porque hay algunos (terroristas) que 
están en el Huallaga". Indicó que el SIN seguirá traba
jando en forma continua y por ello la población debe 
sentirse segura. "Esto creará un mayor clima de confian
za para que haya más turismo, más inversiones y por 
consiguiente más empleo", añadió. • 
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p11 , 11 l 1111 1 l I d 11 11110. ~nc:ido ·I jugo 
n11111111111·1H1' , 1·110 lu digo con e nor-
111' g1·1111t,1d. 

Pea·o también sabías que vol
ver no iba a ser· fácil. 

Eso lo supe siempre, por eso me 
propuse tenninar los tres libros que ya 
tenía en mente antes de instalanne 
aquí. Escribí Reo de nocturnidad, La 
amigdalitis de Tarzán y el libro de 
cuentos -tenía mucha nostalgia por 
volver a la escritura de cuentos- Guía 
triste de París. Literalmente he pasado 
estos últimos tres años escribiendo fue
ra de mi casa ele Madrid, porque ya en 
Madrid me era imposible escribir. 

¿Por qué no podías escribir? 
Demasiado movimiento, demasia

da gente ele paso. Yo decía siempre 
burlándome, para hacerlo menos 
duro, que los aviones de América 
Latina no aterrizaban en Barajas sino 
directamente en la terraza de mi casa. 
Una gran cantidad de gente que su
bía, venía, pasaba, y claro .. . mi casa 
ha siclo siempre una oficina; cuando 
alguien se instala, la visita ele esa 
persona es larguísima desde el pri
mer minuto, se hace interminable, se 
está comiendo tu tiempo. 

Entre tu primera salida de Lima 
y tu regreso, has vivido varias mu
danzas. ¿Siempre estuvieron mar
cadas por la imposibilidad de se
guir escribiendo? 

Cuando vivía en París me pregun
taron: ¿por qué vive usted en París? 
Porque aquí escribo, respondí. Men
tira, ya en París no escribía nada . Era 
una ciudad que me quitaba ener
gías y tiempo. Aprovechaba las va
caciones que me ciaban las universi
dades donde trabajaba para irme a 
Mallorca, a Menorca, a cualquier si
tio aislado donde pudiera escribir, 
y en tres meses hacía el trabajo ele 
nueve. Lo veía muy claro: volvía a 
París a la universidad después del 
verano y hacia enero ya estaba an
gustiado porque no escribía. Bus
caba escaparme ele París, por eso 
hago un vano intento de volver al 
Perú en 1977. 

¿Con la idea de quedarte? 
Sí, aproveché un año sabático y 

estuve un buen tiempo acá. Me doc
toré en San Marcos, en la vieja caso
na; y sí, mi idea era q.ueclarme. Pero 
no había nada que compensara la 
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facilidad con la qu · 111 • g:1n:1hn l:i 
vicia a llá. En París di ·1:11):1 dnm ho· 
ras ele clase a la s ·111:111:1 y lt :,l>i:I 
largas vacacion s: (.! 111 r · l:i s 11· ·s Sl' · 

manas de Navichd , olr:i 1:1111:is I or 
Semana Santa, e l verano, pu ·111 ·s >' 
huelgas , podían llegar :1 si ·1 · m ·s ·s. 
Y eso me ciaba para vivir y 11 ·111po 
para escribir, que era lo ¡u · mCt s 111 • 

importaba. Enseflaba ad ·m:is mat· ·
rias diversas, me imponí:1 ·norm(.!s 
bibliografías para ciar bien los ·ursos 
y así aprendía enseflanclo. 

¿Qué enseñabas? 
He dacio clases sobre militarismo y 

dictadura en Améi·ica Latina , sobre 
migraciones campesinas, Emiliano Za
pata, la revolución mexica
na .. . he estudiado a Mariáte
gui. A cambio de eso, el 
Perú me ofrecía como 40 
horas de clases a la semana. 
Así que vuelvo a París el 78, 
angustiado, mi vicia era des
ordenada. Sabía que tenía 
que salir ele esa ciudad para 
poder escribir. 

¿Cómo sales de París? 
Tuve la suerte ele que 

Un mundo para Julius es
tuviese, en 1979-80, en el 
programa nacional ele opo
siciones a cátedra, un exa
men por el que tocio estu
diante pasa para acceder al 
cargo ele profesor. Por esa 
razón empecé a recorrer las 
universidades de Francia 
para ser interrogado, como 
autor, por los estudiantes y 
los profesores. En una ele 
esas visitas pasé por Montpellier y 
el jefe del Departamento de Español 
me ofreció trabajo. Acepté. A finales 
del 80 me fui de París. 

¿Fue una mudanza fácil? 
Fue una mudanza con una ilu

sión inmensa. Creí que allí iba a ser 
el hombre más feliz ele la Tierra. No 
lo fui. Algún testimonio ele eso ha 
quedado en Reo de nocturnidad, 
que es un libro sobre Montpellier y 
la soledad en que viví. Tuve esplén
didos colegas que me quisieron mu
cho, pero .. . 

¿Pudiste.escribir como querías? 
Ahí me pasó lo contrario, escribí 

demasiado. Casi todo La vida exage
rada de Martín Roinaiia, íntegro El 

/.,()111/11'(' 1¡11u l.,nlilnl1r1 r/(' () ·tcu ic1 de 
(,'tídlz y M11.~r/o/( 111r1 ¡1c·r1tc1·1ut. En 
19H yo >'ª ·r:1 c:tl ·dr:i li ·o, lo cual 
slMnllk:tl m llct:ir los ho ras ele clase 
y I r ·1 :1r:1r los ·on ·ursas ele cátedra. 
'I' ·ní:1 ·01110 si1.:te , ocho meses de 
v:1 c:1 ·ion ·s . El a lumnado era muy 
ntalo, (.!11 general. Los estudiantes que 
pr1.:parábamos para el concurso na
cional eran los genios, unos pocos 
alumnos. Mi entusiasmo por dar las 
clases disminuyó mucho. 

Finalmente podías escribir, no 
necesitabas escaparte a otra ciudad. 

Pero ya digo, sobreescribí, trabajé 
inmensamente y vivía con verdadera 
angustia el hacer la crítica literaria y 

luego ser creador. Eso me empezó a 
producir una cierta fatiga. Pero sobre 
todo, lo que me produjo un inmenso 
desasosiego fue el ambiente, la enor
me soledad en la que viví esos años. 
Los colegas eran buenos, pero desa
parecían, tenían su familia , se iban. 
Mi jefe me propuso algo muy gene
roso cuando supo mis deseos de ale
jarme: "Pero Alfredo -me elijo- te vas 
a vivir a Barcelona, son apenas tres 
horas en tren. Instalas tu casa allá y 
vienes una mañana; almuerzas, dic
tas tus clases, duermes y partes por 
la mañana otra vez. A las 2 estás en 
tu casa, almorzando". 

Suena bien, solucionaba el pro
blema. 

Sí , pero no acc pt:6 r,or ·onsi 1 ·r:1 -

DF.nATr, j11Nlo,11qm10 1111111 



ción a él. Se le atacaba mucho por
que había varios profesores que él 
había contratado y que vivían en 
París; a veces faltaban a clases y bue
no, por lo menos ellos venían ele 
París, que queda en Francia, pero yo 
iba a trasladarme una vez a la sema
na desde España .... Había demasia
dos pleitos, pugnas entre profesores 
y a mí me dolía mucho porque yo los 
quería a tocios y tenía que verlos a 
esconcliclas, vivía una vicia ele contra
bando. En una ciudad pequeña esos 

odio (ll) :ill'ot ' '1'1, l k'ntl '() y ru 'l'il ll' 
In 1111l v ·1·11 ld11d , ¡)Ol'(jll\' tmlo.4 NI..' ·n· 
l't1 c 1111·1111 ·11 lo, 11ilH111n. . 1110.4, vn ·I 
11ivrv11d(J, l 'l1 l'I mi'· .. .. 

\' 1 • fulNI'. • a narc ··Jona N.ln Un 
1111,CI" 'NO N 'MlU'O, 

11u1 v:dl ·nt · :il <.J •j:1r ·s · tral ajo en 
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la universidad para irme a la nada en 
Barcelona. Pero tuve suerte: inme
diatamente salieron invitaciones para 
conferencias y empecé a encontrar 
un modus vivendi que es el de mu
chos escritores en España. Rápida
mente, gracias a la generosidad ele la 
gente, a que mis libros fueron bien 
acogidos, encontré algo que reem
plazó a mi situación material como 
funcionario del Ministerio ele Ecluca
ción de Francia. 

Después es 
Madrid y ahora 
Litna, otra vez, 
por la itnposibi
lidad de escri
bir allá. ¿Podrás 
hacerlo acá? 

El periodo de 
la escritura en Eu
ropa estaba tenni
nado. Los tres úl
timos libros los 
escribí fuera ele 
Madrid. En Yale, 
en Mallorca, en 
Canarias. Me elije 
qué hago en Ma
drid si no vivo en 

mi casa . Ahora se trata fun
damentalmente de cons
truir un espacio, es una 
apuesta . Sé que va a ser un 
periodo ele desasosiego, ele 
desorden, un tiempo en el 
que no voy a dominar 
nada, en el que voy a estar 
completamente aturdido. 
Pero he podido venir tran
quilo: mis deberes están 
hechos y puedo disponer 
de un año o dos para vol
ver a instalarme. 

¿Crees que vas a nece
sitar tanto tiempo para 
superar ese periodo de 
desasosiego? 

Al o n:;;o Cue t:o , a migo 
muy qu ·ri lo y bastante más 
jov ·11, s · i'u · de l Perú . Vol

vi > n1u fo> m(1s jov ·n que yo habien-
lu ·sr:1 lo i'u ·r:1 só lo ocho af1os, en 

II n n 1um ·nto ·n el que el Perú ya 
li:1h1:1 c:.1111bi:.1clo bastante . Y me dice 
qu · ··stuvo un año muy mal, hecho 
Lll1 idiota, perdido, desasosegado. Yo 
1· ·nclría que multiplicar éso por 4, o 
sea serían 32. He estado 35 años fuera 
y salí ele un Perú inexistente el día de 

hoy. Por más revistas, libros, periódi
cos, correspondencia con amigos que 
me iban contando lo que pasaba, 
visitas cada vez más frecuentes .. . nada 
ele eso tiene que ver con el regreso. 
Nada. Nada. 

En estos pocos meses que lle
vas viviendo en Litna, ¿has tenido 
la tentación de dar marcha atrás 
y volver a Europa? 

Durante mis primeras semanas en 
Lima hubo varias cosas que no salie
ron bien y que no debo contar, pero 
salieron pésimas. Ilusiones que se 
acaban y el remedio: la geografía. 
Siempre hay una ciudad mítica; la mía 
es Peruggia, ciudad a la que me fui a 
escribir. Creo que tocia mi obra la 
hubiera escrito en Peruggia, diría que 
es un estado ele ánimo. Voy a España, 
pensé, con el pretexto ele promocio
nar Guía triste de París, y ele ahí me 
las pico a Peruggia. Al llegar, me rati
fiqué en que no. Me dije: "Has dicho 
que vas a estar uno o dos años en este 
eterno presente, desasosegado, y a 
los tres meses estás tirando la espon
ja. Ni hablar. No puedes hacerlo". Y 
volví con muchas más fuerzas , con 
más ánimo. Ir a Peruggia era casi un 
suicidio. Cuando les conté a mis ami
gos españoles que me han seguido a 
lo largo de todos estos años que esta
ba pensando en Peruggia, se fueron 
corriendo a inspeccionar el lugar. 
Alfredo, me dijeron, lo has mitificado, 
es un pueblo asqueroso. Sí pues, es 
un invento. He estado muchas veces; 
al principio iba sólo ele noche y salía 
ele madrugada, para roba1me los re
cuerdos. Pero me he reafirmado en 
las ganas de quedarme. Estoy inten
tándolo. Cuando voy a ver mi casita y 
veo mi escritorio que ya está listo, me 

. digo aquí va a pasar algo bueno, por 
fin voy a llegar a casa. 

¿Ya tienes proyectos de qué es
cribirás cuando te sientes en el 
escritorio de tu nueva casa? 

No hay un plan, todavía es incier
to . Todo me lleva a pensar en hacer 
un balance ele lo vivido en Europa; 
a mi manera. Qué fue lo que me 
pasó en ese mundo, qué gané, qué 
perdí. La idea de la novela sobre mi 
familia ... siempre me ha ciado curio
sidad saber qué haría yo con ese 
material. Sería un antimundo para 
Julius, porque muchos han creído 
que es una novela autobiográfica y 
resulta que no lo es. 
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¿Crees que tu literatura va a 
cambiar con tu retorno? 

No creo que mi literatura se re
nueve. Seguirá por sus mismos de
rroteros, con nuevos temas que se
rán los mismos, renovados en cuan
to incorporarán seguramente la ex
periencia del retorno . Me pregunto 
qué aporto yo a este Perú al que he 
vue lto . El recuerdo casi ele o tro . La 
experiencia ele otro, del peruano tras
humante . ¿Qué voy a contar? Enun
cio la pregunta , la respuesta será una 
enorme síntesis. Un día , volviendo 
ele la Aduana, pasé por la avenida 
Alfonso Ugarte donde había estado 
la casa ele mi abuelo, la casa donde 
yo nací. En la casa ele a l lacio 
funcionaba e l Partido del Pueblo. Vi 

las ruinas, pero no embellecidas; eran 
espantosas. A lo mejor ya puse en mi 
biblio teca la foto ele la plaza original, 
como Julio Ramón, para meterme en 
ella tal vez en un libro, insisti r en lo 
que ya no hay, po rque todo eso es 
literatu ra finalmente . 

¿Julio Ramón tenía una foto de 
Lima? 

Julio es el peruano más nostálgico 
de l Perú que yo haya visto en mi 
vida. Muchos años después ele estar 
viviendo en París, me elijo: "Lo único 
que he descubie rto en 40 años en 
Europa es hasta qué punto soy pe
ruano . No he aprendido nada más" . 
Tenía un hartazgo tremendo ele Eu
ropa, estaba muy fa tigado; cada vez 
leía menos, no salía, se pasaba la 
vida buscando algún canal ele televi
sión que transmitiera un partido ele 
fútbol latinoamericano . Decía que se 
había hartado ele ser un consumidor 
cultu ral. Sus últimos años en París 
fueron una especie ele encarnación 
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ele la nostalgia. Recuerdo ¡u · 1 ·nl:1 
en su dormito rio un ó leo hip ·1T ·:1 lls1:1 
ele la Plaza Dos ele Mayo v:id :i , I\'• 

cién construida. Para ·I 1.i111:1 ·s1:1h:1 
en ese cuadro. Me invitó :1 s ·nt :1l'lltl' 
en un sofá que tenía para mir:t r e 11110 

se iba levantando e l sol ·n l:1 Pl :iz:t 
Dos ele Mayo. Era e l so l 1 · 11:tl'Ís q u · 
entraba por la ve ntana. Y por l:1 1:1r 1 · 
me llevó a ver la puesra 1 · sol. M · lo 
imagino sentado ahí día :1 dí:t ·sp ·• 
rancio que e l sol sa licrn y s · ¡ usl ·ra . 

¿Dónde está tu casa? 
Como le escri bí a un :tmigo, está 

en un paradero eles · no ·ido hasta 
para mí mismo. Lejos dc todo. Ésa es 
la sensación: esta r e n un paradero 
desconocido hasta para mí mismo. 

Periodo ele cles
u b icac ió n muy 
grande. Te afe
rras a tus amigos 
que te cla n la 
co nvicc ió n ele 
que no te has 
equivocado. Lo 
ún ico cla ro que 
tengo es que los 
amigos son lo 
primero que ha 
de limi ta d o e l 
p anora ma n a
cional para mí. 
Eso es definiti
vo . El país se 
convierte en tus 

amigos y e l paisaje. Pero el paisaje 
está cle te rioraclísimo , así que quedan 
los amigos. 

¿Qué queda de Lima, la que de
jaste? 

Pensaba en eso esta mañana mien
tras caminaba mirando las calles ele 
Miraflores. Me preguntaba qué que
da ele los años en los que yo novelé 
sobre Lima. Poco o nada. Predomi
nio de l mal gusto sobre el buen gus
to. Las ciudades ele América Latina, 
de l Perú , tuvieron su modelo en Pa
rís. Si algo era ele mal gusto , era feo 
porque copiaba mal París; pero aho
ra copia mal Miami. Lo que era el 
huachafo, e l trepador en Julius, ha
bría siclo un ridículo en París; su mal 
gusto_ era un refe rente ele esa época. 

Mejor copiar mal Paris que co
piar Miami. 

Lastarria , en Un inundo p ara Ju.
lius, d ice que a los pe ruanos les gus
taba todo lo feo ele Fra ncia, pero eso 

1HH' l'tt 11111 1'1 10 . i\ llol'l lv1: HlL 'l:1 todo lo 
l'l·O dl· M l 11 111 l'I o •,..; ho rro roso. Mi 
¡)l'illll' I' l'iloq t1 l' ·1 l', 1 ·1lco, ·s una cul-
1u1·11 dl'i 11 11 11 r11 1s10 . l. :1 g ·nte es víctima 
:ill. o lut :1 ti · l:t publl ·iclad, del peor 
d nv 1101·1 ·11 111 ·rl ·ano que es el que va 
I or 1 ·I ·vis! m. El ruido, la no conver
s:1d Hl, l:1 p ·rd icla ele los sentidos, la 
t ·I ·vlsi m, h música a todo volumen, 
·so ·11 1pobrece. El uso del celular es 

totalmente equivocado , es un sinóni
mo ele status. La hamburguesa, que 
en Estados Unidos es "comicia rápi
da", acá es sinónimo ele un paseo 
carísimo ele fin ele semana; la ham
burguesa más cara del mundo es la 
del Perú . Los locales están llenos ele 
ventanas, hay que paga r la playa ele 
estacionamiento . Ya no hay espacio 
para la caminata, el automóvil es do
minante. En las graneles tiendas, su
permercados o como se llame han 
inventado un modelo ele atención en 
el que te asaltan, no te permiten que 
te concentres. Vas a comprar un de
tergente y te quieren vender un ja
bón. Hay la imagen del neoliberalis
mo , ele la eficacia, pero cuando llega 
la hora ele la compra, la ineficacia es 
gigantesca, paralizante . Yo monto en 
colerones. Después ele que me han 
hecho firmar 6 dedicatorias y sacar la 
libreta electoral 12 veces -porque son 
implacables en la dedicatoria y en la 
libreta electoral-, la caja no funciona. 
¿Dónde está la calidad total, la mara
villa del sistema? La publicidad mues
tra un sitio ele sueño, pero el sueño es 
muy aburrido. 

¿Sufres mucho por ese mal 
gusto? 

La primera agresión ele esta ciu
dad la sufrí cuando fui a comprarme 
un equipo ele música, pero sólo en
contré unos aparatos gigantescos, 
horribles; no iba a poder concentrar
me escuchando a Sinatra en ese apa
rato , porque era demasiado feo . En 
Buenos Aires vi aparatos ele las mis
mas marcas, pero bonitos . El gusto 
de los limeños es un horror. 

¿Puedes moverte con libertad 
en Lima? 

Encontrar un lugar donde cami
nar es una vaina. Tengo que hacer 
dos horas más de camino por la can
tidad de pausas que me veo o bliga. 
do a hacer. 

En la calle te reconocen, tus lec- ......_ 
tores o admiradores te saludan, ,.... 
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Su jean El espejo Un amigo 
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El tensiómetro mide su presión. El termómetro mide su 
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~ te piden autógrafos. ¿Te molesta 
esa demanda, esa interrupción 
constante? 

Me causa una profunda angustia, 
desasosiego, la idea de no estar a la 
altura. Es muy curioso porque casi 
no es una demanda de admiración 
literaria, es algo afectivo. Me han 
pasado cosas que están en el límite 
ele lo grotesco, lo entrañable y la 
interrupción pura y dura. Caminan
do por la avenida La Paz, hace poco, 
me interrumpió un gigantesco gor
do. Yo creí que era el zambo Cavero, 
después me d i cuenta de que no . Se 
prendió de mi mano este ser gigan
tesco que iba con una niña, que era 
su nieta. No había manera ele que me 
soltara mientras me decía: "Señor 
Biyce, no le haga caso a nadie, no 
hable con nadie . No se contamine , 
váyase del Perú , usted ya cumplió 
con la patria. Yo lo llevo al aeropuer
to". Estuve ahí como media hora en 
esa situación que se me hizo eterna. 
Hace unos días tomé la infeliz inicia
tiva ele ir a buscar cigarrillos negros a 
Larco111ar, porque me dijeron que ahí 

hay una tienda de tabaco. Estaba solo 
-cuando voy acompañado, la gente 
es más respetuosa- y una chica se 
me acercó y sacó de su cartera un 
libro mío: "Qué suerte encontrarlo, 
¿me lo puede firmar?". Y ahí cuando 
uno rompe el miedo, los demás se 
arrojan a lo que sea . Puede ser que 
algunos no tengan la menor idea de 
quién soy yo, como varios ambulan
tes que me ofrecen libros míos en 
ediciones pirata . 

Contaste alguna vez que reci
bes muchas cartas de lectores. 

De eso clan fe mis editores. Dicen 
que soy el escritor que más cartas 
recibe . La gente que me escribe tiene 
problemas afectivos, ele depresión; 
son personas que han pasado por un 
momento difícil en la vida que, di
cen, han superado gracias a un libro 
mío, y me expresan su gratitud enor
me. O están pasando un mal momen
to y me escriben. La ca1ta fácil - "He 
leído un libro suyo, lo felicito, gracias 
por su atención"- es la menos fre
cuente . La mayoría son largas cartas 

que demandan larguísimas respues
tas. Hay temporadas en que estoy más 
optimista, sale el sol y respondo, pero 
no puedo responder a todas. Es im
posible . Al principio traté, con entu
siasmo, por gratitud, porque me sien
to comprometido; pero a veces me 
ocurría que me había pasado toda 
una mañana respondiendo correspon
dencia y a la hora ele escribir ya esta
ba cansado. 

En el Perú, y creo que en todas 
partes, los escritores famosos se 
convierten en una suerte de sa
bios: se les pide opinión sobre 
todo, casi se les exige que asuman 
posiciones frente a cualquier pro
blema, sobre todo en la política. 
¿Qué piensas de esta exigencia? 
¿Es una carga pesada o tienes in
terés en expresar opiniones y 
puntos de vista frente a los pro
blemas del país? 

Hay un concepto histó rico muy 
importante . En los escritores de l 
boom, la política estuvo omnipresen
te . En ese momento llego a Europa y 



veo esto como un observador lejano; 
luego hago amistad con ellos y me 
doy cuenta ele que eran graneles 
opinantes sobre tocio lo d ivino y lo 
humano. Pero a mí, desde joven, las 
graneles teorías me dejaron perplejo, 
indiferente. Siempre fu i un escéptico 
y creo haberlo pagado caro en mu
chos momentos en que se me pidie
ron posiciones nítidas , claras. Yo creo 
que muy pronto descubrí a Camus. 
Para mí fue siempre el maestro. El 
hombre que decía yo creo en la jus
ticia, pero si alguien se metiera con 
mi madre me importaría un pepino 
la justicia. Camus jugaba fútbol, era 
español, francés, español; un hom
bre que sabía ele la ambigüedad. 
Siempre creí más en el artista ele fron
tera: Shakespeare , entre el mundo 
ele la corte y del pueblo; Cervantes, 
entre el fi n ele la Edad Media y el 
nacimiento del burgo. Hombres ele 
límites: Proust: judío, católico, bur
gués . Ce line , e ntre la pa ra no ia 
antimarxista y su profunda piedad 
por el ser humano , por el hombre 
con "h" minúscula. Me siento margi-

nal frente a ese escri tor comprometi
do. Sartre me pareció siempre un 
oportunista que se trepaba a cada 
carro revolucionario y cuando deja
ba ele convenirle pegaba un salto 
mortal para caer siempre parado. La 
obra ele Sartre, aparte ele sus logros 
literarios, ha envejecido terriblemen
te por el lacio del ensayo y el teatro, 
que era un tea tro ele ideas. Con 
Camus ha pasado lo contrario : El 
hombre rebelde parece haber siclo 
escrito ayer por la tarde y tendrá ya 
50 años. Tie ne la frescura del hom
bre que eluda, que está con la vícti
ma y el verdugo: los dos lacios ele la 
realidad . Me parece que en eso con
siste la sensibiliclacl artística . Yo res
peto al escritor convencido; los hay 
profundamente honestos , pero los 
he visto cambiar tanto que me pre
gunto dónde están los límites. 

Tú te vinculas a una generación 
posterior, menos interesada en la 
cosa pública. 

De esa figura del escritor tan com
prometido que es un súbdito ele la IJJ,,, 

... porque sabemos que un pals con energla es un pals con futuro. 

Va hemos Iluminado el 100% de nuestra zona de concesión, pero la ciu
dad aOn sigue creciendo, y nosotros, como empresa distribuidora de un 
servicio tan Importante como lo es la energía eléctrica, estamos com
prometidos en seguir creciendo con nuestros cllentes. 
Hoy, orgullosos podemos decir que al llevar luz eléctrica, hemos con
tribuido que 500 asentamientos humanos en Lima Norte alcancen una 
m Jor e lldad de vida. 



política hemos pasado a ser súbditos 
del desinterés por la cosa pública. La 
generación que vino después ele mí, 
donde yo me ubico por tempera
mento y por aquello ele que "carácter 
es destino", es una generación más 
apegada al hombre, a una literatura 
del hombre con "h" minúscula , de la 
ciudad, del país , que tiende más a lo 
sentimental. Es una generación naci
da con las graneles quiebras ele las 
teorizaciones sobre el mundo. 

A pesar de ello, muchas veces 
te han demandado opiniones so
bre asuntos públicos, políticos. 

Afl.os atrás , en uno ele mis viajes a 
Lima, recuerdo que en el mismo ae
ropuerto un periodista me puso un 
micrófono en la boca y me preguntó 
qué opinaba yo sobre las medidas 
que iba a tomar Hurtado Miller esa 
noche. Me pareció tan absurda la 
pregunta que le contesté: "Si usted 
no me las dice , no creo que pueda 
decirle nada. Y aun si me las dijera, 
tampoco creo que pueda". Pero yo 
tenía que opinar antes ele saberlo. Si 
no te fijas en eso, te vas a pasar al 
lado ele los que hablan sin saber 
nada . Pero eso ha cambiado. Ya he 
tenido varios encuentros con perio
distas peruanos y ninguno me hizo 
una pregunta política sobre qué pien
so yo acerca de esto y de aquello. No 
hay una actitud que busque conver
tüme en un opinante. Tengo la im
presión ele que la gente ya aprendió 
y no me va a molestar más. Y tengo 
otra impresión: se sentirían profun
damente defraudados si algún día yo 
aparezco en la palestra diciendo "si 
fuera diputado". 

En Europa también se espera
ba, en la époc_a del boom, que tú 
asumieras el papel de escritor 
comprometido.· 

Frente a EL.1ropa, yo he pagado 
caro el hab~.r siclo un desinteresado 
de la cosa poltti'ca. He pagado caro 
haber escrito Julius. Cuando en el 93 
presenté la traducción de Dos se,io
ras conversan, dos importantes his
panistas franceses hicieron una auto
crítica pública en la Casa de América 
Latina. Se refirieron a lo injustos que 
habían siclo con Julius. No la enten
dieron; se preguntaban por qué no 
hay pájaros que dejan embarazada a 
la duef1a ele casa , dónde está 
Macando, en fin , todo lo que se le 
atribuye a América Latina . Para mí, 
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ser traducido a otro idioma ha siclo 
un purgatorio, como lo fu e para 
Onetti. Borges también pagó caro su 
cosmopolitismo: ¿con qué de recho 
se atrevía a leer la biblioteca de l 
mundo?; sus obras no tienen gau
chos, no tienen golpes ele Estado, no 
hace calor. 

¿Crees que, pasado el boom, la 
literatura latinoamericana ha 
vuelto a ser marginal, que está en 
la periferia, fuera de la globaliza
ción? 

No, en absoluto. Lo que pasa es 
que ya no tenemos la facilidad ele 
publicación que tuvieron los escri
tores de l boom. El momento de la 
foto fue el momento del boom: si 
estabas un poco antes, ya no salías 
en la foto; si llegabas un poco des
pués, tampoco. Es una lamentable 
lección que aprendí, que explica por 
qué Monte rroso no sale en la foto . 

No se me perdió nada en Europa. 

La moda de la literatura latinoameri
cana se terminó y hay menos de
manda de la que hubo anteriormen
te . Por eso es que Carpentier no era 
leído cuando yo estaba en San Mar
cos, ni Rulfo ni Borges. Ahora se 
tiene esa misma sensación de aban
dono, ele aislamiento. Probablemen
te hayamos vuelto a la situación 
anterior al boom. La literatura lati
noamericana estaba ahí mucho an
tes del boom, estuvo en el momento 
del boom y sigue estando. Antes del 
boom, García Márquez había escrito 
un montón ele novelas y se moría de 

harnbr ·. l lay grand ·s lnjusti ·ias: a 
Mo nl' ·1Toso, ¡ or ·J ·mplo, no le per
lonan q11 ·, si ·n lo gua temalteco, ten

ga 1·0 la l:1 s:1bi luría ele la cultura 
o · ·icl ·nr:il. 

¿Tu vuelta te traslada al tiempo 
de tu salida del Perú, una suerte 
ele circulo que se cierra? 

Me fui joven, a la edad que llaman 
la ele los años difíciles, por la angus
tia económica. No es que embellezca 
el pasado, que considere que todo 
tiempo pasado fue mejor, pero me 
fui con una inmensa ilusión hacia un 
mundo superior por su belleza, por 
su atractivo. Además, a los 25 años 
eres física y psíquicamente mucho 
más fuerte que a los 60. No me moría 
de hambre, sería demagógico decir
lo. Era el más ordenado ele todos los 
pobres. Pagaba mi renta , me com
praba tickets del comedor universita
rio para todo el mes y sabía que 
luego podía tirarme todo el resto de 
la plata. En las noches leíamos los 
cuentos, las novelas, el capítulo ele la 
obra ele teatro; eso era para mí la 
orgía perpetua. Los becados tenía
mos gratis cine, teatro; ¿querías via
jar? autostop; ¿conocer gente? ahí es
taba la gente, dando vueltas; ¿escri
bir? escribías. Se me acabó la beca y 
elije dónde voy. Tenía un billete de 
regreso al Perú, de 1500 dólares . Lo 
vendí. Me había desecho de todas las 
necesidades, las comodidades prima
rias . En esa época romper con tocio 
era más fácil. La cantidad de perua
nos que descubrías afuera ... Conocí 
mucho más el Perú allá que acá. 

¿Qué sientes que dejas vinien
do acá? 

En este momento no siento nada. 
No se me perdió nada en Europa. 
Borrón. Lo que ~iento irá saliendo 
con el tiempo. Ahora que volví a 
España, me sentí de paso. ¿Qué hago 
yo acá si ya me fui? Ya tuve el atre
vimiento de largarme, ¿por qué estoy 
tan rápido de vuelta acá?, me pre
gunté. "Bueno Alfredo, me dije, ra
cionaliza. Te lo ha pedido tu editor, 
tienes que promocionar tu libro". Una 
vez más compruebo que lo hago todo 
con los sentimientos y los ne1vios y 
nunca nada con la cabeza. Ahora no 
tengo pasado, no tengo futuro y sólo 
tengo una especie de presente eter
no. Ya amaneció, me digo: levántate 
y espera que anochezca y a ver, al 
final del día , qué cosas has hecho. • 
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INTENCIÓN DE VOTO - PRIMERA VUELTA 

Androdo FuJlmorl CastaHeda Otros En blanco No precisa 

Eno·OO 36 23 8 22 7 5 

Fob-98 34 28 8 20 8 2 

Mar-98 27 30 8 24 9 2 

Abr-98 28 26 10 25 8 3 

Ma}'.·98 23 31 5 26 9 6 

Jun-98 29 27 10 24 8 2 

Jul-98 31 24 13 24 6 2 

Ago-98 24 30 12 24 6 4 

Set-98 25 23 14 27 7 4 

Oct-98 35 23 14 16 6 6 

Nov-98 35 21 17 18 4 5 

Dic-98 36 21 18 11 11 3 

Ene-99 33 21 18 15 10 3 

Feb-99 30 24 19 16 7 4 

Mar-99 31 28 17 14 6 4 

Abr-99 32 25 15 15 6 7 

Ma}'.·99 25 25 19 17 9 5 

Uun-99 25 29 24 13 6 3 



ALBERTO ANDRADE CARMONA 
• 1982-1985: Regidor de la Municipalidad de 

Mira flores. 

• 1988: Ingresa al CAEM. 

• 1990: Es elegido alcalde de Mi raflores como 
candidato del PPC. 

• 1991: Inicia la remodelac ión del Parque Central de 
Mi ra flores y del Parque Kennedy. El proyecto es 
cuestionado por grupos de vecinos que organizan 
una comisión de protesta. 

• 1992: El 16 de julio estalla un coche bomba en la 
calle Tarata. Como alcalde del distrito, Andrade 
pone en marcha un eficaz plan de ayuda a las 
víctimas. 

• 1993: Es reelegido con el 93.5 por ciento de los 
votos. Renuncia al PPC. 

• 1993: Inaugura el Parque del Amor. 

• 1994: Inaugura el Complejo Deportivo Manuel 
Bonilla. Se denuncia que hay serias fa ll as de cons
trucción en las tribunas. 

• 1994: Convoca a todos los alcaldes distri tales con 
el fi n de oponerse al decreto leg. 776 dictado por 
el presidente Alberto Fuj imori. 

• 1995: Funda el movimiento independiente cívico 
vecinal Somos Lima. 

• 1995: Se aprueba el proyecto Larcomar. 

• 1995: Compite con Jaime Y.oshiyama y gana las 
elecciones a la alcaldía de Lima. Fujimori declara: 
"Andrade no es de nuestras fil as, pero piensa como 
nosotros". 

• 1996: Restaura la casona Gildemeister del centro 
histórico de Lima, en la cual posteriormente se 
instala con su fami lia. 

• 1996: Se producen los pri meros enfrentamientos 
con el Ejecutivo. Apenas comenzado su período, 
el nuevo alcalde rec ibe desplantes y bloqueos de 
iniciativas. 

• 1996: En febrero inic ia el proyecto de remodelación 
de la Plaza de Armas. 

• 1996-1998: Se produce un rápido proceso de recu
peración del centro de Lima: 600 mil vendedores 
in formales de El Cercado son reubicados. 

• 1996-1998: Inaugura obras de remodelación o res
tauración: la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, el 
Parque Universitario, entre otras. 

• 1997: Promete el reordenamiento del transporte 
público. 

• 1997: Implanta un novedoso modelo de cobranza 
tributaria gracias al cual la recaudación se eleva. 

• 1998: Se opone a la construcción de la planta de la 
fábrica Luchetti frente a los Pantanos de Villa, pero 
el Poder Judicial fa lla a favor de la empresa chilena. 

• 1998: Los mira florinos protestan contra el proyecto 
Larcomar que modifica el Parque Salazar. A pesar 
de ello, las obras prosiguen y el centro comercial 
se inaugura a fin de año. 

• 1998: Compite con Juan Carlos Hurtado Millcr y lo
gra la reelección con el 58.9 por ciento de los votos. 

• 1999: En marzo nombra a Javier Sil va Ruetc como 
jefe del plan de gobierno de Somos Perú, pero 110 

confirma ni desmiente su part icipación como 
candidato a la pres idencia. 

• 1999: Apoya el paro cívico nacional de abril. 
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~ Alberto Andrade 
ciado la recuperación ele una ciu
dad muy querida y maltratada. 
Es para mí un inmenso reto y 
una inmensa responsabilidad que 
intento cumplir día a día . 

¿Cuál considera que ha sido 
su peor error durante los últi
mos años? 

Haber confiado en que , una 
vez elegido alcalde ele Lima, el 
gobierno d ia logaría y se iniciaría 
una e tapa ele trabajo conjunto 
po r e l bien ele la ciudad. Para mí 
era un deber patriótico recupe
rar la capital del Perú . 

¿Por qué los peruanos debe
rían votar por usted en las elec
ciones presidenciales? 

Yo no he tomado una deci
sión. Es en una reunión nacional 
ele Somos Perú donde se decid i
rá sobre ese tema. Lo que sí 
puedo decir es que se necesita 
un cambio . Que 10 años en el 
poder son demasiados. 

¿Cuáles son sus principa
les criticas al presidente Fuji
mori? 

El auto ritarismo, la concentra
ción y la centralización del po
der, que es la mayor desde la 

época ele Augusto Leguía. Por 
otro lacio, la política recesiva que 
está destruyendo cie ntos ele mi
les ele puestos ele trabajo y miles 
ele empresas. La inflación y la 
recesión son consecuencia ele po
líticas económicas equivocadas . 
Así como un enfe rmo puede 
morir ele presión baja o presión 
alta, así también .se muere ele 
inflación y ele recesión. 

Si saliera elegido Presiden
te, ¿cuál seria su primera me
dida? 

El plan ele gobierno ele Somos 
Perú plantea cuatro graneles ob
jetivos. El primero es que hay 
que construir una verdadera de
mocracia basada en el respeto a 
las instituciones, la participación 
ciudadana y la descentra lización. 
El segundo es un plan para pro
mover el trabajo, el empleo y la 
empresa privada, especialmente 
la micro, pequeña y mediana 
empresa de los sectores manu
factureros y exportadores. Si la 
recesión continúa, habrá un plan 
antirrecesivo. El tercero es la edu
cación, una educación que pro
yecte al país hacia el segundo 
milenio . Y en cuarto lugar resol
ver el problema de la alime nta
ción a través de un plan que 
integre el desarrollo de la agri
cultura y la modernización de l ~ 
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zación; po r s par:-1 °l(1bor:1rlo 
estamos coordinando con todos 
los sectores y agentes econó mi
cos. Me gusta trabajar en equipo, 
tengo objetivos muy claros y creo 
en la transparencia . 

¿Cuáles son sus principales 
criticas al presidente Fujimori? 

La clesinstitucionalización del 
país y la ruptura del orden jurí
dico. La política económica no se 
ha traducido en resultados en 
beneficio de la población. La con
centración excesiva de poder. 

¿Cómo fue su relación con 
Alberto Fujimori durante su 
gestión como presidente del 
IPSS? 

Conocí a Fujimori cuando em
pecé los programas de arboriza
ción en Emape. Él era rector ele 
la Universidad Agraria y celebra
mos un convenio para el sumi
nistro ele los plantones. Años des
pués me llamó para ofrecerme la 
presidencia del IPSS, conversa
mos, puse mis condiciones. 

¿Qué condiciones? 
Que yo nombraba a los tres 

directores de l Estado, porque el 
Seguro es tripartito . Y que lo 

1)111¡\ 11 , j1 JNIO•/\C)l)\IO 1 ?'J'J 
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¿Cufmdo ·mpl ··:r.an los con
flictos? 

En 1992, cuan lo s · :1pru ·h:1 l:i 
primera ley que bus ·:1 l:1 ¡ rl v: 11i1.:1-
ción del Seguro So ·i:il . /\lií yo 111:1-

nifiesto pública rn nt(; mi oposl ·i >n. 
Desde un principio clis T ·p · ·on 
esa ley y hasta hoy no S(; ha ·j · ·u
taclo, pese a que fue aprolx1 h. 

¿Qué determinó su renuncia? 
Acumulación ele discrepancias 

y vencimiento de plazos. Las dos 
cosas. En qué proporciones, no 
lo sé exactamente. 

¿Cómo reacciona frente a 
las críticas? 

Hay críticas y críticas. Las hay 
malsanas, cargadas de difamación, 
totalmente desechables. Frente a 
ésas estoy impermeabilizado. Pero 
hay críticas interesantes. Creo que 
es muy importante escuchar. Yo 
no me siento due!"10 de la verdad, 
por eso escucho. 

¿Alguna crítica le ha servido ..... 
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LUIS CASTAÑEDA LOSSIO 
• 1980: Es regidor de la Municipalidad de Lima 

durante la gestión del alcalde Eduardo Orrego. 

• 1981: Preside la Comisión de Comercio Am
bulatorio . Como parte de su labor, logra que 
gran cantidad de vendedores informales sean 
reubicados en diferentes centros comerciales, 
como Polvos Azules . 

• 1984: Es regidor de la Municipalidad de 
Lima durante la gestión del alcalde Alfonso 
Barran tes. 

• 1986: Es nombrado presidente del Directorio 
de la Empresa Municipal Administradora de 
Peaje (Emape). Mientras mantiene este cargo, 
que abarca los mandatos de Alfonso Barrantes 
y de Jorge del Castillo, Emape se convierte en 
una de las pocas empresas públicas eficientes. 
Se realizan obras de arborización y señaliza
ción sin necesidad de elevar los cobros a los 
vehículos. 

• 1986: Crea la primera ciclovía del país. Esta 
iniciativa es valorada tanto por el impulso que 
se le da a este deporte como por su significado 
en términos de descongestión y descontami
nación de la ciudad. 

• 1990: Renuncia a la presidencia de Emape. 

• 1990: Es nombrado Presidente de la Junta Di
rectiva de la Asociación de ex alumnos del 
Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). 

• 1990: Alberto Fujimori lo nombra presidente 
del Instituto Peruano de Seguridad Social 
(IPSS), que por entonces atravesaba la más 
severa crisis administrativa. Durante su ges
tión , separa el seguro social del sistema de 
pensiones y consigue, en el plazo de dos años, 
elevar las pensiones promedio de 10.38 dóla
res mensuales a 84.42 dólares mensuales. El 
servicio mejora notablemente , lo cual es reco
nocido por los propios usuarios. 

• 1991: Debido a su labor en el IPSS, aparece 
en las encuestas como el funcionario público 
que goza de mayor aprobación popular. 

• 1992: Discrepa públicamente con la ley de 
privatización del Seguro Social que propone el 
gobierno por considerar que, para cumplir los 
fines para los que fue creada, esta entidad debe 
ser manejada directamente por el Estado. 

• 1996: Renuncia a la presidencia del IPSS. De 
un seguro social en ruinas, deja uno eficiente. 

• 1997: Ingresa al sector privado como presi
dente ejecutivo de la empresa Agroindustrial 
Paramonga (AIPSA). 

• 1997: Durante unos meses se desempeña como 
presidente de la Caja de Beneficios Sociales 
del Pescador (CBSSP) 

• 1998: Funda el Partido Solidaridad Nacional 
y empieza el proceso de recolección de las 
firmas que le permitirán inscribirlo en el Ju
rado Nacional de Elecciones. 

• 1999: Inscribe al Partido Solidaridad Nacional 
e inicia la campaña para postular como candi
dato a las elecciones presidenciales del 2000. 
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Alberto Andrade Carmona. 

.,,_ Alberto 
Andrade 

s cto r pesquero. El Perú debe dejar 
ele se r un importador neto ele ali
mentos. Debemos ser exportadores 
ele productos alimenticios y no im
portadores como ahora , que impor
tamos de todo, hasta papas. 

¿De qué equipo de fútbol es 
hincha? 

Del Muni. En mi barrio - Santa 
Beatriz- un grupo de amigos decidi
mos ser hinchas del Municipal. Éra
mos admiradores de Tito Drago. 

¿Le gusta el cine? ¿Tiene alguna 
película favorita? · 

Me gusta el cine, pero prefiero el 
tea tro . Cada vez que viajo no dejo 
de asistir al teatro, ele informarme 
sobre las nuevas obras , de leer las 
críticas. De hecho, en un momento 
de mi vida asistí a clases en el Club 
de Teatro de Lima. Para mí fue una 
experiencia ino lvidable . 

¿Libros? 
El amor en los tiemp os del cólera, 

ele Gabriel García Márquez .. 

¿Ve televisión? ¿Qué le gusta 
ver? 

Los noticieros y los programas 
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políticos. Desgraciadamente cada vez 
hay menos. 

Cuando tiene tiempo libre, ¿en 
qué actividad prefiere emplearlo? 

Me fascina estar en fa milia. Gozo 
muchísimo de mis hijos y mis tres 
nietos. De hecho, soy un abuelo 
chocho . 

¿Cómo reacciona frente a las 
críticas? 

Cuando son críticas justas y con 
buena intención, las acepto rápida
mente . Creo que son imprescindi
bles para crecer y mejorar. 

¿Alguna crítica le ha servido 
para rectificar alguna posición? 
¿Cuál? 

Recuerdo haber corregido perso
nalmente un error cometido en una 
ordenanza que perjudicaba a los 
taxistas. Hubo quejas de este sector 
y me d i cuenta de que tenían razón. 
Inmediatamente se convocó a una 
sesión ele Concejo y se hicieron las 
modificaciones. • 

.,,_ Luis 
Castañeda 

para rectificar alguna posición? 
¿Cuál? 

Muchas. En el IPSS éramos muy 
permeables. Discutíamos los pro
yectos en las reuniones ele trabajo. 
Inclusive yo reservaba mi opinión 
para el final; de esa manera evitaba 
condicionar las opiniones de los 
demás puesto que en muchos casos 
la jerarquía inhibe . Y si mi proyecto 
era desechado o cuestionado con 
razonamie ntos y argumentos váli
dos, pe rfecto . Para mí , la crítica es 
importantísima , nos hace ser cons
cientes de que somos seres huma
nos. Nos distancia de Dios y de los 
animales . 

¿De qué equipo de fútbol es 
hincha? 

Podría decir que soy hincha ele 
la selección nacional, pero dirían: 
"ya éste está e n campaña". Pero no, 
la verdad es que tiene mi afecto 
cualquie r equipo que represente a 
Chiclayo. 

Foto: LOSHUA FLORES-GUERRA 

Luis Castañeda Lossio. 

¿Le gusta el cine? ¿Tiene alguna 
película favorita? 

Me gusta, pero no es algo que me 
apasione. 

¿Libros? 
Ya no estoy leyendo mucho, pero 

he sido lector ele Chejov, Wilcle , 
Maupassant, I-Iemingway. De Var
gas Llosa he leído El elogio a la 
madrastra, La tía Julia, El pez en el 
agua. De García Márquez, El amor 
en los tiempos del cólera, me parece 
un libro extraordinario . 

¿Ve televisión? 
No veo mucho, pero cuando ten

go tiempo sólo veo el 18, el 19, el 
48 y el 49 del cable de la tele fónica. 

Cuando tiene tiempo libre, ¿en 
qué actividad prefiere emplearlo? 

Hago deporte . Me gusta estar con 
mis hijos, leer. También me ocupo 
de mis perros. 

¿Tiene muchos perros? 
¿Qué es muchos? En este mo

mento tengo sólo dos en casa . Lo 
que ocurre es que con un gru po de 
amigos tenemos un criadero y yo 
me ocupo ele estudiar el genotipo y 
así vamos produciendo perros ele 
alta calidad . Tengo una medalla ele 
oro ele crianza del cloberman oto r
gada por una institución que ven
dría a ser la FIFA ca nina. • 

DEBATE, juNiO-AGOSTO 1999 
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EL PODER, escribe 
HUGO NEIRA 

1 
1 1 
El poder 

DEBATE 1982 

D EBATE publica cada mes ele 
julio , o sea en fecha oportuna 
y crucial, su encuesta sobre 

el poder. Me han pedido, este año, 
un comentario. Ahora bien, yo no sé 
bien qué debo comentar: si e l poder 
en el Perú o la idea que los perua
nos se hacen del poder. Sin eluda es 
esto último, una imagen, una per
cepción del poder desde los propios 
encuestados. ¿Qué es, pues, la en
cuesta? Un juego de espejos. Revela 
la percepción que tiene una po rción 
decisiva de la opinión pública sobre 
aquellos que detentan el poder. Se 
trata ele "representaciones sociales". 
Es decir, "el conjunto de ideas que 
un grupo vebicula a propósito ele un 
fenómeno dacio" (Moscovici).Es de
cir, la encuesta por sí misma, incluso 
en la hipótesis de que esté equivo
cada, no dejaría por eso de ser un 
elato de la realidad . 

Así, diré qué es lo que no voy a 
hacer. No voy a dar la razón a unos 
y a negársela a otros. Lo que me 
inr r sa es la encuesta misma, su 
·:1rg: 1 va lorativa -incluso si es sub

lL' ll v:i- , su s ntido, las respuestas, en 
• u111 :11 ·I co l · tivo consultado y no 
vi prn lvr, nv ·r ·:i cH que poco sabe-

ese oscuro, 
y limeño, 
objeto de deseo 
mas: a lo más, nos enteramos ele sus 
abusos. ¿Cómo funcionan las cama
rillas gubernamentales? Misterio . En 
el Perú , el tema del mando sigue 
guardando su lacio siniestro y enig
mático, como durante los siglos que 
nos han precedido . 

La encuesta tiene su virtud y sus 
limitaciones. Lo que DEBATE hace 
puntualmente cada año es notable. 
Y ello desde hace 19 años. Les 
decía a los editores ele DEBATE 
que para la vigés ima encuesta, la 
de l 2000, habrá que pensar en 
algo especia l. El caso es que, con 
rara obstinac ión , esta revista ha 
venido consultando a un grupo ele 
personas y así ha ido constituyen
do , año tras año, un reportaje sobre 
el estado de ánimo, los furores y 
los temores ele un segmento ele la 
población. Cada encuesta es una 
suerte de marketing político. ¿Es 

importante sa lir en este ranking? 
No estoy muy seguro que el apare
cer sea, en este caso , halagüeño. 
Preguntar en e l Perú por quién tie
ne el poder implica preguntar po r 
aquel a quien a menudo se detesta 
y se teme. 

Los límites ele la indagación , en 
cambio, son visibles, y DEBATE 
mismo, con rara honesticlacl , lo re
conoce. La muestra ele opiniones es 
representativa, pero no del conjunto 
del país. Los editores hablan ele "una 
muestra selecta". Es cierto que no 
aparecen las capas populares ni la 
provincia, como lo señalaba en un 
comentario anterior Umberto Jara 
(DEBATE 78, 1994) sino las clases 
medias y altas, "la elite ", dice Jara . 
Se trata, en efecto, de personas cer
canas al poder, ele aquellos que están 
cerca de los detenta res del pode r 
mismo, que lo sufren y merodean. 

DEBATE, juNio,Aqosm 1999 



Pero, eso mismo , ¿no la hace más 
reveladora? ¿Qué situación es la pe
ruana , que incluso los que se pue
den sentir más seguros por oste nta r 
un mayor grado de fo rtuna, presti
g io o influe ncia, se sie nten ta n 
amenazados o inseguros como e l 
que más? No me iré po r las ramas : 
ele tocias las encuestas que he revi
sado, incluyendo las de los años 
ante riores, se desprende una gene
ralizada sensación de desasosiego, 
ele tu rbación . Incluso no resulta cla
ro si e l poder visible sea el verda
dero, si a l lacio ele lo fo rmal no se 
oculta e l lacio siniestro, invis ible . 
Los encuestados se11alaron el a !'"10 
pasado al p res idente Fujimori como 
e l peruano más poderoso , pero 
como no se chupan el dedo, a su 
lado, inmediatamente , están nom
brados los asesores: Montes inos, in
te ligencia , los militares ... Este a 110 , 
los resultados se repiten casi sin 
va riantes. 

La indagación ele DEBATE no se 
ha detenido en los líderes del go
bierno ni en los ele la oposición, 
quienes du rante los "años Fujimori" 
también han tenido mala nota. El 
ranking no es sólo político. La en
cuesta aborda lo que sus editores 
llaman "el poder sectorial": empre
sa rios, congresistas, periodistas, tec
nócratas , re ligiosos, miembros ele las 
Fuerzas Armadas y, para agobio del 
come ntarista, desempe11os ministe-

(19 9) 
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Preguntar en 
el Perú por quién 

tiene el poder 
implica preguntar 
por aquel a quien 

a menudo 
se detesta y 

se teme. 

riales, instituciones influyentes. Se 
habla ele los "más poderosos", fór
mula bastante vaga (¿el dinero, el 
status, el prestigio?)y po r igual se 
hacen listas ele ministros , jefes mili
tares, hombres ele negocios e inte
lectuales. Esta dispersión me parece 
un elato esencial. ¿La revista y sus 
encuestados están convencidos de 
que el poder no está únicamente en 
manos ele los políticos? 

Por otra parte, estamos lejos del 
concepto , que se hubiera usado 
durante los años sesenta o setenta, 
ele un grupo o una oligarquía . Así, 
se desprende la impresión, atinada 
o ilusoria, de una suerte de redes de 
pe rsonas impo rtantes , un te jido 
social contradicto rio y complejo . 
Pero, por otra parte , nada me impi
de pensar que tantas nóminas de 
personas influyentes (de hombres 

ele Iglesia a alcaldes) no deja ele ser 
la revelación de un cierto entrevero. 
¿No se está precisamente confun
diendo poder con influencia? ¿No 
están fabrica ndo los encuestados, 
consciente o inconscientemente, una 
suerte ele contrapocleres? Realmen
te , ¿pesan tantos y del mismo modo? 
¿Micropocleres? ¿Es el Perú un archi
piélago ele fuerzas? ¿Un caos autoor
ganizado? 

Una cosa es, sin embargo, poder 
y otra es autoridad. Creo que ha 
llegado la hora de recontextualiza r 
ambas nociones. Autoridad es la ca
pacidad ele obtener, sin el recurso 
ele la fuerza ni de la coerción, un 
cierto comportamiento . Autoridad 
implica, además, el consentimiento . 
Mi médico tiene autoridad sobre mí: 
si me dice que no fume o que baje 
de peso, le haré caso porque le 
tengo confianza . En cambio, una 
barrera ele Policía que , en cualquier 
país y carretera en que me encuen
tre , me obligue a detenerme contra 
mi voluntad, e jerce poder. La defini
ción es canónica, pero vale la pena 
recordarla. Poder, cuando A consi
gue que B haga algo contra su vo
luntad; algo que B no iba a hacer si 
A no se lo manda, de grado o fuerza . 
El poder puede buscar la obedien
cia , pero no necesariamente. La 
autoridad, siendo moral, se confun
de con la influencia. La distinción 
resulta decisiva. Muchos ele los que 
aparecen en las encuestas tienen 
influencia, pero no tienen poder. 
Los periodistas , po r ejemplo ; o los 
intelectuales. Pablo Macera , en al
gún DEBATE anterior, recordaba la 
impotencia ele algunos célebres his
toriadores - Basadre, Porras- para ha
cerse escuchar por el poder público. 
Ahora bien, la acción de las ideas, 
de la crítica, incluso si es humor 
panfletario, no es inmediata. Influen
cia tienen muchos: los dueños de 
periódicos, de los canales ele te levi
sión. También la Cbola Cbahuca. 

Hay que decir, con tocio , que la 
ambivale ncia señalada entre deten
tar el poder y ejercer influencia (a 
menudo inútilmente) afecta la opi
nión genera l ele los interrogados . 
Digámoslo senci llamente: la imagen 
de l poder en el Perú es deplo i-able . 
Recojo aquí la opinión ele anteriores 
comentaristas . ¿El poder guberna-
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mental? Su naturaleza resulta inco
rregible, en parte trastocada, pero 
no logra desplazar el viejo orden 
heredado del virreinato (Francisco 
Igartua) . Hay, por lo demás, un pro
blema ele poder irresuelto entre lo 
civil y lo militar, dicho esto con un 
fo ndo ele inmensa fa tiga y sin fór
mula ele recambio , por el recordado 
Manuel cl 'Ornellas. El mando perci
bido como algo que finalmente no 
se sabe dónde está, quién lo tiene 
(Umberto Jara). Peligroso por fa n
tasmagórico. Pero también la idea 
de que es abusivo y sensual, además 
ele disperso: "poder variopinto , arbi
trario, estrecho, sobornable, dispu
tado , grandilocuente, racista y muy 
tropical" (Marie lla Balbi). 

Los resul tados ele la encuesta 
misma no va rían mucho en el curso 
de los aii.os. Lo que no quita que 
suban y bajen personajes, aparez
can y desaparezcan o tros. Pero la 
idea del poder (maligno y a la vez 
atractivo) pe rmanece . En lo esen
cial, son tres cosas. Las encuestas 
revelan un saludable fo ndo repu
blicano . Entie ndo por tal que resul
ta claro para la e lite limei1a que la 
distribución ele poderes no se cum
ple , y las llamadas ele atención a la 
fa lta ele inde pendencia del Poder 
Judicial, la necesidad ele su refor
ma, claman a los cielos . Otro elato 
que no varía es la fu erte conciencia 
acerca ele la fragilidad de l Estado, 
ele la economía, del país mismo 
ante los poderes exte riores; la en
cuesta sobre la institución y el per
sonaje extranjeros con mayor grado 
de poder es notable: Clinton , e l 
Fondo Monetario. Los bombardeos 
e n Kosovo probablemente agrava
rán esta sospecha . La tercera es que 
no aparece, ni como rea lidad ni 
como esperanza, la autonomía ele 
las esferas económicas. Los empre
sarios, digámoslo sin ambages, la 
gente con poder económico, apare
ce muy detrás de los políticos . Si la 
encuesta acie rta, e l asunto es grave. 
Revela que, pese a los pujos de 
liberalismo , lo productivo sigue so
me tido a Palacio. 

L-1 cuarta tendencia, acaso la más 
lim ·, :1 y :1 la vez la me nos confe
s:1 l:1, vs l:1 (1 · 11 n:1 g ·n ·ra l po li tiza
('! >11 , ' l 'o(i (l vi 11 11 11,do 1 :1r ·r · on-

,"\ () 

ce1:niclo . Desde escritores a empre
sarios. Una politización tan intensa 
que tocios resultan jugando un pa
pel político. Me permitiré decir que 
no es un síntoma de salud colectiva 
sino lo contrario . Cuando se habla 
tanto ele algo , es que no se lo posee. 
La salud colectiva es como la del 
cuerpo . Mie ntras un ó rgano vital 
funciona, ni se le siente . Pe ro cuan
do una ele las provincias del cuerpo 
se declara arisca , y duele, mala seii.a . 
Si tocios son connotados, allegados 
o re lacionados con el poder, quiere 
decir que , finalmente , nad ie tiene a 

éste . Su ausencia, y la de las insti
tuciones, explica la personalización 
del poder. 

César Hilclebranclt, en su último 
discurso en el Colegio ele Abogados, 
se refirió a "la mafia ele Palacio" . 
Mafia y no poder. El poder p recisa 
asentimiento; obediencia voluntaria. 
Si es formal, es un instrumento ele 
liberación ele una sociedad , no ele 
opresión . El Estado legítimo busca 
la aprobación ele los 'gobernados, no 
los espía o les quita la nacionalidad . 

En líneas arriba elije que era dis
tinto poder que autoridad. Conviene 
recordar la ambigüedad fundamen
tal del poder, puesto que está obli
gado a ser autoridad ; es decir, a ser 
virtuoso. El poder legitimado go
bierna con cintas ele sedas . El poder 
es un ejercicio, se desacredita o acre
dita en el uso. Su estrategia suprema 
no es la Policía secreta, es la ley. Si 
falta, tocio es desorden. Fuera del 
consentimiento de los ciudadanos, 
tocio es ilusión. Y en un Perú cada 
vez más caótico por el desorden que 
introducen los propios gobernantes, 
al final, nadie de verdad manda. Y 
a más clesinstitucionalización, más 
nervios y chuponeos. 

El poder no es una cosa, es una 
relación, y como tal, también se 
enferma. 

La representación de l poder de 
los peruanos, ele los que han sido 
consultados por DEBATE,. es turbu
lenta y precautoria. Es turbule nta: 
se confunde con algo invisible, cons
pirativo; también se confunde, como 
acabo ele decirlo, con influencia, 
fa ma y autoridad , lo cual no es lo 
mismo. Es precautoria: mejo r es 
analizarlo , estar cerca ele é l. Es un 
oscuro objeto ele deseo. Y una avi
dez limeii.a , como sei'i.ala Moisés 
Lemlij . Hablar del poder es ya como 
tene rlo. Acaso porque el poder mis
mo no deja ele tentarnos, de inten
tar convencernos, ele hacernos olvi
dar que lo esencial ele los regü'ne
nes democráticos es el pode r como 
delegación temporal, circunscri ta, 
sometida a la ley. El problema in
media to es que nuestros tiranos no 
sólo quie ren infundirnos temores 
sino que además quieren sernos 
simpáticos. Lo peor es que a menu
do lo logra n. • 
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XIX ENCUESTA ANUAL 

EL PODER 

ENEL PERÚ 
¿Quiénes son los penianos con más poder 

en el momento actual? En sus respectivos ám
bitos de actuación, ¿quiénes son los ministros, 
militares, periodistas, empresarios, funciona
rios públicos, inteléctuales y sacerdotes más 
influyentes? ¿Quiénes lideran la oposición? ¿A 
quiénes escucha con mayor atención el presi
dente Fujimori? ¿Quiénes son los mejores mi
nistros? ¿Y cuáles los peores? ¿Cuáles son las 
instituciones privadas más influyentes? ¿Quién 
ganará las elecciones del año 2000? 

Muchos se hacen preguntas como éstas, para 
las cuales existen diversas interpretaciones. Una 
de ellas, que tiene una relevancia significativa, 
es la que ofrece la muestra a la que DEBATE 
consulta anualmente para su tradicional en
cuesta del Poder en el 
Perú, que se realiza en 
forma ininterrumpida 
desde 1981. 

Esta encuesta es res
pondic:la por una mues
tra de personas cuya ca
pacidad analítica o cer
canía a los círculos de 

poder en los que se toman las principales deci
siones del país determina que su lectura de los 
acontecimientos nacionales sea más inteligente y 
precisa que la del ciudadano común y co1Tiente. 

No se trata, ciertamente, de una evaluación 
con el rigor estadístico de una encuesta de opi
nión pública sino de un ejercicio lúdico -"un 
juego de espejos", según comenta Hugo Neira 
en el artículo que se publica en esta edición
alrededor de la política peruana que constituye 
una valiosa herramienta para interpretar la com
pleja, cambiante y con frecuencia sorprendente 
escena nacional. 

Cabe indicar que, como en todos los años 
previos, las referencias al personal del Grupo 
Apoyo y a sus empresas o productos han 

sido omitidas de los re
sultados. 

Finalmente, agrade
cemos a todas las per
sonas que1 en forma 
generosa, ofrecieron 
su valioso tiempo para 
responder a la encues
ta de DEBATE. 
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L a decena más poderosa del Perú en 1999 
presenta una renovación ele la mitad ele sus 

integrantes, lo que refl eja la concentración del 
pocl r en pocas personas en el país -que son quie
nes sistemáticamente han conformado este grupo 
du rante e l decenio ele los noventa- así como la 
aparición ele ¡ ersonajcs ·uyo poder es circunstan
cial y se deriva específi amcnr · el e.: su cer ·,111ía 

~ -__.--- ... ---~---

temporal a los círculos compuestos precisamente 
por los poderosos "permanentes". 

Así, e l presidente Alberto Fujimori y su asesor 
Vladimiro J\!lontesinos han estado siempre pre
sentes en la lista ele los 10 peruanos más podero
sos. La mayoría ele personas que integran este 
grupo lo hacen porque se encuentran cercanas a 
ellos o porque se les pe rci l e como eventuales 
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es más pequeña. Esto empezó a ser así desde 1997, 
cuando a la mayoría le resultó obvio que ambos 
conforman la estructura central del poder en el 
país. Ello motivó que la carátula ele DEBATE ele ese 
año presentara un rostro formado la mitad por el ele 
Fujimori y la otra mitad por el ele Montesinos. 

Con relación a 1998, han ingresado a la lista ele 
los 10 más poderosos el actual presidente del ~ 
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RANKING DE LOS 30 MÁS PODEROSOS DE 1999 

1 Alberto__Fujimori . 415 
2 0,998 

7,150 
~.563 
3 6_92 

ionisio Romem 3,679 
8bsalón Vásquez 3,029 

8. ernando de azegni s 1,768 
9 César H ildebrandt 1,118 

10. Carlos Torres Torres Lara 1040 

~ Consejo ele Ministros , VíctorJoy Way 
-muy cercano a Fujimori y Montesi
nos, con quien ha desarrollado una 
activa y fluida coordinación en el 
ejercicio ele su cargo ministerial- y el 
canciller Fernando de Trazegnies. En 
otra sección ele la encuesta se pre
gunta sobre los ministros más pode
rosos (página 36); la lista está enca
bezada porJoy Way y De Trazegnies, 
seguidos por dos ministros con una 
prolongada permanencia en el gabi
nete: Alberto Pando(fi y Daniel 
Hokaina. 

Otra sección ele la encuesta se re
fiere a los ministros que han tenido 
un mejor y peor desempeño durante 
el segundo período del presidente 
Fujimori. Al igual que en la encuesta 
ele 1998, Francisco Tude/a es consi
derado el mejor; lo sigue Jorge Camet. 
Además, Tuclela -quien actualmente 
se clesempe11a como embajador del 

ENTRAN 

Fernando de Trazegnies 

Roque Benavides 

Luis Castañeda Lossio 

Ricardo Marcenaro 

Daniel Hokama 

Alfonso Bustamante 

Gustavo Mohme 

Francisco Tudela 

Lourdes Flores Nano 

11 . Ro ue Be_n_avides 897 
12. 845 
13. 702 
1 . 689 
15. 663 
16. Alejandro Miró uesada 611 

Jorge Santistevan 585 
Martha Chá ez 572 

19. José Francisco Crousillat 507 
20. Genaro Del ado Parker 364 

Perú ante la ONU- aparece en el 
puesto 27 ele los peruanos más po
derosos, en el noveno lugar ele los 
peruanos con mayor prestigio inter
nacional y en el primer lugar ele quie
nes se espera que tengan un papel 
más activo en la política peruana. 
Mientras tanto, los peores ministros 

PERMANECEN* 

Alberto Fuj imori (1) 

Vladimiro Montesinos (2) 

Víctor Joy Way (12) 

Juan Luis Cipriani (26) 

Alberto Andrade (6) 

Dionisio Romero (11) 

Absalón Vásquez (13) 

César Hildebrandt (8) 

Carlos Torres y Torres Lara (4) 

Alberto Pandolfi (19) 

CésarSaucedo(29) 

Alejandro Miró Quesada (17) 

Jorge Santistevan (18) 

Martha Chávez (9) 

José Francisco Crousillat (28) 

Genaro Delgado Parker (22) 

Javier Pérez de Cuéllar (14) 

José Villanueva Ruesta (21) 

Blanca Nélida Colán (15) 

Santiago Fujimori (30) 

Jorge Carnet (5) 

J¡ 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28 

29. 

30. 

• El número entre paréntesis indica su ubicación en la ncuesta del Poder de 1998. 
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Daniel Hokama 338 
299 
286 
273 
260 

Gustavo Mohme 247 
francisco Tudela 234 
Lou des F ores a o 221 
Santiago E"ujimori 208 
Jor e Carnet 195 

en la encuesta ele este año son 
Tomás Gonzales Reátegui y Jorge 
M if/"arecb, ex titulares ele las car
teras ele la Presidencia y ele Tra
bajo y Promoción Social, respec
tivamente. 

Asimisn10, el influyente asesor 
presidencial Absalón Vásquez 
pasó del puesto 13 en 1998 al 
sétimo en 1999. "Absalón" - a se
cas, como se le conoce en el sec-
tor público al ex ministro ele Agri
cultura, proveniente ele las cante-
ras apristas- debe su poder a su 
cercanía con el presidente Fuji
mori. Es, además, su compadre. 
Asimismo, Vásquez aparece en el 
segundo puesto ele la pregunta 
sobre las personas más podero
sas y con un bajo perfil público. 
Comprensiblemente, el ranking 
ele los poderosos ele bajo perfil lo 
encabeza Montesinos, dentro ele ~ 

SALEN* 

Nicolás Hermoza (3) 

Augusto Vargas Alzamora (7) 

Javier Valle Riestra (10) 

Jorge Baca (16) 

Manuel Sotomayor (20) 

Eduardo Farah (23) 

Mario Vargas Llosa (24) 

Eduardo Ferrero (25) 

Beatriz Boza (27) 



Congresistas 

5. Víctor Joy Way 
6. Carlos Ferrero 
7. Fernando Olivera 
8. áscar Medelius 

Periodistas 

5. Gustavo Mohme 
6. Mirko Lauer 
7. Mónica Delta 
8. José María Salcedo 

3. Ricardo 
Marcena ro 



HOTEL 

PISC INA Y JACIJ:1.:1.1 
AL AIIUJ I.IIIIHJ 

LAS 

ACOGEDORES 
RESTAURANTES 

AMÉRICAS 

Por su céntrica ubicación y 

acogedoras instalaciones, el Hotel 

Las Américas -en el corazón de 

Miraflores- es el lugar ideal para 

aquellos ejecutivos que desean 

realizar sus negocios con total 

comodidad, y al mismo tiempo 

buscan lugares de gran atractivo 

turístico para disfrutar en sus 

tiempos libres . 

HOTEL LAS AME~S 

***** ~Ó' N UE VO M U N D O LO ES P ERA 

ELEGANTES 
SUITES 

MODERNO 
LOBBY BAR 



Empresarios 

3. Jorge 
Santistevan 

5. Alberto Benavldes 
6. Genero Delgado 

Parker 
7. Emlllo Navarro 
8. Walter Plazza 

DEBATE, juNio,Aqosro 1999 

Poder sectorial 

2. Pablo 

Intelectuales 

5. Antonio Cisneros 
6. Luis Jaime Clsneros 
7. Fernando de Szyszlo 
8. Mirko Lauer 
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.. -------------.. ...... un listado en el cual figuran cinco un sacerdote había tenido una posi
ción tan alta en el ranking del poder 
como Cipriani , quien se ubica en el 
cuarto puesto. Quizá ello se explique 
por su personalidad. No obstante te
ner una fuerte "llegada" con el go
bierno -particularmente con el presi
dente Fujimori- Cipriani mantiene dis
crepancias con el mismo en algunos 
temas sumamente relevantes. 

BAJO PERFIL 
PÚBLICO 

¿Qué personas, no obstante te

ner gran influencia, mantienen 

un bajo peñil público? 

1. Vladimiro Montesinos 

2. Absalón Vásquez 

3. Dionisia Romero 

4. Jorge Carnet 

5. Genaro Delgado Parker 

6. Santiago Fujimori 

7. Alfredo Jaililie 

8. Walter Piazza 

9. José Graña 

10. Alejandro Miró Quesada 

l. 

3H 

empresarios. 
Que para tener poder se requiere 

estar cerca del Presidente se corro
bora por el resultado ele la pregunta 
sobre qu iénes influyen más en Fuji
mori ; en las respuestas aparecen, en 
ese orden, Montesinos, Vásquez y 
Joy Way. En el cuarto puesto ele di
cha pregunta está, curiosame nte , 
Kenyi Fi~jimori, el hijo menor del 
Presidente , a quien su padre parece 
prestarle una atención pri:vilegiacla . 
Otros familiares que aparecen en di
cho listado son Santiago Fi~jimori y 
Víctor Aritomi, cu!"1aclo del Presiden
te y embajador en Tokio desde 1990. 

Otro personaje que ha ingresado 
al grupo ele los 10 más poderosos es 
e l monse11or Juan Luis Cipriani, 
quien no sólo reemplazó a Augusto 
Vargas A lzamora en el Arzobispado 
ele Lima sino también en la lista ele 
los más poderosos. Cabe anotar, sin 
embargo, que si bien tradicionalmen
te la Encuesta del Poder reserva un 
sitio entre los 10 primeros para un 
representante del clero, nunca antes 

Asimismo, el empresario Dionisia . 
Romero, quien desde 1981 es un 
personaje habitual ele la lista ele los 
10 más poderosos, la abandonó tem
poralmente en 1998 (puesto 1).), pero 
regresó este a110 ubicándose en el 
sexto puesto. La influencia ele Rome
ro se dejó sentir recientemente con 
sus declaraciones públicas a favor ele 
la candidatura presidencial ele Fuji
mori y en contra ele las ele Alberto 
Andrade y Luis Castaiieda Lossio. 
Romero también es considerado en 
las repuestas ele los poderosos con 
perfil bajo (puesto tres) , como el pri
mer peruano cuyo poder no depen
de ele quién esté en el gobierno y 
como el empresario más influyente 

INFLUYEN EN FUJIMORI 
¿Quiénes son las personas que influyen más sobre 

las decisiones de Alberto Fujimori? 

5. Santiago 

Fujimori 

6. Michel 

Camdessus 

7. Víctor Arltoml 

s. Be triz oza 
9. Jore lnl l 

10. flil I to P 111(10111 

1)111/\ 11 1 j11Nlo,11qo~,o 11/ 1
/ 1/ 



ti ·I país. Asimismo, el Banco ele Cré
di10 - l:1 ·ntidad q ue d irige Romero
f'i gurn ·n el segundo puesto del ran
hing ele las instituciones privadas más 
infl uye ntes y en la quinta ubicación 
ele las más eficientes. 

Sorprendente resulta , por otra par
te, la presencia ele CésarHildebrandt 
entre los 10 peruanos más podero
sos, tocia vez que si bien en 1998 ya 
estaba en ese grupo, este año reitera 
su presencia no obstante que ya no 
tiene un programa ele televisión. Los 
encuestados ele DEBATE también 
consideran a Hilclebranclt corno el 
periodista más influyente del país 
- seguido por Alejandro Miró Que
sada, Enrique Zileri y Jaime de 
Altliaus- y lo incluyen en el sexto 
puesto ele la lista ele peruanos cuyo 
poder no depende ele quién esté en 
el gobierno así como en el cuarto 
puesto ele la lista ele líderes ele la 
oposición - antecedido por Alberto 
Andrade, Luis Castaiieda Lossio y 
Lourdes Flores, y seguido por Hemy 
Pease, Atan García, Fernando 
Olivera, Gustavo Mohme, Alberto 
Borea y Daniel Estrada-. Hilclebranclt 
también aparece en el segundo lugar 
ele la lista ele quienes deberían tener 
un papel más activo en la política 
peruana. 

Otros personajes vinculados a los 
medios ele comunicación que están 
presentes en el listado ele este af'J.o 

1 

. PRESTIGIO 
INTERNACIONAL 

¿Quiénes son los peruanos 

que tienen mayor prestigio 

internacional? 

1,. 
11 

Mario Vargas Llosa 

2. Javier Pérez de Cuéllar 

3. Alberto Fujimori 

1, 4. Hernando de Soto 
11 

5. Nolberto Solano 

6. Gustavo Gutiérrez 

7. Alfredo Bryce Echenique 

8. Teófllo Cubillas 

9. Francl co Tud la 

o. I ollnlcJ Wooclm11n 

SU PODER NO 
DEPENDE DEL 

GOBIERNO 

¿Quiénes son los peruanos cuyo 

poder no depende de quién esté 

en el gobierno? 

1. Dionis ia Romero 

2. Juan Luis Cipriani 

3. Mario Vargas Llosa 

4. Jorge Santistevan 

5. Alejandro Miró Quesada 

6. César Hildebrandt 

7. Alberto Benavides 

8. Vladimiro Montesinos 

9. Hernando De Soto 

10. Genaro Delgado Parker 

son Alejandro Miró Quesada (pues
to 16),josé Francisco Crousillat (19), 
Cenara Delgado Parker (20) y Gus
tavo Mobme (26) . 

A su vez, el alcalde Anclracle pasa 
del sexto puesto el año pasado al 
quinto en 1999, lo que se explica por 

LÍDERES DE LA 
OPOSICIÓN 

¿Quiénes son los principales 

líderes de oposición? 

1. Alberto Andrade 

2. Luis Castañeda Lossio 

3. Lourdes Flores Nano 

4. César Hildebrandt 

5. Henry Pease 

6. Alan García 

7. Fernando Olivera 

8. Gustavo Mohme 

9. Alberto Borea 

10. Daniel Estrada 

la percepción ele que tendrá un pa
pel protagónico en las próximas elec
ciones presidenciales. Sin embargo, 
cabe señalar que ante la pregunta 
que se les formuló a los encuestados 
ele DEBATE sobre quién ganará la 
elección presidencial del 2000, e l 45 • 

EL PODER EXTERNO 

Personas influyentes Instituciones influyentes 

¿Quiénes son los extranjeros que ¿Cuáles son las instituciones 

influyen más en el curso de los extranjeras más influyentes en 

acontecimientos del país? el país? 

1. Michel Camdessus 1. FMI 

2. Embajador de EE.UU. 2. Banco Mundial 

3. Enrique Iglesias 3. Embajada de EE.UU. 

4. Embajador de Japón 4. Southern 

5. Jamil Mahuad 5. BID 

6. Alan Greenspan 6. DEA 

7. Juan Pablo II 

8. Luigi Einaudi 

9. Enrique Cardoso 

10. nrry McCaffrey 



Desem eñodel obierno ¿Cómo evalúa la gestión 

del gobierno durante 

el período 1995-1999? 

En promedio, la gestión del gobierno alcanza una nota de 2.32, 
lo que daría un jalado. En ninguna de las áreas consultadas el 
gobierno alcanza una nota superior a 4. Los rubros percibidos 
como más positivos son la lucha contra la subversión que, al 
igual que en 1998, sigue siendo considerada la "materia estre
lla" del gobierno, y el manejo de la relación con Ecuador. En 
cambio, los asuntos vinculados al forta lecimiento institucional 
y los derechos humanos son claramente desaprobados. 

DESEMPEÑO MINISTERIAL 

(Callflque de 1 a 5, donde 1 es muy mala y 5 muy buena) 

Lucha contra subversión 3.94 

Manejo con Ecuador 3.93 

Lucha contra el narcotráfico 3.07 

Promoción de inversión privada 2.78 

Reforma económica 2.69 

Generación de confianza 2.52 

Reacción ante la crisis 2.40 

Lucha contra la pobreza 2.25 

Defensa de la libertad de expresión 2 .09 

Reacción ante la recesión 2 .06 

Reforma del Estado 2.03 

Defensa de los derechos humanos 1 .86 

Lucha contra la corrupción 1.83 

Generación de empleo 1.64 

Fortalecimiento institucional 1.51 

Reforma del Poder Judicial 1.43 

Fortalecimiento de la democracia 1.40 

2.32 

¿Quiénes han sido los mejores y los peores ministros del segundo 

gobierno de Alberto Fujimori? 

..... por ciento cree que será Fujimori, el 
25 por ciento Anclracle y el 23 por 
ciento Castañeda Lossio. Este último 
figura en el puesto 12 ele la encuesta 
del poder ele este afio, por el mismo 
motivo se11alaclo previamente para 

Los mejores ministros 

1. Francisco Tudela 

2. Jorge Carnet 

3. Fernando de Trazegn ies 

4. Eduardo Ferrero 

5. Daniel Hokama 
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Los peores ministros 

1. Tomás Gonzales Reátegui 

2. Jorge Mufarech 

3. Jorge Gonzales Izquierdo 

4. Javier Valle Riestra 

5. Rodolfo Muñante 

Anclracle . · 
De paso, cabe señalar que la Mu

nicipalidad ele Lima Metropolitana 
figura en el sexto puesto ele la lista 
ele instituciones más eficientes del 
país, la cual está encabezada por 
Inclecopi y seguida por la Sunat, la 
Defensoría del Pueblo y E. Wong. 
La percepción ele algunas ele estas 
instituciones puede explicar la ubi
cación que tienen sus responsables 
en varias preguntas ele la encuesta 
ele este año . Por ejemplo, si bien la 
p res identa ele Inclecopi, Beatriz 
Boza, salió ele la lista ele los 30 pe
ruanos más poderosos este a ño 
con respecto a 1998, sí figura como 
la segunda funcionaria pública ele 
mayor influencia, así como en el 
puesto ocho ele la lista ele perso
nas cuyas opiniones son tomadas 
e n cue nta por el preside nte Fuji -
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rnori. As imismo, aparece en la lista 
ele personas que, en opinión ele 
los e ncuestados, debería tener un 
papel más activo en la política 
peruana . 

Lo mismo ocurre con el defensor 
del pueblo, Jorge Santistevan, quien 
además ele figurar este a110 en el 
puesto 17 ele los peruanos más po
derosos (en 1998 estuvo en e l 18) , 
es considerado en el tercer puesto 
ele la lista ele quienes deberían tener 
un papel más activo en la política. 
Además, Santistevan es percibido 
como el tercer funcionario público 
con mayor poder, y como el cuarto 
ele la lista ele peruanos cuyo poder 
no depende ele quién esté en el 
gobierno. 

Por su parte, el congresista Carlos 
Torres y Torres Lara pernianece en la 
lista ele los 10 más poderosos, este 
a!''J.o en el décimo puesto. También 
figura como el congresista con ma-

AFECTADAS POR 
LA CORRUPCIÓN 

¿En qué instituciones públi

cas aumentó la corrupción 

durante el último año? 

1. Poder Judicial 

2. Policía Nacional 

del Perú 

3. Congreso de la 

República 

4. Ministerio de la 

Presidencia 

5. Aduanas 

6. Ministerio Público 

yor poder, seguido en dicha lista por 
los oficialistas Martba Cbávez (pues
to 18 en el ranking general ele este 
a110, versus el noveno en 1998) y 
Ricardo J\llarcenaro, así como por 
Lourdes Flores. Sin embargo, el Con
greso ele la República vuelve a ratifi
car este a110 la mala imagen que pro
yecta: es considerado en la lista ele 
instituciones ineficientes y más afec
tadas por la corrupción, en ambos 
casos en el tercer lugar. En dichos 
listados también aparecen el Poder 
Judicial (percibido como la institu
ción menos eficiente y más corrupta) 
y la Policía Nacional (la segunda en 
los dos ranking). 

De otro lacio, dejó la lista ele los 
10 más poderosos el ex premier 
Javier Valle Riestra, quien luego ele 
ocupar el puesto 10 en 1998 ahora 
ya no aparece ni entre los prime
ros 30 puestos, lo cual refleja lo efí
mero ele su influencia , explicado ~ 

LAS MÁS 
INFLUYENTES 

¿Cuáles son las instituciones 

privadas nacionales más in

fluyentes del país? 

1. Confiep 

2. Banco de Crédito 

3. Asociación de Bancos 

4. Sociedad Nacional de 

Industrias 

5. Telefónica 

6. El Comercio 

¿Cuáles son las instituciones públicas o privadas que destacan 

por su eficicencia o por su ineficiencia? 

Eficientes Ineficientes 

1. lndecopi 1. Poder judicial 

2. Sunat 2. Policía Nacional del Perú 

3. Defensoría del Pueblo 3. Congreso de la República 

4. Wong 4. Ministerio Público 

5. Banco de Crédito 5. Sedapal 

6. Munipalidad de Lima 6. Ministerio de Educación 
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Elecciones 2000 
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CANDIDATOS A LA SEGUNDA VUELTA 
Al margen de sus preferencias políticas, ¿qué candidatos 

cree que pasarán a la segunda vuelta? 

1. Alberto 
Fujimori 

46% 

2. Alberto 
Andrade 

34% 

3. Luis 
Castañeda 

20% 

¿QUIÉN GANARÁ LAS ELECCIONES? 
Al margen de sus preferencias políticas, ¿quién cree que 

ganará las elecciones presidenciales del año 2000? 

45% 

PAPEL 
MÁS , 

ACTIV~¡fi1f 
f¡. 

25% 23% 

Otros 7% 

TRANSPARENCIA 
¿Cuán. transparentes serán las 
elecciones generales del 2000? 

(Califique de 1 a 7, donde 1 sig
nifica que habrá fraude y 7 que 
serán transparentes) 

3.39 

..... temporalmente por su accidentado 
paso por e l gobierno. Asimismo, el 
genera l Nicolás Hennoza Ríos dejó 
e n 1998 no sólo la Comandancia 
Ge n e ra l d e l Ejé rc ito s in o s u 
membresía a la encuesta del poder; 
este a1'i.o ya no aparece entre los 30 
primeros aunque cabe indicar que 
sigue integrando el grupo ele los 
miembros más influyentes en las 
Fue rzas Armadas . 

Jorge Camet también dejó la lista 
ele los 10 con más poder, pasando 
del quinto puesto en 1998 al número 

1 
30 este ai'i.o . Cuando se hizo la e11-
cues ta ele 1998, Ca me t aca baba 
ele dejar el poderoso cargo ele Minis
tro ele Economía, pe ro mu chos 
encuestados percibieron que, no obs
tante e llo, seguía teniendo una gravi-

5. Javier 
Silva Ruete 

6. Roque 
Benavides 

7. Hernando 
de Soto 

8. Antonio 
Ketín Vidal 

9. Juan Carlos 
Hurtado Miller 

10. Beatriz Boza 



DEBEN RETIRARSE 
Mencione a las personas que usted considera que al país le 
conviene que se retiren de la política 

1. Alberto 

2. Alan 

tación relevante en las decisiones de 
Palacio de Gobierno. Sin embargo, es 
probable que la salida de Camet de la 
comisión gubernamental encargada del 
proyecto de gas de Camisea haya influi
do en la opinión ele los encuestados 
para que este año ya no siga siendo 
percibido con el mismo grado ele in
fluencia . Carnet tampoco figura este afio 
en el listado de empresarios con poder. 

Quien, en cambio, ingresa a la lista 
del poder ele este año, a un expectante 
puesto 11 , es el presidente de Con
fiep Roque Benavides. Dicha institución 
además figura en el primer lugar del 
ranking ele las instituciones privadas 
más influyentes del país, lista en la que 
r:1111bi ·n s • ubl an la Asociació n ele 
1\:tn ·os (1 u ·s1·0 3), la Sociecla I Nacio
n:d 1 · 111 ltrs1rl:1s ( ), T ·I -fóni ·a (5) y .El 
:0111ur ·/o( ,).( 1ro ·mpr·s~1rlo 1u ·r·in

gr ·s:i :i la lls1:1 d · los 1 ·ruanos m(is 
podvro.·os, ·11 ·I p1 t ·s10 22, ·s ·I pr ·• 
. l(k- 111 · d<.,· 'I' ·I -1' ,rlic:i y d · l}:111 ·osur, 
1!(/<111.,·u IJ11.,·tm11r111to, q11I ·11 :1111 ·s ·i ·r
dvr·n l:i Prvsld ·ncl:1 d ·I C:ons ·jo 1 · M 1-
r li i'! l ro, vn 19t . • 

1)111¡\ 11 , i11Nlo,11qo,,o 1 'J 'J 'J 

3. Vladimiro 
Montesinos 

Olivera 

6. Alberto 
Andrade 

7. Enrique 
Chirinos Soto 

8. Javier Diez 
Canseco 

9. Jorge 
del Castillo 

Vásquez 

PROBLEMAS DEL PAÍS 

¿Cuáles son los principales problemas que se de

berán enfrentar durante el período 2000-2005? 

1. Desempleo/bajos salarios 

2. Pobreza extrema 

3. Falta de democracia 

4. Recesión 

5. Educación 

6. Centralismo 

7. Corrupción 

8. Salud 

9. Desatención de la agricultura 

10. Reforma del Estado 
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1•:11 l:1 , (1ltimas elecciones municipales triunfaron candidatos que representaban a movimientos 
111 ll' p ·nd ientes formados en capitales ele departamento y ele provincia. Ello permite pensar en 
l:1 1 osi biliclacl ele que se estén constituyendo liderazgos regionales capaces ele proyectarse al 
fi rnbi to nacional. El sociólogo Fernando Romero Bolaños analiza aquí esta posibilidad. DEBATE 

presenta una 11 racliografía11 ele algunos ele estos líderes. 

LIDERAZGO REGIONAL 
Y ELECCIONES 2000 

por FERNANDO ROMERO BOLAÑOS 

H asta los ai'tos ochenta, la 
po lítica pe ru ana estaba 
ocupada por los partidos 

políticos que, a pesar ele que 
lograron construir una institucio
nalidad nacional, no pudieron o 
no quisieron romper con una 
forma de hacer po lítica caracte
rizada por el predominio ele una 
óptica y una dirigencia básica
mente lime ñas A fines de los 
noventa, una serie de movimien
tos regionales, algunas gestiones 
municipales exitosas en capitales 
de departamento y de provincia, 
pero particularmente el triunfo 
en las últimas elecciones munici
pales ele candidatos que decidie
ron participar sin vincularse a 
"Vamos Vecino " ni a "Somos 
Perú ", llevaron a que muchos se 
preguntaran sobre si no se esta
rían constituye ndo lide razgos 
regionales con posibilidades de 
influir y proyectarse de manera 
decisiva en la escena nacional 
desde una práctica po lítica capaz 
de superar formas tradicionales y 
centralistas, que no sólo caracte
rizan a los partidos sino a los 
diversos grupos conformados por 
quienes hoy gobiernan. 

Un contexto favorable 

En este momento existe una 
serie de condiciones que explica
rían e l surg imie nto de estos 
liderazgos y la posibilidad de su 
proyección en el ámbito nacional. 

En primer lugar, se hac~n más 
notorias las demandas regionales 
que tuvieron como momentos más 
significativos la cabalgata huanca-
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v ·lica na a Lima, el rechazo ele la 
ci udad ele !quitos al Acuerdo ele Paz 
con Ecuador -que si bien expresaba 
un sentimiento antiecuatoriano que 
puede ser discutible, a su vez hacía 
evidente el descontento por la secu
lar postergación ele la Amazonía, que 
luego fue ratificado por la población 
ele Huánuco y Ucayali- y finalmente 
el paro nacional ele abril que alcanzó 
sus puntos más altos en Huancayo, 
Trujillo , Cusco, Arequipa y nueva
mente !quitos. Si bien es necesa rio 
reconocer que el gobierno ha logra
do, entre otras cosas, mejorar la infra
estructura vial y educativa en "pro
vincias" (hay cada vez más personas 
que cuestionan el uso ele ese término, 
haciéndonos recordar que Lima es 
una provincia más del Perú) y se ha 
extendido ele manera significativa la 
red telefónica, tales avances se ven 
deslucidos por su inoperancia en la 
reconstrucción de las zonas afectadas 
por el fenómeno del Niño, pero par
ticularmente por el sentimiento gene-

ra lizaclo ele que la inversión pública 
se concentra sobre tocio en la capital 
ele la República, cuando las deman
da;, y urgencias ele otros lugares son 
igualmente importantes. 

En segundo lugar, los 18 años ele 
gestión municipal dirigida por auto
ridades democráticamente elegidas 
han producido una serie ele expe
riencias bastante exitosas; en algu
nos casos, estos resultados se expli
can po r la eficiencia y en otros - aún 
minoritarios- por gestiones efectiva
mente democráticas, caracte ri zadas 
por la transparencia, la partici pa
ción, la concertación, etcétera. Po r 
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ello no es casual que entre la opi
nión pública exista una actitud favo
rable ante las municipalidades, con
firmada por sendas encuestas rea li
zadas po r Propuesta, e l Instituto 
Apoyo y el grupo Propuesta Ciuda
dana . Esta actitud se manifiesta en 
que los gobiernos locales son los 
o rganismos estatales que generan 
mayor confianza, en la inclinación a 
que asuman responsabilidades que 
hoy se hallan a cargo del gobierno 
centra·(, :Y en el parecer ele que de
berían recibir mayores recursos del 
Presupuesto ele la Repúbl ica. Pode
mos decir que esta inclinación hacia 
el fortalecimiento ele las municipali
dades estaría expresando una de
manda ciudadana en ' favo r ele la 
descentralización del Estado. 

Gestiones municipales exitosas se 
han conve1ticlo en las plataformas para 
la proyección regional y nacional ele 
muchos burgomaestres. Ello explica
ría que en la composición del parla
mento crezca en forma paulatina el 

número ele congresistas que ante rior
mente han siclo alcaldes. Tampoco es 
extraño el hecho ele que muchas 
agrupaciones políticas que participa
rán en las elecciones generales vie
nen "tentando" a los alcaldes para 
que sean candidatos al parlamento. 

En tercer luga r, a la base ele estas 
gest io nes ex is te un a vocac ió n 
mode rnizadora que, ele tener conti
nu iclad e n la conducción ele las 
municipaliclacles, podría contribuir a 
que surja n y/ o se fo rtalezcan elites 
r •gionalcs con ca pacidad ele formu
hr y n ·go ·iar sus intereses ele ma
n ·r:1 rn:ís ·onsiste nte y planteando 

propuestas . En cuarto lugar, el triun
fo obte nido e n octubre pasado po r 
las listas inde pe ndientes en impor
tantes capitales ele departamento y 
ele provincia - como en Arequipa 
con Juan Guillén , Huancayo con 
Dimas Aliaga , Cajamarca con Jorge 
Hoyos y Puno con Gregario Ticona , 
por mencionar algunas- probable
mente esté expresando la búsque
da, po r parte de l e lectorado , ele una 
nueva re presentación política ca
paz ele promover un desarrollo que 
no se concentre e n algunas zonas 
del país y que produzca una refor
ma de l Estado que pe rmita que esto 
sea pos ible. Esta expectativa, al 
parecer, no la logran cubrir ni el 
ingeniero Fujimo ri ni los partidos 
po líticos. 

La precariedad, los viejos 
estilos y la acción gubernamental 

Si bie n existen procesos fa vora
bles a la formación ele liderazgos 

regionales y ele proyecc1on hacia 
ámbitos mayores, concurren otros 
elementos que nos llevan a pensar 
que , en el contexto ele las próximas 
elecciones generales, éstos no ten
drán un impacto significativo si no 
se articulan con agrupaciones y/o 
personalidades con capacidad ele in
fluir en un escenario mayor. 

El primer aspecto es la inexisten
cia ele una o rganización política 
mínimamente consistente detrás de 
esos liderazgos. Esta precariedad se 
expresó, por e jemplo, en el hecho 
de que varios candidatos, hoy alcal
des provinciales con cierto protago-
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nismo nacional, no presentaron 
-por incapacidad o por clecisión
listas clistritales en su provincia o 
listas provinciales en el resto del 
departamento , y si lo hicieron, 
no tuvieron en todos los casos el 
éxito esperado. Una proyección 
más allá del ámbito regional re
queriría ele una mínima organi
zación o ele una red ele relacio
nes que le diera sustento. Sin 
embargo, son mayorita rios los 
movimientos que giran alrede
dor del líder regional o provin
cial y ele un e nto rno conformado 
principalmente por sus allegados; 
en estas agrupaciones no existen 
meca nismos de mocráticos ele 
decisión interna ni continuidad 
luego ele rea lizadas las eleccio
nes. Así, se reproducen en pe
queño las caracte rísticas que 
comparten, po r lo menos hasta 
ahora, la agrupación que apoya 
al presidente Fujimo ri y la que 
lidera Alberto Anclracle . 

El esfuerzo más notorio que 
ha intentado trascender lo regio
nal y definir una mínima base 
programática ha siclo el movi
miento Perú Ahora, promovido 
por los ex alcaldes ele Cajamarca, 
Luis Gu e rre ro , y ele Maynas 
(Iquitos), Jorge Chávez, y por el 
alcalde reelegido ele Huancaveli
ca, Federico Salas, quienes se 
hallan abocados a extender la 
organización, convocar a otros 
líderes regionales y recolectar las 
firmas necesarias para ser reco
nocidos como agrupación políti
ca y así participar en el proceso 
electoral del 2000 con una pro
puesta eminentemente clescentra
lista. Ésta se expresa , por ejem
plo, en la necesidad ele estable
cer un distrito electoral múltiple , 
en la decisión ele incrementar 
significativame nte el presupues
to destinado a las municipalida
des, en la elección democrática 
ele las autoridades regionales o 
en la reforma del diseño curricular 
impartido en la escuela pública, 
que debe conside rar las particu
laridades regionales y fo me nta r 
e l desarro llo ele las ca pa iclades 
procl u ·tivas el <:: la pobla ·i6n. 

Sin <:: mi argo, ·a b · p r ·gunrar
se sobre cuán ·onocidus son ·s1u s 
líderes fuera de sus respe ·tivas 

regiones, pero e n particular so
bre el grado de reconoci mie nto 
con que cuentan en el ámbito 
nacional. Como sefi ala Sa las e n 
la entrevista que publica DEBA
TE en este número, una amplia 
a lianza de líde res regio na les 
podría crear condiciones más 
favora bles para que ese movi
miento tenga un efectivo prota
gonismo en abril próximo . 

Por otro lacio, hay que consi
derar que el o ficialismo desarro
lla una intensa campaña dirigida 
a reducir ese espacio favora ble 
al que nos hemos referido ante
riormente . Expresión de e llo es 
la práctica divis ión ele la Asocia
ción de Municipalidades del Perú 
y el aprovechamiento, po r parte 
del gobierno , de l comportamien
to p ragmático e.le un conjunto 
de auto ridades locales a las cua
les éste les o frece una serie ele 
recursos pers iguiendo que se 
"encierren" en su gestión local. 
Lo mismo pretende lograr, pero 
ele una manera más conflictiva, 
con aque llos que quiere n con
serva r su autonomía y afirmar 
una propuesta política propia. 
Para e llo, los consejos transito
rios de administración regional 
se convierten en actores locales 
ele oposición y competido res de 
la gestión local. 

El tiempo político tiende a 
acelerarse y muestra característi
cas cada vez más conflictivas . 
Esto crea el peligro ele que los 
procesos ele constitución y con
solidación ele estos liderazgos 
"quemen etapas", refuercen sus 
rasgos más tradicio
nales o sean derro
tados. Como decía
mos al principio de 
este artículo, posi
blemente el esce
nario más favorable 
para evitar estas si
tuaciones se halle 
vinculado a la de
cisión ele articular
se, desde su voca
ció n y pro p uesta 
ch; · ·ntra listas, con 
Ol"ros mov imi ··nros 
po lí1·1 ·os qu · 1 ·n
g:i n rna yor pr ·s ·n- · 
·i:1 na ·ion:i l. • 

Líderes 
regionales 

1. ¿Cuáles son los princi-
pales hitos de su carre-
ra política? 

2. ¿Se percibe a sí mismo 
realizando una gestión 
que trascienda la activi-
dad municipal? 

3. ¿De qué otros líderes re-
gionales se sentiría más 
cercano si tuviera que 
establecer alianzas con 
el fin de reforzar su pro-
puesta política? 

4. ¿Cuál sería la mejor for-
ma de forjar una alter-
nativa política que reco-
ja las aspiraciones re-
gionales de cara a las 
elecciones presidencia-
les del 2000? 
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GREGORIO TICONA 
Alcalde de Puno 

1. Durante mi trayectoria como 
dirigente y autoridad, he asumi
do diferentes responsabilidades. 
Considero que las más importan
tes han sido: 

- Secretario general de la Fe
deración aimara Túpac Katari 
0980-1985) 

- Presidente de la Federación 
Departamental de Campesinos de 
Puno 0989-1990) 

- Alcalde distrital de Pilcuyo 
0 990-1992) 

- Alcalde de la provincia de El 
Callao 0993-1998) 

- Alcalde de la provincia de 
Puno 0999-.. ... ) 

2. El ser autoridad municipal 
de la capital departamental de 
Puno me obliga a cumplir con 
las promesas y retos que tene
mos con el pueblo que nos eli-

GREOGORlO TICONA 

Agrupación política: Frl'n
tl' dl' Intl'gracic'm Juntos por 
Obras <F].JO) 

Lugar de nacimiento: 
Puno 

Edad: "Í3 ai'ios 
Profesión: Profc:sor y so

cic'Jlogo 
Ocupación actual: Alcal

de de Puno 
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·gió. Por ello, en el presente y 
futuro inmediato me encuentro 
comprometido con la solución 
de los problemas presentes de 
Puno y no me veo incluido en 
otros cargos políticos extramuni
cipales en el futuro . 

3. A raíz de los resultados elec
torales municipales de octubre 
del año pasado, se ha indicado 
que ha surgido un grupo de líde
res regionales de los diversos 
departamentos del país; esta afir
mación es una verdad relativa , 
puesto que las elecciones muni
cipales son de carácter provin
cial. Considero que existe efecti
vamente un proceso de evolu
ción en el cual los líderes locales 
se transforman en líderes depar
tamentales o regionales, pero éste 
es aún un proceso en ciernes. 

Es por lo tanto difícil señalar 
nombres de líderes regionales con 
los cuales pueda sentir afinidad; 
es más, para señalar nombres de 
personas con las cuales me sen
tiría identificado, requeriría co
nocer el comportamiento y el 
tipo de gobierno municipal que 
desarrollan. 

4. Considero que el primer 
requisito que deben tener las 
alternativas políticas que aspiran 
el triunfo en las elecciones del 
2000 es presentar propuestas 
políticas nacionales; lamentable
mente, hasta ahora se desconoce 
qué plantean estas agrupaciones 
para el país. En segundo lugar, 
deben constituirse en organiza
ciones nacionales reales. Hasta 
la fecha, los precandidatos presi
denciales se representan única
mente a sí mismos; carecen no 
sólo de propuestas sino de orga
nizaciones y líderes locales o 
regionales que los representen y 
que luego puedan convertirse en 
los abanderados del cumplimien
to de las ofertas políticas regio
nales que se hagan. Desde mi 
concepto, frente a la carencia de 
partidos políticos debemos cons
truir movimientos regionales que 
aporten, en el mediano plazo, a 
la construcción de un proyecto 
democrático nacional. Son estos 
movimientos regionales los que 
van a garantizar la descentraliza
ción y el desarrollo. • 

LUIS GUERRERO 
Ex alcalde de Cajamarca 

1. Desde joven asumí respon
sabilidad política como asesor de 
la Federación Departamental y 
de Rondas Campesinas de Caja
marca y de la Confederación Cam
pesina del Perú . Por dos veces 
consecutivas fui presidente de la 
Federación Universitaria de Caja
marca, miembro del Gobierno 
Universitario de la Universidad 
Nacional de Cajamarca, secreta
rio de organización de la Federa
ción de Estudiantes del Perú y 
presidente del Comité Cívico y 
de la Mesa de Concertación de 
Cajamarca. También por dos ve
ces consecutivas fui alcalde de la 
provincia de Cajamarca. Asimis
mo, soy miembro del Directorio 
Mundial del Instituto de Iniciati
vas Locales (ICLEI) y fui presi
dente de la Asociación de Muni
cipalidades del Perú, vicepresi
dente de la Asociación de Muni
cipalidades de América Latina 
(IULA), expositor ante la Comi
sión de Desarrollo Sustentable de 
la ONU así como en los foros 
Cumbre de la Tierra (Río de Ja
neiro), Cumbre de Cambios Cli
máticos (Berlín) y Agroalimenta
rio de Bruselas. 

Otro hito importante para mí 
es no haber vuelto a postular 
como alcalde por tercera vez en 
el momento en que el gobierno 
local contaba con la mayor apro- ~ 

LUIS GUERRERO FIGUEROA 

Agrupación política: Local y 
rl'gional: Frc:nte Indepc:ndiente Re
gional (FIR) 

Nacional : l'c:rú Ahora. 

Lugar de nacimiento: Chota, 
Caja marca 

Edad: 45 aiios 

Profesión: 
nomo. 

l ngen kro agr(J-

Ocupación actual: Consultor 
de programas de dc:sarrollo rc:s
ponsahlc: del Programa de Capa
cidadc:s Localc:s del Centro de: ln
vestigacic'm . Educacic'in y Desa
rrollo (C!ED). 
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ba ·ió n ele la ciudadanía. Mi su
c sor, sin embargo, es miembro 
del movimiento que lidero. 

2. Sí, rea lizo actividades ele pla
nificación de l desarro llo regional 
y nacional que se expresaron en 
proyectos ele ley presentados al 
Congreso ele la República, tales 
como los crite rios pa ra la ley ele 
descentra lizació n . Actu a lme nte 
estoy trabajando las ideas centra
les el e una propuesta naciona l ele 
gobie rno ele corto , mediano y 
largo plazo. 

3. En Pe rú Ahora estamos es
tableciendo a lianzas con impor
tantes líderes regiona les ele mo
vimientos inclepenclientes, ésa es 
nuestra prio ridad . En e l momen
to oportuno , estas· a lianzas serán 
ele conocimiento público. 

4. El Perú necesita un gobie r
no ele concertación nacio nal. Po r 
e llo se tiene que trabaja r una 
p ropuesta ele gobie rno en esa 
dirección, así como una visión 
ele mediano y largo plazo. La 
descentra lización rea l, como pri
mera medida ele gobie rno , alen
tará la confianza; las auto ridades 
regionales se rán e legidas por e l 
pueblo . Es necesario que e l Po
de r Judicia l haga justicia s in mi
ra r a qu ién ; justicia rea l para 
tocios , s in discriminació n . Para 
esto, es preciso que la represen
tació n política naciona l se e nca r
ne en personas q ue expresen ese 
sentimie nto. La re presentació n 
parl ame ntaria debe ser ele distri
to múltiple y se debe re novar por 
te rcios a mitad de l período. Los 
parlamentarios deben atende r a l 
pueblo en los mismos luga res en 
que fueron e legidos. Los planes 
ele gobie rno deben ser presenta
dos a l Jurado Naciona l ele Elec-

ciones al mome nto ele la inscrip
ción ele las listas q ue postulan 
tanto a la Preside ncia como al 
Congreso ele la Re pública. Las 
reglas y los ofrecimientos deben 
ser cla ros y transpare ntes . Es 
necesario pone rse ele acue rdo 
sobre la distribució n fiscal y las 
respo nsabiliclacles ele cada estra
to de l gobie rno. • 

FEDERICO SALAS 
Alcalde de Huancavelica 

1. Empujado por un grupo ele 
c iud ad a nos hu a ncave li ca nos , 
tomé contacto con la actividad 
política 10 días antes de l cierre 
el e inscripciones para las e leccio
nes complementarias municipa
les desarro lladas en noviembre 
ele 1996. Antes ele e llo jamás 
participé en grupo político algu
no ni tuve simpatías particulares 
hacía ningún líde r en particular. 
Al asumir e l ca rgo ele alcalde 
p rovincial ele Huancavelica, en 
enero ele 1997, descubrí que e ra 
poco o nada lo que podía hacer 
desde esta posición para cambiar 
la pobreza y e l abandono ele mi 
pueblo; me convertí , como lo 
son la mayoría ele los alcaldes 
del Pe rú , en un administrador ele 
miserias. Aprendí rápidamente 
que la única forma ele resolver 
los problemas socioeconó micos 
ele la població n pe ruana era lo
grando que la voluntad política 
del gobie rno se o rienta ra hacia la 
descentra lizació n . Después ele la 
cabalgata huancavelicana a Lima, 
continúo en ese esfue rzo. 

2. De finitivamente , en mi con
dición ele líde r fund ado r de l Mo
vimie nto Incle p e nclie nte Pe rú 
Ahora, sí me encuentro en una 
actividad política que trasciende 
e l ámbito municipal. 

3. Encuentro muchos líde res 
regio nales con ca pacidad y bue
na voluntad en e l interio r de l 
país, y algunos pocos en la pro
vincia ele Lima. Técnicamente pre
parados son e l ca jamarquino Luis 
Gue rre ro Figueroa , e l trujillano 
José Murg ia; ta mbién me imp re-

sio nó e l a requipe !'"10 Juan Manuel 
Guillén . Políticamente visiona rios 
son e l loretano Jorge Chávez, e l 
huancaíno Dimas Aliaga , e l piu
ra no Manue l Garrido y el ique 110 
Pedro Olaechea . La lista ele pe r
sonas verdade ramente ca pacita
das que trabajan en e l inte rio r 
de l país es impresionantemente 
desconocida; son pocos los que 
tienen la o po rtunidad ele acceder 
a los medios ele comunicación . 
Entre los provincianos lime 11os 
destacan Francisco Miró Quesa
d a, Ane l Tow nse ncl , Ca rolina 
Loayza y Alejandro Afuso. 

4. Es sumamente impo rtante 
pensar principalmente en pro
puestas, dejando ele lacio caudi
llismos y personalismos. Las ex
presiones regionales se basan 
hoy en día en iniciar un proceso 
po lítico , eco nó mico y socia l 
clesce ntra lista que abarque e l 
conjunto de l país. Es sobre esta 
base que se pueden conformar 
en e l tiempo alianzas entre líde
res regio nales para las e leccio nes 
de l 2000 . • 

FEDERICO SALAS GUEVARA 

Agrupación política: 
Movimi e nto Inclepencliente 
Perú Ahora 

Lugar de nacimiento: Lima 

Edad: 48 aíi.os 

Profesión: Experto en mer
cadotecnia 

Ocupación actual: Alcalde 
provincial ele J-Iuancavelica y 
líder funclaclor del 1vlovimil'nto 
I ncll'pl'ncliL'l1lL' l'l'l'LI Ahc ir;1. 
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CARLOS FERRERO COSTA 

Veinte razones 
contra la re-reelección 

La re-reelección es: 

l. Inconstitucional: Fujimori 
ya fue reelegido una. vez. Otra 
reelección no procede . La llama
da "ley interpretativa" que inten
ta permitirlo es absolutamente 
violadora ele la Constitución. 

2. Ajena: A lo la rgo ele nuestra 
historia republicana, se ha per
mitido una sola reelección suce
siva; nunca tres períodos segui
dos , sa lvo en el régimen ele 
Augusto B. Leguía, que terminó 
en un desastre. Gobernar 15 a!'ios 
continuos echa po r la borda todo 
lo que nuestro propio pasado 
nos enseña. 

3. Impropia: Las reelecciones 
sucesivas sólo existen en los re
gímenes parlamentarios, pero ahí 
e l Legislativo nombra y remueve 
e l Jefe ele Gobierno. Los regíme
nes presidencialistas nunca acep
tan tres períodos, a fi n ele evitar 
que los gobernantes se atornillen 
en el poder. 

4. Antideinocrática: Al impe
d ir que otros accedan al gobier
no, se está desviando la voluntad 
popular pues ella, por su propia 
naturaleza , tiende a variar sus 
opciones y alternativas. Obstacu
lizar que tales cambios se expre
sen implica vulnerar la libertad 
consustancial a la democracia. 

5. Encubridora: Es imposible 
fiscalizar adecuadamente a un go
bierno que se mantiene 15 ó 20 
años en el poder. Un plazo tan 
largo permite aplastar las autono
mías que un Estado ele Derecho 
requiere como instrumentos de 
contrapeso para evitar el abuso. 

6. Paralizante: La ausencia de 
alternancia dificu lta el cambio , la 
creatividad y la innovación. El 
sistema se vuelve rígido y, en 
lugar ele forta lecerse con una su
puesta estabi lidad, se debilita por 
~sta nca mie nto. 

7. Adictiva: Más tiempo pasa, 
m:'ís qu ie ren queda rse los gober-
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nantes, pues no se acostumbran 
a dejar las ventajas ele su cargo. 
Les parece imposible la existen
cia ele un mundo en e l que estén 
fuera del poder. Po r inercia, les 
parece anormal irse y natu ral 
quedarse. 

8. Contagiosa: La mentalidad 
continuista se expande como un 
mal ejemplo. Otros grupos socia
les aspi ran a lo mismo . Organi
zaciones regionales y locales, gre
mios, sindicatos, mandos milita
res y asociaciones diversas imi
tan a la camarilla y, siguiendo el 
e jemplo, hacen todo lo posible 
por quedarse. El argumento es 
que si "arriba" se hace, por qué 

no se va a hacer "más abajo" 
también. 

9. Discriminatoria: Favorece a 
quien ocupa el cargo cuando com
pite en acto electoral. Es verdad 
que el poder desgasta, pero e llo 
no logra balancear lo ventajoso 
que es competir desde el poder 
con quien está fuera ele él. Por 
eso es que la Constitución ele 
1979 permitió la reelección sólo 
después ele pasado un período. 

10. K"Ccluyente: Las democra
cias se sostie nen mejo r cuanto 
mayor sea el número ele colum-

11111, q11 · 111 111¡ 11 111 1111 Id 1 111 l 11111 1 
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gobi ·rno un h 111·11 11 11 1111 11•11 111 • 
ci udada nos q u · ·0 111 p 11·11 ·11 l I 
experiencia y la re spon s11l>l lld 11d , 
eso ayuda mucho. Ta l cosa n1 > 

puede suceder cuando ocurre la 
re-reelección, pues un solo gru
po permanece mandando tocio 
el tiempo. 

11. Provocadora: Los adver
sarios perciben que sólo pueden 
sacar a los enquistados en el go
bierno mediante un golpe ele 
Estado . Sie nten que en la prácti
ca es lo único que les queda , 
visto que han siclo arrinconados. 

12. Inmoral: Es malo acapa
rar para sí lo que es ele tocios. 
Poder que no quiere dejarse a 
otros, deviene en abusivo. Poder 
que se alarga ele manera forzada, 
siempre termina corrompiéndose. 

Por todo ello la re-reelección: 

13. Encastilla: Alrededor del 
jefe se construye un férreo círculo 

que se cierra sobre sí mismo. Esta 
cúpula confunde su interés per
sonal con el del país. Y quienes 
la confo rman actúan siempre 
como argolla. Para protegerse, re
quieren sepultar tocia autocrítica. 

14. K"Cacerha: Al. levantar una 
barrera que impide a tocio adver
sario acceder al gobierno , deses
pera a los opositores y los obliga 
a jugar con trampa para sobrevi
vir. Además , al solivianta rlos , 
impide cualquier consenso con 
e llos, lo cual suele ser necesa rio 
para un buen gobierno . 
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CARLOS FERRERO COSTA 

Veinte razones 
contra la re-reelección 

La re-reelección es: 

l. Inconstitucional: Fujimori 
ya fue reelegido una- vez. Otra 
reelección no procede. La llama
da "ley interpretativa" que inten
ta permitirlo es absolutamente 
violadora de la Constitución. 

2. Ajena: A lo largo de nuestra 
historia republicana, se ha per
mitido una sola reelección suce
siva; m .. nca tres períodos segui
dos , salvo en el régimen de 
Augusto B. Leguía, que terminó 
en un desastre. Gobernar 15 a11os 
continuos echa por la borda tocio 
lo que nuestro propio pasado 
nos ense11a. 

3. Impropia: Las reelecciones 
sucesivas sólo existen en los re
gímenes parlamentarios, pero ahí 
el Legislativo nombra y remueve 
el Jefe ele Gobierno. Los regíme
nes presidencialistas nunca acep
tan tres períodos, a fin de evitar 
que los gobernantes se atornillen 
en el poder. 

4. Antidemocrática: Al impe
dir que otros accedan al gobier
no, se está desviando la voluntad 
popular pues ella, por su propia 
naturaleza , tiende a variar sus 
opciones y alternativas. Obstacu
lizar que tales cambios se expre
sen implica vulnerar la libertad 
consustancial a la democracia. 

5. Encubridora: Es imposible 
fiscalizar adecuadamente a un go
bierno que se mantiene 15 ó 20 
años en el poder. Un plazo tan 
largo permite aplastar las autono
mías que un Estado ele Derecho 
requiere como instrumentos ele 
contrapeso para evitar el abuso. 

6. Paralizante: La ausencia ele 
alternancia dificulta el cambio, la 
creatividad y la innovación. El 
sistema se vuelve rígido y, en 
lugar ele fortalecerse con una su
puesta estabilidad, se debilita por 
estancamiento. 

7. Adictiva: Más tiempo pasa , 
más quieren quedarse los gober-
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nantes , pues no se acostumbran 
a dejar las ventajas ele su cargo. 
Les parece imposible la existen
cia de un mundo en el que estén 
fuera del poder. Por inercia , les 
parece anormal irse y natural 
quedarse. 

8. Contagiosa: La mentalidad 
continuista se expande como un 
mal ejemplo. Otros grupos socia
les aspiran a lo mismo. Organi
zaciones regionales y locales, gre
mios , sindicatos, mandos milita
res y asociaciones diversas imi
tan a la camarilla y, siguiendo el 
ejemplo, hacen tocio lo posible 
por quedarse. El argumento es 
que si "arriba" se hace, por qué 

no se va a hacer "más abajo" 
también. 

9. Discriminatoria: Favorece a 
quien ocupa el cargo cuando com
pite en acto electoral. Es verdad 
que el poder desgasta , pero ello 
no logra balancear lo ventajoso 
que es competir desde el poder 
con quien está fuera de él. Por 
eso es que la Constitución ele 
1979 permitió la reelección sólo 
después de pasado un período. 

10. Excluyente: Las democra
cias se sostienen mejor cuanto 
mayor sea el número ele colum-

nas que lo soporten. Si a lo largo 
ele 30 ó 40 años pasa por el 
gobierno un buen número de 
ciudadanos que comparten la 
experiencia y la responsabilidad, 
eso ayuda mucho. Tal cosa no 
puede suceder cuando ocurre la 
re-reelección, pues un solo gru
po permanece mandando tocio 
el tiempo. 

11. Provocadora: Los adver
sarios perciben que sólo pueden 
sacar a los enquistados en el go
bierno mediante un golpe de 
Estado. Sienten que en la prácti
ca es lo único que les queda , 
visto que han siclo arrinconados. 

12. Inmoral: Es malo acapa
rar para sí lo que es ele tocios. 
Poder que no quiere dejarse a 
otros, deviene en abusivo. Poder 
que se alarga de manera forzada , 
siempre termina corrompiéndose. 

Por todo ello la re-reelección: 

13. Encastilla: Alrededor del 
jefe se construye un férreo círculo 

que se cierra sobre sí mismo. Esta 
cúpula confunde su interés per
sonal con el del país. Y quienes 
la conforman actúan siempre 
como argolla. Para protegerse, re
quieren sepultar toda autocrítica. 

14. R"Cacerba: Al. levantar una 
barrera que impide a todo adver
sario acceder al gobierno, deses
pera a los opositores y los obliga 
a jugar con trampa para sobrevi
vir. Además, a l soliviantarlos, 
impide cualquie r consenso con 
ellos , lo cual suele se r necesario 
para un bu ·n gobi ·rno. 
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15. Desune: La sociedad se 
parte en dos grupos irreconci lia
bles que no pueden ceder ni un 
milímetro porque sus posiciones 
son de abismal d istancia. El país 
sufre las consecuencias de e llo 
po rque la rencilla y el rencor 
interno permanente dificultan el 
progreso social. 

16. Atrofia: Se produce en 
los gobernantes un trastorno emo
cional e intelectual que les impi
de ver la realidad. Tanto tiempo 
en la cúspide les h ace creerse 
infa libles. La continua adulación 
les impide ver la luz y les quita 
la capacidad de percibir que es 
inmanente a la naturaleza huma
na aspirar a que haya cambios 
no sólo de modelos socioeconó
micos sino de personas. 

17. Desintegra: Un país re
eleccionista no puede integrarse 
con otros países vecinos cuyos 
gobiernos se renuevan continua
mente . Así, el país re-reeleccio
nista es mal visto, se aísla y no 
obtiene ventajas de la integración. 

18. Desp restigia: En e l 
mundo occidental y moderno , la 
democracia se entiende como un 
sistema en el cual el poder es 
mudable . Un gobierno que per
manece más de 10 años en el 

pode r, aun cuando haya s iclo 
e legido por "vo lunt'1cl popu lar" 
(nóte nse las comillas) se rá a ·u
sado de se r una cl ictaclu r:.i so
lapada , una fa lsa cie rno Ta ·i:1. Y 
ta l image n le hace: un gran cia r o 
al país . 

La re-reelección fomenta: 

19 . Vio lencia: Po rqu e los 
que no creyeron nunca en el 
s istema , como los te rro ristas , 
encue ntran el ca ldo de cultivo 
adecuado para reaparecer pues 
practican aquello de saber "apro
vechar la crisis de la burguesía" 

20. Inseguridad: Tantas y tan 
importantes desventajas convier
ten a la re-reelección en un pro
blema de seguridad nac ional. 
Insistir e n la re-reelección es abrir 
e l camino a la guerra civi l. El 
daño es ele una gravedad tal que 
puede poner en peligro nuestra 
subsistencia como nación. 

Posdata: Claro que la reelec
ción también tiene ventajas: per
mite la continuidad de obras y 
políticas. Asimismo, nos releva del 
riesgo de lo desconocido. Pero 
estas ventajas, comparadas con 
los perjuicios ... no va len nada. • 

ÁLVARO QUIJANDRÍA 

Una lectura liberal 
de las demandas 

L os reclamos ele un sector 
mayoritario de la pobla

ción frente al actual manejo de la 
po lítica económica plantean la 
base ele lo que constituirán, sin 
eluda, los puntos centrales res
pecto a política económica en las 
siguientes elecciones presidencia
les. Las críticas al modelo econó
mico se refieren justamente a los 
aspectos e n los que , en materia 
, onómica, e l segundo gobierno 
1 ·I pr s ide nte Fujimo ri ha mos-

I l'lldc, l:1s mayores limi taciones. 

l. El desencanto de la pobla
ción respecto a las posibilida
des del modelo de generar 
empleos en una forma coheren
te con el crecimiento poblacional 
y la inversión en educación que 
realizan la ciudadanía y el Estado. 
De acuerdo con una encuesta de 
opinión pública realizada en abril 
por Apoyo Opinión y Mercado 
S.A., el p rincipal problema para la 
población es actualmente el em
pleo (ver tabla 1) . 

En rea lidad , esta respuesta 

·ngloh:1 li v ·rsos ¡ l1 111 os 1· ·s¡ '<.'· 
ro :.i l ·mpl ·o<.' l11 d lt 'l'l' l:1111 ·111 · s · 
r ·fl ·r · :1 l:1 v:i lld11d d · l:1 · lu ·:1 -
·i() n. 1·:ng loh:1 pr ·or ll¡)1tdon ·s 
r ·spc:<.to :1 su ·Idos y .~: tl :.1rlos h:1Jos 
qu · nu pu ·d ·n subir porqu · l:1 
produ ·1i vid:1 1 1 • l:1 ·<.·0 11 0 11 11:1 no 
s · In T ·m ·111·:1, :1s1 co 1110 pr ·o ·u 
pa ·ion ·s r ·sp · ·10 :1 las lllk:ull :1-
des pa ra c: n ·onrr:1r un 1r:1h:1jo 
acorde con los estud ios r ·:i li za
clos, d ificul tades que e n e l fondo 
refl ejan un desencue ntro e ntre 
las necesidades del sector pro
ductivo y las capacidades de la 
población. Al final, la respuesta 
refl eja que la economía no crece 
al ritmo que debería y que no se 
ha avanzado mucho en una re
fo rma educa tiva que pe rmita a la 
población percibir efectivamente 
los benefi cios del crecimie nto . 

2. La falta de canalización 
de los beneficios del creci
miento económico a provin
cias. Salvo las poblaciones que 
se han visto benefi ciadas po r 
obras públicas que han contri
buido claramente a a liviar la 
pobreza extrema, en p rovincias 
- especialmente en las ciudades
se percibe un sentimiento de 
abandono. El crecimiento y la 
inversión privada sólo las han 
alcanzado en forma marginal. 

3. El gobierno muestra una 
creciente tendencia hacia la 
centralización en la toma de 
decisiones y cada vez mayor 
dificultad para convocar y re te
ner a profesionales reconocidos 
capaces de fo rmar parte de un 
equipo de gobierno de alto nivel 
técnico y con un grado ele auto
nomía que permita manejar en 
fo rma paralela los enormes retos 
que plantea el desa rrollo del país. 

Es evidente la fa lta de un 
equipo con estas características, 
cohesionado y que comparta un 
convencimiento común acerca 
del fondo de las reformas estruc
turales en los temas sectoriales y, 
especialmente, en los temas so
cia les (educación, salud) . Todo 
pasa por convencer a la última 
instancia . 

4. La necesidad de pro
fundizar la competencia en los 
mercados regulados. La res-
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puesta actual del gobierno frente 
a las dificultades para alcanzar 
una regu lación eficiente ele mer
cados ele bienes y servicios públi
cos, o que implican la determina
ción ele precios imp01tantes (como 
es el caso ele los combustibles) , lo 
lleva a retroceder en aspectos ele 
regulación y ele estabilidad del 
marco jurídico, en lugar ele inten
tar promover la competencia y 
extender las reformas económi
cas al sector agrícola. 

A la lista anterior podríamos 
agregarle la escasa capacidad ele 
comunicación ele los logros co
lectivos del país a partir ele las 
reformas . La población no cono
ce ni siente como suyos los re
sultados. Los éxitos son siempre 
del gobierno o del Presidente. A 
los actores del día a día no se les 
reconoce el esfuerzo y por lo 
tanto ellos no reconocen tampo
co los beneficios. 

Los dos logros más importan
tes del segundo gobierno del 
presidente Fujimori, el rescate ele 
los rehenes en la Embajada ele 
Japón y la solución ele los pro
blemas fronterizos con el Ecua
dor, no han bastado para superar 
la sensación ele estancamiento 
que se vive desde 1996 y que ha 
dejado lugar a una contracción 
en los sectores que dependen 
del mercado interno. 

El crecimiento económico, que 
forma la base para comenzar a 
hablar respecto a los puntos 
anteriores , se ha sustentado prin
cipalmente en el aporte ele las 
reformas económicas realizadas 
entre 1990 y 1995. En el Reporte 
Anual del BID ele 1997 se incluye 
un estudio acerca del impacto ele 
las reformas económicas en 
Américá Latina que concluye en 
que las reformas ele mercado 

Foto: MARIA CECILIA PIAZZA 
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TABLA 1 

¿Cuáles considera que son los tres principales 
problemas del país? m 

Total Nivel socioeconómico 

A B e D 

Desempleo/falta de trabajo 74 83 81 74 70 

Pobreza/hambre 38 43 38 30 43 

Corrupción/coi mas 33 33 35 37 29 

Costo de vida/precios altos 28 24 25 34 25 

Consumo de drogas 24 11 17 27 25 

Inflación/crecimiento de precios 17 13 16 14 19 

Violación de derechos humanos 15 15 12 17 16 

Educación inadecuada 13 20 16 10 13 

Seguridad/delincuencia 10 15 16 7 9 

Contaminación del medio ambiente 9 7 3 11 11 

Crecimiento poblacional 9 4 9 8 10 

Desigualdad entre ricos y pobres 8 7 7 10 7 

Narcotráfico 7 11 6 8 7 

Falta de democracia 5 9 10 3 5 

Salud pública inadecuada 4 o 6 4 3 

Terrorismo/subversión 4 2 2 5 4 

Falta de agua 2 o o 2 3 

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A. Encuesta realizada en abril de 1999 en Lima Metropolitana. 

TABLA 2 

¿Cuál de las siguientes opciones prefiere usted? m 
Respuestas Total Nivel socioeconómico 

A B e D 

Que el gobierno promueva con 
prudencia la creación de empleos 
de manera que RO suban los 
precios de los prodl!lctos 83 82 77 84 84 

Que el g0bierno impulse 
fuertemente la creación 
de empleos, aunque eso 
ocasione que suban los 
precios de los productos 14 14 19 13 13 

No precisa 3 4 4 3 3 

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A. Encuesta realizada en abril de 1999 en Lima Metropolitana. 

entre 1993 y 1995 contribuyeron 
significativamente a lograr una 
aceleración del crecimiento. En 
el caso del Perú, el efecto fue el 
más pronunciado ele América 
Latina debido a que el viraje e n 
la orientación ele la política eco
nómica fue el más drástico . 

De acu e rdo con e l mismo 
estudio de l BTD, las re formas 
estruct:ura l s csl':1blc ·idas h:1s1:1 

1995 llevaron a la tasa ele creci
miento potencia l del Perú a un 
nivel ele 5,5 por cie nt:o. Si sobr' 
esa base se hubieran r ·:tlii'.:1dn 
las reformas pc ncli •111 •s 111:is vvl· 
cientes, dicha l':ts:1 k· Cl'l '( 'lt1il1·111 0 
pote n c ial pudr 11 11 tlw1· ,. 
in r ·111 ·n1 :1do ·11 11n 111 l'I dt• ti 
r ,c1 · lor 1 · 1,J. pm •1( •11111 il 111 11 , 

Y 1 • h:tlw1•r1· p111 • IO 1111 (•1111 d, 
¡ rl11H11·dln l 1111 li1 11111111111111 1•11 1•1 



54 

campo edu ca tivo , podríamos 
estar ahora en un nivel ele creci
miento potencial ele 7,5 por cien
to anual. 

Sin embargo, lo que se espera 
para los siguientes años es regre
sar gradualmente a una tasa po
tencial ele 5,5 por ciento, confor
me vaya cediendo la crisis finan
ciera internacional. Entre 1996 y 
1999, el avance ele las reformas 
estructurales ha siclo mínimo. Una 
actitud timorata y acomodaticia 
ha generado más bien incerti
dumbre y retrocesos que proba
blemente han desacelerado el 
crecimiento que venía impulsa
do por las reformas anteriores , 
antes que haber contribuido con 
el mismo. Las limitaciones que 
ha mostrado el segundo gobier
no del presidente Fujimori en los 
cinco aspectos planteados ante
riormente nos han costado dos 
puntos ele tasa ele crecimiento 
potencial al año. Más aún, nos 
han costado un desencanto cre
ciente con relación a las políticas 
que nos llevaron ele una tasa ele 
crecimiento potencial que, antes 
ele 1990, estaba por debajo del 
crecimiento ele la población a 
una tasa ele 5,5 por ciento. 

Lo anterior se observó clara
mente en la plataforma del pasa
do paro convocado por la CGTP. 
Los objetivos planteados son si
milares, pero algunas propuestas 
que podrían estar implícitas son 
radicalmente distintas ele las que 
surgirían ele una lectura liberal 
ele las demandas presentadas. Se 
planteó, por ejemplo, una con
donación ele deudas para el agro; 
controles ele precios, en lugar ele 
promoción ele la competencia; 
descentralización impuesta y pla
nificada centralmente, en lugar 
ele promoción regional por la vía 
ele la planificación estratégica 
descentralizada ; controles ele 
sueldos, en lugar ele promoción 
del empleo y flexibilidad laboral. 

Un punto que es preciso con
siderar es que los beneficios ele 
la estabilización sí han ca lado 
hondo en la población. En una 
encuesta realizada e n Lima Me
tropolitana e l año pasado, ante la 
alternativa ele s i e l gobierno le
bería promove r e l empk:o el · 
manera audaz, aun a ·osta el · 
una mayor inflación, o si el ·b ·ría 

pro moverl o el · man ·ra pruclc.:n
te , ev itando. un incre mento e n la 
inflació n, e l 83 por ciento res
pondió que prefe riría la segunda 
opción (ver tabla 2) . 

Lo paradójico es que, con dis
tinto fraseo , las demandas ele los 
sectores que promovieron el últi
mo paro nacional pasan a tener 
los mismos objetivos que podría 
plantear un análisis liberal ele la 
situación económica actual. Cuan-

clo los obj ·ti vos 1 · lo~ vx t1\ ·11u>.' 
coinciclc:n, las ·oni'uslon •s y t ·n· 
taciones para ·ami iar J unt os · ·n· 
trales del pr grama · ·onó mk:o s • 
incrementan. Como tamhi ·n s · 
incrementan las posibiliclaclc.:s ele 
manipular a la opinión pública 
hacia propuestas que implicarían 
un retroceso. Eso es lo que más 
debe preocuparnos ele la discu
sión política que se producirá 
durante los siguientes meses. • 

AUGUSTO ORTIZ DE ZEVALLOS 

Sin país interior, 
no hay país 

E l centralismo del Perú , que 
se agudiza en vez ele dis
minuir, lleva a la ingober-

nabiliclacl aunque su causa sea 
el espejismo inverso, aunque el 
autoritarismo que lo explica y 
los coros que le dicen que no es 
tal crean que desde un solo cen
tro ele decisiones se gobierna 
mejor. Es así ficticiamente. Es 
decir, si se ignoran o no se clan 
por elatos verdaderos ciertos he
chos categóricos que evidencian 
que ya, políticamente, el país real 
es otro, diferente del país formal 
y aparente, y que una vez más su 
clase política está por cambiar y 
atomizarse. 

Se ha preferido tomar en cuen
ta que en la última elección mu
nicipal hizo crisis la representati
viclacl ele los líderes oficiales. Pero 
la verdad es que la perdieron a la 
vez el gobierno y la oposición 
parlamentaria. Tanto así que 
ambos -gobierno y oposición
optaron por disimular su derrota 
inventando nuevos movimientos 
y siglas. 

Es cierto que en las elecciones 
no ganó nadie en particular; ga
naron muchos en distintas regio
nes y ci udades. Su victoria ha 
pe rmi tido inaugurar o ratifica r li
el e ra~gos locales q ue deberían 
:il ·nr:ir la ·m ·rg ·n ·ia 1 • un:.1 r ·
pr ·s ·n1:1tlvid:1cl v ·r la 1 •r:1 y :ic· 

tual que, en buena hora , sustitu
ya las inercias y graves despistes 
ele una vieja clase política que se 
dejó ahogar en tsunainis por no 
entenderlos ni reaccionar cuan
do ocurrían, y a la que le ha 
faltado, por años y notoriamen
te , capacidad ele respuesta y ele 
alternativa. Sin embargo, no es 
así, porque nuestro modelo cen
tralista -cada vez más agudiza
do- convierte ese liderazgo en 
decorativo ya que niega abierta
mente el fuero municipal y el 
regional, así como las competen
cias y recursos que le son natu
rales e indispensables para asu
mir sus obligaciones. 

Hasta Pinochet entendía que 
los municipios tienen espacios 
ele responsabilidades; durante su 
período, los municipios tuvieron 
cerca ele 10 veces más recursos 
que lo que tienen los nuestros. Y 
no se le ocurrió que su misión 
fuera hacerlo y controlarlo todo. 

La inteligencia ele este modelo 
centralista busca, es evidente, de
cepcionar al votante sobre aque
llos a quienes eligió, a me nos 
que se subordinen y se dispon
gan a :volverse brazos -o más 
bien tentáculos- pára instrume n
tar decisio nes q u ·llo.~ no t:0-

man y q u · tampo ·o s · to ma1 ·n 
sus juris Ji • 'ion ·s. l·:s d · ·ir, qu · 

1 ·j ·n 1 • s ·r líd ·1· ·s In ·:il ·s y 1 • 
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r ·pr 'S ·n1:.1r. ue se vuelvan cón
sules. que inviertan, como si 
e llo no importase, el sentido de 
su representatividad, y la adquie
ran del poder central , de sus 
ventajas , condicionamientos y 
favores , y no de eso que en in
glés llaman constituency, es de
cir su fuente ele legitimidad. 

El peso ele lo que decimos no 
sólo se evidencia en este desco
nocimiento del mandato de esas 
elecciones; también se muestra 
en el tema de la paz con el 
Ecuador, objetivo que este co
mentarista suscribe en forma 
entusiasta , salvo constatar que 
ahí perdura otro grave desacuer
do entre el país central y oficial 
y el país real al que le concierne 
ese hecho, el país de frontera, el 
que tendrá que vivir cotidiana
mente esa paz limeña . 

El centralismo, al ningunear a 
las regiones vecinas y amazóni
cas, a sus líderes y a sus institu
ciones , ha determinado que 
aparezca y se prestigie ahí un 
liderazgo local casi pintoresco, ele 
discurso decimonónico, con valo
res retóricos de patriotismo y que 
convierte en inviable al liderazgo 
actual y moderno que podría 
haber, y que sin eluda hay en 
lugares como Arequipa , Huanca
velica, Cajamarca, Trujillo o Piura. 

El centralismo y su estilo ava
sallador inducen así polarizacio
nes que enturbian actitudes e im-

piden y niegan espacios de acuer
do y de complementariedacl, a la 
vez que catapultan y alientan los 
protagonismos y las confrontacio
nes. Liderar se vuelve contestar. 
Es decir, aquí también se resta 
gobernabilidad. Deliberadamente. 
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Si algo tan sustantivo como la 
paz es visto como una imposi
ción y no se decanta ahí donde 
tiene que ser construido, esa paz 
está en riesgo. Y está en riesgo 
también todo lo que supone y se 
construye sobre esa presunción. 

Los paros regionales -acerca 
de los que sabemos menos ele lo 
que pesan, porque a los aguafies
tas se les calla o se les margina
son otra evidencia de que se dis
tancian, en vez de acercarse, las 
posiciones de quienes ejercen el 
poder como un soliloquio de las 
expectativas, lecturas y priorida
des de los ciudadanos de a pie. 

Y si se suma a estos hechos la 
crisis y sus perspectivas de túnel 
largo, la cosa no se compone, 
como empieza a evidenciarse con 
las encuestas sobre aprobación 
presidencial y con la polariza
ción que se busca inducir sobre 
sus lecturas. Se pretenden dico
tomías como orden o caos, "des
pués de mí, el diluvio". A esa 
sombra , hasta Alan y Belmont se 
anuncian como profetas y Mesías 
para el 2000, como para que Nos
tradamus palidezca. 

El otro deterioro visible es el de 
las prerrogativas de los interlocu
tores del Ejecutivo, bautizados en 
forma eufemística como "geren
tes" por el propio Presidente y 
colocados en la cuerda floja no 
bien entran; a ellos no se les dirá 
cuándo salen y, cuando tienen 

voz, son informa
dos ele que ésta 
no es propia sino 
prestada. 

Vacíos, sensa
ción de crisis, pa
tinadas frecuen
tes , cansancio so
bre los mismos 
rostros para todo, 
poca credibili
dad, ciclos dema
siado cortos, at
mósfera de elec
ciones ad portas, 
sabor a que todo 
se miele así, a tur

bulencia , a que hay que esperar 
y acomodarse , y a "agárrate Ca
talina , que vamos a cabalgar". Ni 
las llamadas instituciones tutela
res que tendrían que ser perdu
rables y estar ·en otro plano se 
libran. Como sabemos, el gobier-

no, al faltarle una base partidaria 
o un sustento sólido en la socie
dad civil , ha cultivado alianzas 
excesivas, personalizadas y pe
culiares con la jerarquía de las 
Fuerzas Armadas y de la Iglesia 
Católica, así como con sectores 

Foto: ORFO 

importantes de prensa y televi
sión. 

Hay un sabor -que hay quie
nes creen nostálgico, modas re
tro que le dicen- a Leguía y a 
Odría, a oncenio, como qt!e se 
trata de un decenio que se quie
re convertir, a contracorriente, 
en quincenio. Y "bueno es cu
lantro, pero no tanto", hasta en 
los secos de cordero. 

Cuando comenzó este segun
do gobierno, preguntamos aquí 
si debía ser "más de lo mismo", 
creyendo que no, que la agenda 
era y es otra, que ya estaba bien 
de purgantes y que ahora se ne
cesitaban alimentos. Ha sido "más 
de lo mismo", lo que tiene quien 
se entusiasma y de modo miope 
compara el presente con los tiem
pos inrilediatamente anteriores. 

Pero el país es y necesita ser 
otro que ése que era. Y el riesgo 
grave actual es su atomización 
en discursos centrífugos, al ha
berse perdido la confianza y la 
representatividad de su centro, al 
ser éste centralista y desconocer 
las especificidades de un país 
inmensamente diverso. 

Por ello, lo que arriesga cha-
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muscarse y perder entidad y sig
nificado perdurable en el afán 
reeleccionista es demasiado. De 
ahí la importancia ele evitar que 
ocurra y la necesidad de construir 
alternativas nuevas basadas en 
respaldos reales, desconcentrados, 
provenientes de ejecutorias y re
presentativiclades actuales, no de 
nostalgias ni de fantasmas. 

Hoy más que nunca, sin país 
interior no hay país. 

Y eso habrá, de verdad y no 
retóricamente, cuando haya en 
él, en cada lugar, capacidad de 
decisión; es decir, recursos da
cios por bases tributarias que dis
tribuyan capacidades y no some
tan todo a la arbitrariedad de un 
mandante mandón. Habrá país 
cuando gracias a ello se generen 
liderazgos, se consoliden y se 
les reconozcan las potencialida
des en tocio el territorio. Y cuan
do no se induzca a las elites 
intelectuales regionales a que 
emigren a Lima, como lo hacen 
hoy, clesperclicianclo sus poten
cialidades debido a ese diseño 
suicida según el cual tocio se 
decide en Lima. 

La regionalización y la des
centralización son nuestra asig
natura desaprobada, lo que afec
ta gravemente al país y a su fu
turo. Discusión clilapiclacla en 
juegos verbales manipuladores y 
confusos, frecuentemente poseí
dos ele retórica chauvinista. Retó
rica que modeló inventos irres
ponsables y una falta ele lucidez 
sobre lo viable y lo costumbrista. 

En el Perú ele hoy se deberían 
tratar ele crear polos ele compen
sación a Lima que articulen terri
torios que históricamente tuvie
ron interrelaciones, y que tienen 
potencialidades. Se deberían crear 
regiones que sean el espacio ele 
un gran proyecto, el que deberá 
adoptarse por consenso y no im
ponerse. Para hacer esto se nece
sita una red ele ciudades solven
tes y modernas , con municipios 
líderes, gestores ele desarro llo y 
no entrenados para ser mendi
cantes. 

Para ello se requiere orquestar 
pocas regiones articuladas que 
necesitarán cierta autonomía , lo 
que el centralismo ni incentiva ni 
reconoce. Regionalizar o descen
tra li za r no es cambiarle ele nom-

bre a lo mismo ni hacer malaba
res con las competencias para 
guardarse el poder en la misma 
mano; tampoco es validar un con
junto ele cacicazgos, como se 
quiere, sino que debe consistir 
en re-entender las fronteras como 
espacios ele desarrollo asociados 
con nexos territoriales extensos. 

Hoy interesa prefigurar los ca
minos y los recorridos transoceá
nicos, procesar los impactos en 
el espacio ele los nuevos equili
brios y desequilibrios que la glo
balización ha causado y compe
tir con iniciativas cuyo origen 
deseable es local aunque deba 
coordinarse en otras escalas. 

Hoy en tocio el mundo se re
valoriza lo local y se desconfía 
ele lo nacional como escala. Desi
cleologizaclas, ya las explicacio
nes totalizadoras no interesan ni 
e ntusiasman. Y se trata principal
mente ele gestionar calidad ele 
vicia, de ciudadanía, ele construc
ción y futuro , va lorando y alen
tando que en cada lugar se gene
ren dinámicas que se sumen. 

Los centralismos son ele viejo 
cui'io. Entre nosotros lo explica 
el papel ele Lima durante la Co
lonia: centro ele control y ele 
burocracias antes que lugar ele 
producción y ele liderazgo. To
cios los demás países latinoame
ricanos -salvo digamos Haití y 
Paraguay, y ele otra manera Ar
gentina- apostaron a un sistema 
clesconcentraclo, ele donde pro
vinieron varias ciudades relevan
tes, con liderazgo y un diseño 
plural ele las iniciativas. Nuestro 
centralismo es virreinal y huele 
por ello a peluca y a corte. A 
política tradicional , que es a lo 
que hemos regresado. 

La moclerniclacl , la democracia 
y el futuro son sinónimos ele la 
reivindicación ele lo local y ele 
sus fueros ; clan sentido y tangibi
liclacl a la ciudadanía. Sin ellos, 
no es más que una entelequia 
hueca . Un sistema en el que los 
municipios sólo adornan, hacen 
cere monias, ponen sellos y reco
g ·n basura , niegan la realidad 
del mundo conte mporáneo y 
eles ·ono · ·n el ncle es que, des
de :.ihor:1 , s · juega el futuro. 

Y s i ·I P •rú , que ·s ·I mCis 
plural d ·los¡ aís ·s, no r · ·onot · 
e n su li sl:1~0 d · l·:s1:1do .. ~: 1 ll vvr· 

siclad y no otorga viabiliclacl a sus 
partes y espacios, ·srá arrl ·sgan
clo la perdura! ilicl acl y la goh ·r
nabiliclacl. AIICi afu •r:1 ·st:í ·I 
mundo el mosrr:í ndolo. u · no 
nos informcmos y qu · Jugu ·mos 
al avestruz no cambia la realiclacl . 

Países mucho menm; hetero
géneos y mucho más estabili za
dos económicamente -como Es
paña , Bélgica o Italia- están mar
cados hoy por pugnas regionales 
que amenazan fracturarlos. A eso 
lleva nuestro centralismo, as
fixiante y desalentador. Esto ten
dríamos ya tocios que saberlo en 
el Perú , después ele abundantes 
enseñanzas recibidas ·y ele no 
pocas lecturas ele lo que deben 
ser las formas ele hacer ele este 
país ele oportunidades perdidas 
-como lo reconocía con tristeza 
Basaclre- un país prometedor y 
capaz ele convocar a tocios sus 
muy diferentes ciudadanos. 

Tendrían que construir esa po
sibilidad, antes que nadie , quie
nes tienen responsabilidades de 
gobierno y quienes aspiran a li
derarlo . Y sus instituciones, que 
si prefieren a puestas ele corto 
plazo, están arriesgando su pro
pia significación e imagen ante la 
colectividad tocia. Como tantas 
otras, lamentables, veces. 

La actitud ele hacer país re
quiere por ello ele humilclacl , de 
tolerancia, ele apertura , de imagi
nación, ele proyectos, de genero
sidad política y ele pluralidad; en 
suma, ele democracia ve1:claclera. 
Sobran la hostilidad y los abusos, 
los autoritarismos, la autosuficien
cia y las formas subalternas ele 
hacer política que tocio eso ge
nera , los adulones y ayayeros, 
los aventureros y comparsas hoy 
abundantes, y los caraduras que 
quieren pescar a río revuelto. 

En vísperas del 2000, con su 
doble significado en el Perú -nue
vo milenio y nuevo gobierno- la 
forma ele construir una adecuada 
descentralización está en la agen
da y es el principal debate pen
diente , que ojalá ocurra y no sea , 
como otras veces , verborreico, 
confuso, vacío y defrauclant: ·. Y:1 
está en los I mas el · todos lo. 
preca nclicl:1ros, sin qu · 11 lg1 1nn1 
s •pan bl ·n qu •. e< Hll l' I d(lrn1 ( p H • 

pnH''Sll. ' , 11¡)()11\'ll 1'1 11 pdilH1 l I 

<jll l' ,, ' (llt •(•11 111pld1 ), 
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COMO DEBERIA 
SER NUESTRO 

A un año escaso de las prox1mas elecciones 
presidenciales, DEBATE propuso a un grupo 
de personas de diferentes sectores y variada 
edad un ejercicio de imaginación: que elabo
raran, deseos y proyecciones mediante, un 
arquetipo de quién nos debería gobernar du
rante los primeros cinco años del próximo 
milenio. Aquí sus respuestas. 

PRESIDENTE 
DEL 2000 

SONIA GOLDENBERG 
Periodista 

"Buenas piernas 
para abrirse paso" 
Contra todas las predicciones de 

los expertos, una campesina que
chuahablante del pueblo de Hua
sao, ubicado en los alrededores de 
la ciudad del Cuzco, leyó en las 
hojas de coca que el próximo Pre
sidente del Perú será mujer. Durante 
el tiempo que le tomó la lectura de 
las hojas, Consternación Purísima dis
cutía con su marido: ella es la viden
te , pero él traduce al español sus 
predicciones. Mientras el marido 
anunciaba que la Presidenta llegaría 
en el 2005, ella lo contradecía insis
tiendo que será muy pronto, en el 
2000. Él la imaginaba coja y fea, 
pero ella la veía caminado hermosa 
y ligera . Así, me resulta muy difícil 
precisar con exactitud los atributos 
de este personaje femenino que, 
antes de aparecer, ya despierta tanta 
fantasía y polémica . A pedido de 
DEBATE, aquí vie ne un intento ele 
imaginarla. 

La primera Pr ·si 1 ·nt:a del Perú 
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estará en la plenitud de la vicia. 
Surgirá a la luz pública sorpresiva
mente , sin el respaldo ele ningún 
partido político. Se desconocen sus 
rasgos físicos , el color de su pelo y 
ele su piel , pero indiscutiblemente 
tendrá una sólida y rica experiencia, 
vital y profesional; y por supuesto, 
muy buenas piernas para abrirse paso 
y conquistar el poder. Tendrá un 
enorme encanto personal, pero su 
arma principal será el don de la 
palabra y el poder ele persuasión. 
Para seguir con una tradición presi
dencial latinoamericana, ella , la mu
jer más codiciada, no tendrá pareja 
conocida. Su hijo, un rockero andi
no, será el "Primer clamo" del país y 
del mundo, y causará furor en Cuz
co, Nueva York y Tokio con multitu
dinarios conciertos que, ele paso, ayu
darán a su madre a difundir los lemas 
ele su campaña. No te acbicopales, 
mamita, que el viento sopla a tu favor 
será uno de los · bits del milenio. 

Ilustraciones: Gabriel Acevedo 

Ella, la primera Jefa ele Estado 
democráticamente elegida ele Suda
mérica, gobernará con dinamismo e 
inspiración, rodeada ele gente crea
tiva y talentosa, ele artistas , empre
sarios de empuje, lo mejorcito en 
tocios los campos y oficios. Al poco 
tiempo ele que ella esté en el poder, 
se sentirán sus huellas . Levantará 
mucho polvo con su estilo fresco y 
contestatario. Será una líder moder
na y abierta al mundo, pero gober
nará sintonizada con las profundi
dades del Perú . Podría ser andina, 
mulata, china, blanca, negra o japo
nesa , pero hablará el quechua y 
potenciará la riqueza ele nuestra di
versidad cultural , biogenética y tu
rística. Fomentará el trabajo en equi
po y estimulará la creatividad colec
tiva en tocios los confines del territo
rio. Entrando en el siglo XXI, su 
mayor desafío será forjar al fin un 
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proyecto nacional que logre integrar 
económica, social y culturalmente al 
país. Cuidará el manejo macroeconó
mico, pero concentrará sus esfuerzos 
en impulsar la microeconomía y en 
propiciar el acceso equitativo de hom
bres y mujeres a los recursos que 
realmente cuentan: la educación, la 
salud, el crédito, la propiedad ele la 
tierra y la vivienda. Su gestión propi
ciará una revolución productiva ele 
los pequeños y un profundo renaci
miento cultural. 

La imagino con la solidez y la 
dulzura ele una mamacha andina, la 
elegancia y la coquetería ele una 
tapada limeña , el aura misteriosa y 
protectora ele Sarita Colonia y la 
fuerza guerrera ele Mama Huaco y 
Micaela Bastidas juntas. Será ele ar
mas tomar como Catalina La gran 
de, y como ella, reformará radical
mente . el Estado. Tendrá muchos 
amantes -entre ellos algunos im
portantes uniformados y políticos 
ele oposición-, subyugados tocios 
por su tierna sonrisa y s·u dulce don 
ele mando. Los militares la respeta
rán y (lefenclerán a morir, aunque 
es probable que nuestra primera 
mandataria tenga que enfrentar algu
nas dificultades con la Iglesia. Su 
popularidad batirá tocios los récords 
y trascenderá nuestras fronte ras; 
hombres y mujeres , nii'ios y ancia
nos la querrán como jamás se ha 
querido a ninguna auto ridad en es
tos y otros lares. Se esp rará ele e lh 
tocio , nada más. Pero su gobi rno 
será exitoso s i su corazón fe menino 
pe rmanece bie n anclado e n medio 
ele sus pechos, palpitando s iempre 
con los nuevos ritmos ele la.· entra
rias el I país . • 

DEBAT , juNio,Ac¡osro 1999 

MICHEL AZCUETA 
Concejal 

uEz que nos 
merecemos" 
No se puede separar la imagen 

ele presidente que queremos para el 
Perú en el año 2000 ele la imagen 
del Perú , ele la sociedad peruana 
para el nuevo milenio y el nuevo 
siglo que se acerca. Sueño con un 
Perú desarrollado integralmente , 
eloncle tocios podamos vivir con clig
niclacl, con polos ele desarrollo en 
cada una de las regiones , con armo
nía y tolerancia entre los diferentes 
sectores sociales, con un sistema de
mocrático fuerte en el que las dife
rentes instancias sean autónomas y 
coordinen por el bien común. Un 
Perú que defienda y fortalezca su 
iclenticlacl, sus valores propios; que 
aporte con personalidad a la cultura 
universal e incorpore con creativi
dad tecnología moderna ; que ocupe 
un lugar importante en el contexto 
internacional, en la nueva globaliza
ción ... Ése es mi sue ño y pienso que 
el nuevo Presidente ele la República 
para e l a rio 2000 debe ser la persona 
que mejo r e nca rne estos objetivos y 
que sea el gran animador del desa
rro llo nacional en democracia. 

Po r eso, creo que el Perú necesita 
un Pres idente ele la República que 
tenga una visión del país y ele la 
socieclacl , de manera que no actúe 
por simples objetivos inmediatistas y 
personales. Un presidente que respe
te la Constitución y las leyes, y no las 
utilice para su propia conveniencia . 
Un presidente que fortalezca las insti-

tuciones democráticas del país y no 
se ría ele ellas permanentemente. Un 
presidente que cié importancia a la 
alimentación diaria ele tocios los pe
ruanos, que se preocupe por la edu
cación y la ciencia, especialmente 
entre la juventud. Un presidente que 
nos represente y nos defienda en el 
concierto internacional, que partici
pe activamente , con propuestas 
peruanas y latinoamericanas , en la 
construcción ele las relaciones uni
versales , y no que viaje por turismo 
y por asuntos personales. Un presi
dente estadista y capaz ele dialogar, 
que defienda con firmeza sus prin
cipios, pero que esté abierto a reci
bir sugerencias ele otros sectores, 
que se comunique con la ciudada
nía sin controlar ni manipular los 
medios. Un presidente que sepa con
tinuar los aciertos ele su predecesor 
y prepare nuevos caminos para que 
otros continúen ... 

Desde la época de los romanos , 
se suele decir que cada país tiene el 
gobernante que se merece. Espero 
que no nos demoremos otros 2000 
años para aprender esta lección 
universal. El próximo Presidente de 
la República será el que nosotros, 
todos los peruanos, nos merecemos 
al inicio del tercer milenio. • 

SANTIAGO RONCAGLIOLO 
Escritor 

ulmperativamente 
churro" 

Ante todo, el próximo Presidente 
debe ser imperativamente churro si 
es hombre y guapa si es mujer. 
Porque nos lo vamos a soplar todos 
los días en todos los medios ele 
comunicación diciendo lo lindo que 
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está el Perú, lo robusta que está la 
economía, lo desarrollados y mo
dernos que andamos, etcétera. Como 
no va a tener ningún sentido escu
charlo, al menos que valga la pena 
verlo (o verla, ojalá). 

En cuanto al programa, creo que 
la legislación laboral es criminal, pero 
no sé si deba cambiarla porque, para 
la cantidad de gente que tiene traba
jo, nadie se va a dar cuenta de todos 
modos. Eso sí, debería pagarles más 
a los policías para que nos saquen 
menos a los civiles por hacer cosas 
ilegales como tomar una cerveza o 
caminar. Y si no fuera ya mucho 
pedir, que no nos maten. Por favor. 

Sería interesante que, de vez en 
cuando, tal vez después de levantar 
una casa con sus propias manos o 
de anunciar el ingreso ele nuestro 
país al Club ele París, el nuevo Pre
sidente bajara por un ratito su ven
tanita polarizada para que vea cómo 
los mendigos le saltan a la cara 
(hasta en Miraflores, hija, que es tan 
nice) . Pero sobre todo, y esto ya 
es una pequeña y absurda utopía 
que me permito, sería bonito que el 
nuevo Presidente fuera -sólo por 
curiosidad, para variar, para ver qué 
pasa- un tipo honesto. • 

VERÓNICA ZAVALA 
Abogada . · . ·,. : . . 

"Andino 
globalizado" 

Si tuviera que resumir en dos pa
labras al prototipo, éstas serían "an
dino globalizado". El Presidente ideal 
debería ser capaz ele entender los 
ritmos y tiempos del mundo así como 
los del Perú, tanto los de Lima como 
los de provincias, y de sentirse cómo
do en ambos. Más allá de conoci
mientos académicos cuya utilidad 
nadie puede negar -y a los que haré 
mención más adelante-, es importan
te prestar atención a la personalidad 
y la experiencia. En cuanto a perso
nalidad, el Presidente debería tener la 
suficiente confianza en sí mismo como 
para (i) rodearse de personas aún 
más talentosas que él/ella y (ii) ser 
capaz de delegar responsabilidades 
en dicho equipo. Debería ser una 
persona que no tenga deudas con sus 
fantasmas del pasado, para así evitar 
que confunda los propios con los del 
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país. En ese sentido, buenos indicios 
serán que él/ella haya hecho t: rapia 
y que él/ella sea capaz ele reírs ele 
sí mismo/ a. 

En cuanto a la experien ·ia , s 
indispensable que haya hecho "algo" 
y que no sólo conozca la teoría ele 
las cosas. Al gerenciar alguna insti 
tución -sea en el sector público o 
privado, o en el ambivalente mundo 
de la investigación y las ONG-, se 
pierde el miedo a palabras como 
concertar, negociar, transar y se de
sarrolla el sentido común que per
mite tomar decisiones con un senti
do ele futuro . En esa línea ele ideas, 
el nuevo Presidente debiera ser ca
paz ele tomar decisiones que puedan 
parecer costosas en el corto plazo, 
pero que son importantes para más 
adelante. Me refieto, principalmente, 
a decisiones que otorguen prioridad 
al fortalecimiento institucional, aun
que parezcan poco pragmáticas; que 
reduzcan la grasa que tiene el Esta
do, aunque ello sea impopular; que 
apuesten por la educación, aunque 
los resultados se vean en un ciclo 
distinto del electoral y político. El 
nuevo Presidente debería ser un líder 
en estos temas, entendiendo como 
líder a aquel que es capaz ele movi
lizar estratégicamente recursos hu
manos para lograr objetivos que 
mejoren el bienestar de todos. 

En lo que respecta a los conoci
mientos académicos, no creo que 
para el cargo haya un título mejor 

que otro. Sí creo, en cambio, que 
cualquiera que sea su título profesio
nal de base, el Presidente debe tener 
conocimientos sólidos ele economía 
y derecho. 

De economía para tener elemen
tos de análisis costo-beneficio que 
le permitan discernir y decidir sobre 
el cúmulo de propuestas y proyec
tos en agenda. En este punto una 
precisión: no se trata ele que sea un 

economist:J fonáti o sino 1 • qu · ·I 
Pr siclenLe l'i ·n · qu · s ·r ·:.ir,az 1 • 

lide rar al país, y r,art · d ·! lid ·ra;,.go 
·s s:.ih ·r ·u:indo :1pur:1r ·I paso y 
·ufodo bajar ·I ritmo. I·: n un ¡ :iís 

con mil ·s d · :1trasos y dif ·r ·n ·ias 
·01110 ·s ·I P ·rú , la r · · ·t·a pur:.1 
puede ser ·onl'rn produ · ·ntc y t:(.:
ner visos ele esconder un espíritu 
ham.ihaze o un dogmatismo extre
mo, ambos nefastos para el avance 
de largo plazo. Aplicar esta receta 
puede revelar síntomas ele escasa 
capacidad ele liderazgo. El Presi
dente ideal debería ser capaz de 
entender que, para alcanzar el bien
estar de largo plazo, puede ser ne
cesario perder un poco de eficien
cia social , sin que esto se confunda 
con el populismo barato y demagó
gico que es aún más nefasto. 

En cuanto al derecho, el conoci
miento al que me refiero no es sobre 
la ley positiva concreta sino sobre la 
importancia que tiene para el desa
rrollo sostenido el vivir en un Estado 
de Derecho y avanzar en materia de 
institucionalidacl. 

Hay dos características adiciona
les cuya presencia es necesaria para 
que no se anule todo lo anterior. La 
primera es que el Presidente no tenga 
"rabo ele paja" y la segunda consiste 
en que él/ella sea una persona ínte
gra. Si estas dos condiciones no se 
cumplen, todo lo anterior vale me
nos que la tinta y papel en el que 
esto está escrito. • 

JORGE SALMÓN 
Publicista 

"La honestidad 
siempre funciona" 

Técnicamente hablando, no hay 
campaña presidencial que no requie
ra "un perfil ideal". Es decir, lo que 
la masa electoral quiere en el ámbito 
ele las investigaciones ele opinión. 

Considero que ese perfil ha ido 
variando conforme se han desarro
llado nuestra evolución sociológica 
y las frustraciones ele la ciudadanía 
respecto a los candidatos durante 
los últimos afi.os. 

Las promesas no cumplidas y la 
apertura hacia nuevos sectores socia
les han determinado la presencia ele 
una población electoral cada vez nüs 
amplia, pero desesperanzada y con 
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<.;sca::;a ·onciencia c1v1ca. El pe rfil 
de l e lector nos lleva al perfil del 
futuro Presidente. Veamos previa
mente los sectores determinantes en 
el voto. Las clases C y D -especial
mente las mujeres- serán claves en 
la decisión, sin dejar de lacio al sec
tor B, en el que podría ubicarse la 
clase media , hoy la más golpeada. 
La clase A no tiene significación en 
la decisión electoral. 

Se buscará una persona madura 
-entre 45 y 60 a11os- y de sexo 
masculino. A la muje r que tiene las 
mismas posibilidades que el hom
bre, no creo que aún le toque la 
opción. El machismo influye. 

No tengo duda de que la mayor 
disposición se orientará hacia un 
varón de raza mestiza, entendiéndo
se por ello lo que realmente somos. 
Sin embargo, en este caso no veo 
extremos. Ni los que quieren posi
cionarse exageradamente como 
"cholos" ni mucho menos los que 
quieren optar por un sector social 
"más alto", entiéndase culto, intelec
tualizado, etcétera. En ese contexto, 
arquetipos como Tuclela, Bolo11a o 
algún símil de Belauncle ni, por el 
otro lacio, la opción Toledo, resulta
rán necesariamente compatibles en 
términos étnicos. Prototipos como 
Casta11ecla, Anclracle, Ketín Vicia! o 
Hurtado podrían, si lograran las fir
mas necesarias, acercarse al perfil 
étnico que cubriría una cierta ex
pectativa. A pesar de los reconoci
bles aciertos de Alberto Fujimori, no 
veo rasgos orientales de por medio, 
sobre tocio si están ligados al gobier
no, llámese Joy Way o Yoshiyama. 

La religión puede ser importante 
en este electorado cbicba, dicho sin 
ninguna intención peyorativa. Ya lo 
vimos con los evangelistas que son 
capace~ de organizarse bien, pero 
en definitiva la religión católica pri
mará. En materia de estado civil , 
pienso que el electorado prefiere un 
hombre casado. 

Un independiente que tenga el 
apoyo coherente de agrupaciones 
políticas puede ser una mejor op
ción. Esta vez la profesión puede no 
interesar. Considero que el electora
do va a buscar una persona con 
mayor capacidad imaginativa para 
crear y producir trabajo, para dina
mizar el aparato productivo en un 
contexto ele apoyo social sin dádi
vas, pero solidario. 

Las cualidades del ca ndidato ele-
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ben diferenciarse en dos grupos: las 
que él realmente tiene y 1las que se 
"venden" como propuesta, las cua
les generalmente resultan de las 
investigaciones de opinión. Es decir, 
obedecen a lo que quiere el "mer
cado" electoral. 

Sin duda, la honestidad siempre 
funciona como pa1te del perfil del 
"candidato ideal". Y dada la mínima 
cultma cívica de la mayoría de los 

electores, no creo que las "propues
tas ideológicas", el "espíritu demo
crático" y "la búsqueda ele consenso" 
sean factores decisivos. La experien
cia y el éxito en la conducción ele 
personas, situaciones y empresas, así 
como la posibilidad de crear trabajo, 
pueden ser cualidades imp01tantes. 

La propuesta económica será fun
damental: la mayoría de los peruanos 
quiere más trabajo y menos desem
pleo. No le interesa tanto la globaliza
ción ni la inversión extranjera, porque 
hasta el momento, en términos masi
vos, la economía del hombre medio 
-en especial del que vive en provin
cias- no sólo no ha mejorado sino, 
por el contrario, se ha deprimido. 

En consecuencia, el mensaje po
dría consistir en mantener la energía 
y el vigor de trabajo impuestos por 
Fujimori, pero con más creatividad 
en el sector productivo, mayor res
peto por las instituciones y, sobre 
todo, capacidad de respaldar en 
forma imaginativa y solidaria a quie
nes viven en la pobreza. 

Finalmente, el nuevo Presidente 
debe mantener el modelo económi
co, pero haciendo ajustes y dando al 
Estado la fuerza competitiva en sa
lud y en educación. 

En cuanto a los temas priorita
rios: agro, descentralización, educa
ción y la búsqueda de soluciones al 
problema el mogr:í fi ·o. • 

FEDERICO SALAZAR 
Periodista 

"El eslabón 
perdido" 

El Perú no necesita un Presidente 
con ciertas características. Necesita 
más bien un tipo de presidencia 
totalmente distinta de la que existe. 
Bajo el esquema actual, la persona
lidad del Presidente será determi
nante en el ejercicio de la función y 
en la configuración del poder y sus 
relaciones con la sociedad. 

De todos modos, quien quiera 
iniciar los cambios debe contar con 
el apoyo de la opinión pública. No 
para la adhesión hacia su persona 
sino hacia sus ideas o programas. 
Más que un Presidente, necesitamos 
una opinión pública especial que 
quiera apoyar programas en lugar 
de personas. 

El Presidente requerirá un poder 
político consistente para enfrentar 
al poder militar y limitarlo constitu
cionalmente. Por tanto, tendrá que 
contar con el apoyo del Congreso 
y de algunos grupos políticos. Eso 
sólo lo podría aportar un Presiden
te tolerante y ducho en el manejo 
de la llamada "política tradicional". 
Debe manejar ese lenguaje como 
segunda lengua, no como lengua 
materna. Su primer idioma debe ser 
el de la eficacia en la acción y el 
rigor en el respeto del derecho. No 
debe buscar el consenso, porque 
eso puede llevar al esperpéntico 
esquema del collage pragmático. No 
obstante, esta persona deberá tener 
poder de convocatoria para auspi
ciar posiciones de apoyo generali
zado en los temas más críticos. Si 
debe tener experiencia política o 
no, es secundario. Lo que no debe 
tener es ingenuidad política, para 
que no sea manejado por los ex
pertos en el arte de la manipulación 
partidaria. Debe ser honesto, pero 
sobre todo debe ser una persona 
sumamente alerta. 

Aunque sepa manejarse con la 
gente, no debe caer en el populismo; 
al contrario, debe ser suficientemen
te firme como para recuperar el rum
bo de las reformas. Quien conozca a 
una persona con esas características 
merece el mismo premio que el des-
ubridor del eslabón perdido. • 
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QUÉ HARÍA MOISÉS LEMLIJ SI FU ERA 

PRESIDENTE 
Moisés Lemlij bace un a lto en su labor coin o p sicoa nc,lislc1 ¡,r,11·c1 drn1>1<:l!,tll ' 
sus f antasías acerca de lo que bará en caso de que s 0r,1 •/ ,_l!.ido I P sld •11.1 •. 

¿ Vivirías en Palacio? 
a) Sí, sería maravilloso. Parece 

que tiene un encantamiento : quien 
entra no quiere sa lir. 

b) No, sería horrible . Parece qu e 
tiene un encantamiento : quien entra 
no quiere salir. 

¿Cuál sería tu eslogan o 
lema? 

"De aquí no me sacan ni 
muerto". 

¿Qué objetos colocarías en tu escritorio? 
Un cerro ele papeles, para que crean que trabajo . 

¿A quién sentarías a tu lado en una cena oficial? 
A Maia, mi hija , porque Mimi , mi muje r, se aburre a 

morir con esas cosas. 

¿Qué no harías nunca? 
Decir "nu.nca" y decir "siempre". 

¿A quién deportarías? 
Se aceptan sugerencias. 

¿Qué periódico cerrarías? 
A Debate, si sigue publicando encuestas que no to men 

en serio la preside ncia. 

¿A quién le otorgarías amnistía? 
Lo consultaría con Hu bert Lanssiers . 

¿Quiénes serían tus asesores? 
Además de un conjunto ele personas que tengo en 

mente, Clinto n y Yeltsin , para aconsejarme có mo 
sobrevivir pase lo qu e pase. 

¿Quiénes serían tus invitados especiales? 
Los qu e se puedan reír ele mí y conmigo en tales 

circunstancias . 

Reflexión sobre la Paradoja del Presidente 

Quien quiere ser presidente y decla ra su inten
ció n ele serl o , demuestra que no es una persona 
aclecuacla para e l cargo, como puede comprobarse 
con los aspirantes actuales. Debe reclutarse para el 
puesto a alguien que no quiera serlo , para lo cual, 
naturalmente , tendría qu e ofrecerse una recompen
sa suficientemente aclecuacla. 

Un amigo ele los a ltos círculos po líticos ele Was
hington me contó que e l verdadero debate actual 
en Estados Unidos se centra en las dife rencias 
ideológicas respecto a qué tipo de recompe nsa 
debe recibir un presidente . Agregó preocupado : "Si 
no se le de ja disfruta r ele unfellatio (o eventualme n
te ele un cunnilingui~J . nadie que va lga la pena va · 
a querer ser preside nte ele Estados Unidos". 

(Mo isés Lemlij) 

¿Dónde comprarías tu ropa? 
En Ga marra , por supuesto. 

¿Contratarías un chen ¿A quién? 
A Isabel Alva rez, con la asesoría ele Guille rmo Thorncl ike . 

¿ Viajarías mucho? 
Sí. No me perdería las ape1turas ele las Naciones Unidas, 

para ver el sbow y ciar un show. Llevaría conmigo a todos 
los dispuestos a aplaudirme y a mi hijo Alee para que vea 
lo trame que es su papá. 

¿Cuál sería tu libro de cabecera? 
Titus Andronicus ele Shakespeare. Indica cla ramente 

que para lidia r con las discrepancias políticas, la antropo
fag ia es la mejo r solución. El debate está e n si debes servir 
a tus opositores en guiso o asado. 

¿Qué cambiarías de las ceremonias oficiales? 
Lo dejaría en manos ele mi consultora especia l de 

protocolo, Lorena Cbina Tuclela, para quien no mbraría 
como secretario a Rafa León. A pesar ele sus discrepancias, 
estoy seguro ele que acabarían llevándose bien. 

¿Con qué periodistas no hablarías? 
No corre ré el riesgo de responder esta pregunta hasta 

recibir la banda presidencial. 

¿Cómo festejarías tu cumpleaños? 
Con una torta sin velas, pa ra evitar un incendio y una 

injuria a mi autoestima. 

¿Quién sería tu secretario de prensa ? 
Tendría dos: Mario Campos, para que escriba reporta

jes sobre mí, y Guill e rmo Tho rnclike , que cluple tearía , para 
que escriba una histo ria novelada ele los momentos épicos 
de mi presidencia, supervisado , eso sí, por Charo , su 
mujer, porque me quiere . 

¿Contratarías a un peluquero peruano o traerías a 
alguien de fuera? 

Las dos cosas. Traería a Frederick Fekkai supervisado 
por Rosi Salinas para e l toque nacional. Además, haría que 
e l Instituto Nacional ele Cultura conceda a las peluquerías 
la categoría ele "instituciones cultu rales". Co n e llo se 
pondrían en orden , sino las cosas del pensamiento , por 
lo menos las ele la cabeza . 

¿Cuál sería tu primera medida? 
Como médico, tengo que atender lo que más me duele, 

que es la sa lud y lo qu e fu e el IPSS, en e l que empecé 
mi práctica profesio na l. Nombraría una Comisión Especial 
Plenipotenciaria conformada por Francisco Sánchez Mo
reno , Ale jandro Bazán , Carlos Bazán y Salomón Zava la, 
qu e se enca rga ría ele enderezar tocios los entuertos. 

¿A qué ceremonias oficiales no irías jamás? ¿Qué 
actividades oficiales cancelarías? 

Sírva nse re fe rir estas preguntas a mis cons ·j ·ros 1 · 

protocolo . 





ENTREVISTA A ANNE MARIE HOCOUENGHEM 

Durante los últimos 12 at'íos, la investigadora francesa Anne Mari Ho ·
quenghem recorrió las serranías, los valles y las playas del extremo n rt 
del Perú empeñada en la elaboración de una historia ambienta l el la 
"desaparecida" región Grau. El resultado de este trabajo en el que An n 
Marie revela, aparte de su rigor profesional, un profundo amor por la 
región, ha sido publicado bajo el título Para vencer la ·1nuerte. Piura y 
Tunibes, raíces en el bosque seco y en la selva alta, horizontes en el Pacffico 
y en la Amazonia·~. De este libro y otros temas vinculados a su trabajo 
en el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), que ha cumplido 
50 afios, trata esta entrevista realizada por el sociólogo Etienne Durt. 

Se hace 
• 

Foto: CARLOS AUSEJO camino 

por ETIENNE DURT 

Una investi
gación no 
se puede 
planificar: se 
parte de una 
meta, se abre 
una pista y el 
camino se 
hace al andar. 

fotos Anne Marie Hocquenghern 

¿Quién es Anne Marie Hocquenghem? 
¿Quién seré? Alguien con racionalidad gá lica 

por haber nacido en Francia y con sensibiliclacl 
latinoamericana por haber crecido en Argentina . 
Tuve un interés infantil por el Perú , país que 
recorrí por primera vez leyendo las aventuras ele 
Tintín y su inseparable perro Milú , personajes 
inolvidables ele las dos historias ele Hergé Las 
siete bolas de cristal y El templo del Sol. 

Estudiaste arqueología 
Soy una arqueóloga - alumna ele John Rowe en 

B •rk ·I ·y- que .·e volvió iconóloga mirando y 

al 
andar 

tratando ele interpretar las imágenes mochicas en 
los museos europeos. Luego me hice especialista 
en re ligión, lo que me permitió constatar que esta 
iconografía representa los ritos y mitos relaciona
dos con la reproducción de las sociedades 
prehispánicas ele los Andes centrales. Finalmente 
- gracias a Claude Lévi-Strauss, a quien debo mi 
puesto en el Centre National ele la Recherche 
Scie ntifique (CNRS)- , soy una antropóloga social 
que ra::;t rea la huella que deja el transcurso del 
tiempo e n la socieclacl e n la cual vive, y que la 
eles Tibc, ·nrr · sue i'ios y rea liclacles, para e ncon
trar la sa licl <1 al p res ntc y trata r ele ace rca rse a 

El encuentro 
entre los 
Andes 
centrales y 
septentrio
nales. 
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quie nes imaginan futuros mejores en los 
que no será tan difícil , y por tantas razo
nes di fe rentes, vivir. 

¿Y por qué, entre Europa y Alnérica 
Latina, te has quedado entre Piura y 
Tumbes? 

Vine al Perú en 1984, cuando por fin 
logré esca par del encierro en las reservas 
ele los museos. La región Piura-Tumbes, 
que había sufrido el fenómeno del Nil'i.o 
ele 1983, atrajo mi atención por dos razo
nes: la pi-imera se relacionaba con el 
pasado; la segunda , con el futuro. Como 
arqueóloga e iconóloga, recordaba que 
en e l va lle del río Piura mis conocidos 
mochicas convivieron con los enigmáti
cos vicús, y me interesaba tratar ele ente n
der la relación entre estas dos sociedades. Como 
antropóloga social, me interesaba el proceso ele 
regionalización y me preguntaba si la anunciada 
región Grau , que conformarían los departa men
tos ele Piura y Tumbes, sería una regió n posible 
en el marco ele una necesa ria dese •ntn lización. 

Esa conjunción de intereses te trasladó 
a Piura 

Sí, con esas preguntas e in ¡uietucles surgió la 
idea ele constituir un grupo pluricl isciplinario ele 
investigación que contribuy ·r:.i ·on e l proyecto 
ele e labora r una histo ri a el ·I extre mo norte de l 
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"Una zona 
donde el 
sol abraza 
e/bosque 
seco". 

país, lo que quizá permitiría fortalecer la concien
cia ele una iclenticlacl regional, sin la cual no hay 
región posible. 

¿Cómo se conformó el grupo de trabajo? 
Organicé un equipo ele investigación formado 

por estudiantes y colegas unidos por una espe
cificiclacl : éramos tocios amigos. En un grupo ele 
investigadores, importan más las relaciones entre 
personas que la suma ele especialiclacles. En Piura 
cleciclimos convivir en la misma casa, salir juntos 
al campo. Esto nos permitía comparar, analizar y 
discutir nuestras observaciones, reflexiones, in
terpretaciones y publicaciones. Creo que es gra
cias a la amistad compartida que logramos, cada 
uno, escribir nuestras tesis así como publicar 
nuestros artículos y libros. 

¿Pensaste permanecer 12 años estudiando 
la región? 

Inicialmente proyecté una permane ncia ele 
cinco años pues consideré que era un tiempo 
razonable para que cada miembro del equipo 
logra ra estudiar un periodo determinado ele la 
histo ri a regional, redacta r y publicar los resulta
dos. Pero, como sucede en el transcurso ele tocia 
investigación, a medida que íbamos conociendo 
la región surgían nuevas preguntas y el ámbito ele 

las indagaciones fue ampliándose. Así pasaron 
los a!'i.os . De hecho, una investigación no se 
puede planificar; se parte ele una meta, se abre 
una pista y el camino se hace al anclar. 

¿Se puede calificar tu investigación como 
un trabajo de ecología política aplicada? 

Considerando a la ecología política como la 
búsqueda dialéctica ele una síntesis entre las 
ciencias naturales y las ciencias socia les, y como 
creo que tocia investigación debe tener una apli
cación, se puede entonces ca lifica r mi tra bajo 
de ntro ele este campo. Pero hay que reconocer 
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que en 1986, al inicio del p royecto, 
no tenía clara esta noción. Entonces 
pensaba más bien en una contribución 
del lado de una histo ria socioeconó
mica. Pero en el momento de integrar 
y resumir nuestras diversas contribu
ciones, después de haber conocido al 
ecólogo Antonio Brack en un taller de 
manejo de cuencas, me di cuenta de 
la importancia de la perspectiva eco
lógica y de la necesidad de integrar la 
visión de las ciencias de la naturaleza 
y de l hombre. 

Entre tantas fracturas observa
das a lo largo de la historia en el 
ambiente natural y social del ex
tremo norte peruano, ¿cómo percibes una identi
dad regional? 

La percibo más desde afuera que desde dentro . 
Desde adentro se notan las fronteras naturales y fís icas 
entre costa, s ie rra y Am azon ia; climáticas, entre tróp ico 
seco y húmedo ; ecológicas, entre sie te ecorregiones; 
culturales, entre costeños y serranos, socioeconómicas, 
políticas, religiosas. Desde afuera desaparecen estas 
fracturas y es evidente que los departamentos de Piura 
y Tumbes, más las p rovincias ele los departamentos de 
Cajamarca y Amazonas ubicados al norte de l Maraña n , 
comparten una identidad p ropia, d iferente ele la ele las 
regiones vecinas . Pero quizá fue para demostrar la 
identidad y la viabilidad de una gran región Grau que 
hice el esfuerzo de escribir las casi 500 dobles páginas, 
es decir las casi 1,000 páginas, de Para vencerla muerte 
y la respuesta la tiene e l lecto r . . . 

¿Cuál es la situación actual de la región Grau? 
La región Grau está po lítica mente desaparecida . De 

una manera muy personal y subjetiva , sie ndo regiona
lista, descentralista y antia utorita ria desde lo más pro
fundo de mi ser individua l,· espe r qu renacerá , como 
fénix , de sus cenizas. 

¿Qué se requiere para que ocurra este r ·surgi
miento? 

Es necesario que se confo rme una so<.: i · l:1d r ·gl<in:tl 
consciente de su identidad y po r lo 1:1n ro ·: 1p:11. dw 
llevar a cabo proyectos ele desa rro llo d •s · ·n1r:1ll z:1doH. 
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P ie nso qu ~ e l p rim ·r paso para 
o no e r y ·111· ·n 1 ·r l:1 r ·¡.: ión s ·rí:.t 

establ · · ·ru na ·scu ·la ambi ·nl'a l n 
e l Parqut: F. ·ológ i ·o d · l:1 MLtni ·ipa
liclacl Prov in ia l de Pi u ra . Así mis
mo , recu pe rar e l cana l ll amado de 
los incas, q ue podría irriga r por 
gravedad 25 mil hectáreas en e l Alto 
Piura; formar circuitos d e turismo 
d e aventu ra que permitan descubrir 
una regió n abundante en recursos 
natu rales y cul turales. Esto debería 
llevarse a cabo para poder contra
rrestar los proyectos ele contrarre
fo rma que están en marcha . 

¿A qué te refieres con "proyec
tos de contrarreforma"? 

Hay, po r un lacio, un proyecto ele contrarreforma 
educativa liderado por la Universidad ele Piura - base de l 
Opus Dei en e l Perú- y que se insp ira en experiencias 
ideológicamente fascistas , fi losóficamente reaccionarias , 
socia lmente elitistas y polítican1ente autoritarias. Y, por 
o tro lacio , un p roceso ele contra rreforma agraria que se 
articula en torno a p royectos ele privatizació n o de 
concesiones del agua , ele apertura del mercado ele la 
tie rra mediante la abolición del Banco Agrario y ele la 
constitución de l Comité Especial ele Privatización ele 
Tierras (Cepri Tierras), lo que favorece una nueva con
centración de la p ropiedad agraria 

¿Tienes intenciones de seguir investigando en la 
región? 

Quisiera pa rticipar, con nuevas investigaciones y 
proyectos, en e l proceso ele integración ele una zona 
fronteriza peruano-ecuatoriana que abarca desde Puer
to Bolívar hasta Bayovar en la costa, desde La ja 
hasta Huancabamba en la sie rra y desde Mendez hasta 
Saramiriza en la Amazonia . El libro Contribución al 
conocimiento entre los ancles ecuatorianos y peruanos 
que acabo ele p ub licar es un primer paso en esta línea 
de trabajo . 

¿Qué te impulsa al retorno? 
Me queda e l recuerdo ele cuánto gocé en los caminos 

de unos Ancles que pierden altu ra y se estrechan, 
dejando, por debajo de l páramo, que la selva a lta se 
cue le entre las vertientes pacíficas y atlánticas humede
cidas por mares ele nubes. Una zona donde e l sol abraza 
e l bosque seco ele los va lles .interanclinos y de l pie ele 
mo nte. Una zona de encuentros entre los Ancles centra
les y septentrionales, donde abundan riquezas natu ra les 
y cultu rales para compartir. Quisiera ver y volver a ver 
y seguir viendo, al amanecer, las mareas sedosas en e l 
puerto ele Paita y en Pue rto Bolívar; no me caben en los 
o jos las puestas ele sol en los ceibales ele Montero y 
Maca rá; af1oro las noches ele luna lle na e n las lagunas 
ele las cordi ll eras ele Aya baca y Amaluza. .. • 

• 'oudici11 11 de l 'NR S. el IFEi\ y el l11s ti111111 d · 111 N11 1111•11 I ~.11 
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MULTIPLIQUE 8U8 
EXIGENCIA8 CON 
TODA CONFIANZA 

DEL PILAR 

Más de 
cinco 

estrellas 
en el , 

corazon 
de 

San Isidro 

APART HOTEL 

* * * * * 
Para su mundo de 
negocios: renemos 
oportomenros de lujo 
rotolmente equipados, 
con solo , comedor, 
dormitorio y .. . el "room 
service" mós exclusivo 
de Limo ; solos de 
conferencias, salones de 
congresos; interco
municación inrernocio
nol y el apoyo secre
toriol y tecnológico mós 
completo. 

Para su mundo de 
placer: lo mós exquisito 
corto poro exigentes 
gourmets, servicios de 
desayuno o comidos de 
negocios, sauna, 
g imnasio y ... mucho 
mós. 
Poro su grata sorpresa: 
lo mejor visto de Limo, 
el Ol ivar de Son Isidro. 
considerado el bosque 
colonial mós bello de 
Latinoamérica. 

Dlrecclón/Address: Av. Paz Soldón 190 (cuadro 31 de lo Av. Arequlpo) Son Isidro l lmo ?7 PFl\lJ Tt lf/Phon 1 ( ' 1 11 ~~ 11111 11\ 
e-mail : oporrhorel@delplloropan.com.p http//www.dc•lpl lrn op1111 r n11 1 p • 
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CONVERSACIÓN 
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Los Tres 
Tristes 
Tontos 

¡,; 
B 
o 
lL 

Estudiaron Comunicación en el 
Orson Welles ( también conocido, 
según ellos, como "el Charles 
Bronson") y decidieron irse a la 
radio. Querían hacer un programa 
que fuera distinto y 01iginal, que 
tuviera un ratíngalto, que "rompie-
ra". Prefirieron llamarse "tontos" antes que "tigres" 
pero quieren que se les conozca como "Los TIT", 
porque tontos no son. Juan Francisco Escobar 
(25), Eduardo Toguchi alias El Chino (23) y Adolfo 
Bolívar (26) son paite de una nueva generación 
(la X o la Y) y su programa diario -Radio Miraflores, 
de 6 a 8 de la noche- tiene un rating alto y está 
"rompiendo". DEBATE conversó con los tres. 

¿Cómo se inician en la radio? 
JF: Empezamos en la radio 

1160 en las mañanas, y de mila
gro estábamos entre el puesto 
tres y el cinco ganándoles a 
muchos noticieros, menos a Ra
dio Programas, que es el prime
ro . Después la radio se hizo ro
mántica, y nos ofrecieron irnos a 
Panamericana pero ahí teníamos 
que pasar salsa, y por más de 
que nos guste ese tipo de músi
ca, no iba con el estilo del pro
grama. Así que nos fuimos a Ra
dio Miraflores y nos dieron el 
horario que hasta ahora tene
mos: de 6 a 8 de la noche. 

¿Y cuál es el estilo del pro
grama? 

JF: El programa parece bas
tante improvisado. Creo que eso 
es lo que nos hace diferentes . 

¿Improvisan, o sólo parece? 
J.F. Tenemos un equipo ele 

producción que investiga cada 
tema tipo los reality sbows. Lo 

que pasa es que cada día habla
mos de un tema diferente y ne
cesitamos estar informados. 

A.B . Nosotros tenemos un 
toque de improvisación, pero no 
somos improvisados. Siempre 
sabemos ele qué vamos a hablar. 
Aunque no parezca, estudiamos 
bastante. A diario tenemos que 
leernos una Biblia, porque si por 
ejemplo el tema es racismo, no 
podemos hablar sólo de lo que 
sabemos. Leemos, nos informa
mos y salimos al aire . Lo que 
pasa es que macheteamos y chon
gueamos, pero sobre la base de 
lo que estudiamos. 

Chino : Lo bacán es que el 
programa parezca improvisado. 

¿Tienen un guión o pauta 
del programa? 

J.F. No. No te nemos nach 
escrito, y es po r eso q ue pa r · · · 
qu e im p rov isa mos. H<1 hl :1mos 
sobr e l r ' m:1 , 1 · ·imos ro n1 ·rías 
y mu ·has v · · ·s In qu · s 1 11< ,, 
ocurr · ·n ·s · 111<>r11 ._. lll P, 

Fotos: LOSHUA FLORES-GUERRA 

Digamos que tratan los te
mas elegidos de una manera 
informal. 

J.F. Sí, y eso es porque noso
tros nunca habíamos hecho ra
dio, no sabemos hacer radio , no 
teníamos ni idea ele lo que era 
hacer radio. Los locutores profe
sionales, por ejemplo, no deben 
fallar, no deben hablar mal. Y si 
les pasa, tratan de disimularlo. 
Nosotros, en cambio, como no 
somos locutores ni queremos 
serlo, nos equivocamos, pronun
ciamos mal, y nos reímos de 
nuestros errores. Creo que eso 
hace que la gente se identifique 
con nosotros. 

Chino : Aquí si te equi vo ·:1 s, 
los demás te huncl n. 

J.F. Claro, po r ·j ·n 11 lo ·I otro 
día El Chino lijo "·n:1n1 v ", t 111 
ton · ·s yo lo dljv "d1· 111111 1•r" 1 

A lol fo lijo "111. , :1111 1• "1 11 :1111 :1 11 
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mos de que estamos en el aire y 
se nos salen. Normal nomás. 

¿Eso les ha traído algún pro
blema? 

J.F. No, para nada. Ya esta
mos más de 3 meses en el aire , 
y al due110, Ricardo Palma , le 
encanta el programa. 

¿Se llevan bien con Ricardo 
Palma? 

J.F. Sí, es un mate de risa. 
Siempre nos bromea con lo de la 
cárcel. Un día yo le dije , "yo lo 
conozco a usted de hace tiem
po", y él me dijo: "Ah, cierto, de 
la cárcel". Tiene un sentido del 
humor alucinante. 

¿Todo el programa gira al
rededor del tema del día? 

Chino : A veces jugamos con 
el teléfono. Buscamos en la guía 
telefóriica a una persona con 
apellido chistoso o raro, la llama
mos y la empezamos a molestar. 

J.F. Al principio se enojan, 
pero normalmente no cuelgan . Y 
cuando les decimos que están en 
el aire , se emocionan. 

¿Tienen algún tipo de res
tricción respecto a la música 
que pasan? 

J.F. Normalmente un progra
ma se atiene a la programación 
musical de la radio; nosotros no. 
Nosotros tenemos libertad, o sea 
ponemos la música que nos da la 
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gana; ponemos Metallica y des
pués, si queremos, Donato y Es
téfano, que no tienen nada que 
ver con el estilo ele la radio. 

A.B. Pero yo creo que el pro
grama sí ha cambiado; o sea, 
cuando estábamos en 1160, era 
mucho más ligero, se puede decir 
trivial. Pero ahora lo que le ha 
gustado a Radio Miraflores es que 
tiene un trasfondo social , medio 
ácido, medio crítico. 

¿Les interesa, por ejemplo, 
hacer denuncias, ocuparse de 
problemas políticos? 

J.F. Nos interesa bastante la 
parte política, pero el programa 
nació con la idea de aliviar a la 
gente de esa onda que hostiga al 
público sobre torturas y temas 
así. Pensamos que TTT debería 
alejar a la gente de todo eso y 
hacer que se relaje un poquito. 

A.B. Pero hemos empezado a 
hacer denuncias con un estilo 
diferente. 

J.F. Nosotros fastidiamos bas
tante al tío que dice "Buenos días 
señor presidente", le imitamos la 
voz y esas cosas; y por molestar
lo hemos sacado un segmento 
que se llama "Buenas tardes se
ñor consumidor". 

Chino: La primera crítica fue 
para quejarnos ele Larcomar que 
cobra por estacionamiento y eso 
nos parece totalmente injusto y 
fuera de lugar. Fue un macheteo 
bravo. Al toque la gente empezó 
a mandarnos e-mail para que 
macheteemos a otras empresas. 

JF: Sí, a mí como consumidor 
me molestó. Un día fui a Larco
mar y me cobraron. Me quejé 
pero no me hicieron caso. A la 
gente le gustó mucho el mache
teo a Larcomar. 

A.B. También hemos comen
zado a darle duro a la Telefónica 
por los recibos altos y las llama
das fantasma. Lo increíble es que 
después ele eso la Telefónica ha 
empezado a poner comerciales 
dentro del programa. Así que 
ahora la macheteamos y cuando 
terminamos le damos las gracias 
por hacer la vicia ele los peruanos 
más feliz cada día. 

J.F. Y no sólo ponen comer
ciales; nos querían dar celulares 
para que los regalemos a la gen
te. Pero no aceptamos. 

¿Por qué? 
· J.F. No pues, imagínate; los 

macheteamos y después regala
mos celulares, nada que ver. Hace 
poco nos mandaron tres entra
das preferenciales para un con
cierto que estuvimos criticando 
mucho. 

¿Y fueron? 
J.F. No. 

Pero ustedes saben que para 
sobrevivir se necesitan avisos. 

A.B. Sí. Un 50 por ciento del 
avisaje es para nosotros y el otro 
50 para la radio. Cuando entra
mos solamente anunciaban Va
lentino y Bristish Ai1ways, y eles-

pués han ido aumentando. Aho
ra anuncian autos, dos aerolí
neas, la Telefónica, Casa Grande. 
Pero no han entrado como aus
piciadores del programa. 

J.F. Es obvio, porque piensa, 
yo soy vendedor de la radio, 
viene la Telefónica y me dice 
"quiero auspiciar a TTT". Como 
vendedor, es lógico que le diga , 
"pero por qué; te va a salir más 
caro, mejor te pauteo en toda la 
radio, te va a salir más barato". 

A.B. Y pasan el aviso todo el 
día. Por eso acabamos de contra
tar a un ejecutivo de ventas para . 
que se preocupe de vender avisos 
y conseguir auspicios para TTT. 
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¿Aceptarán dejar de "mache
tear" al anunciante a cambio 
de publicidad? 

J.F. No, ni hablar, porque a 
pesar de que necesitamos avisos, 
también tenemos ética. Además, 
como siempre estamos misios, 
podemos rechazar los avisos ele 
las empresas que nos parecen 
criticables. Por ejemplo, por más 
plata que nos paguen por anun
ciar zapatillas Reno, nunca lo 
haríamos si sabemos que son 
malas. 

Cuando plantearon el pro
yecto, ¿tenían claro a qué pú
blico se dirigían? 

J. F. El programa nació con la 
idea ele adulto joven que trabaja 
y qu~ cuando regrese del trabajo 
escuche el programa en el auto 
para que se relaje. Y no ha sido 
así. Nuestro público es mucho 
más amplio: nos escuchan desde 
chicas de 8 años hasta señoras ele 
60; universitarios, escolares y tíos. 

A.S. Pensamos que nuestro pú
blico sería de clase media alta y 
sí, esa gente nos escucha; pero 
también nos llaman de San Juan 
de Miraflores, de los conos. Eso 
nos sorprende bastante . Lo inte
resante es que a pesar de que 
nos escucha ese tipo ele gente y 
a veces salen al aire y se da la 
criollacla, los "pitucos" no lo re
chazan, más bien nos mandan e-
1nails, se matan ele la risa. 

J.F. Cuando un programa se 
va a los extremos, bien sea al 
nivel alto o al bajo, el otro lo 
rechaza. Eso no ha pasado con 
los TIT. 

Chino: Felizmente no ha ha
bido rechazo. 

El humor ¿es generacional, 
o reconocen algunos modelos? 

J.F. De acá del Perú , yo diría 
Raúl Romero. Fue el primero que 
tuvo la concha ele hablar en te
levisión como hablamos noso
tros en la calle. Hablo ele su 
programa en el 9; no el del 4. Ahí 
apareció con una postu ra total
mente d iferente, con un formato 
fi jo. Aparte de eso, casado. 

Chino : Y ya está tío. 
A.B. Jaime Bayly también , 

cuando estaba en el Perú , 
J .F. Sí, definitivamente yo era 

.fan de Bayly. Y como anteceden
te de conversación, podría ser el 
programa que tenía Guillermo 
Giacosa, "Informalísimo ". Era 
mostro ese programa, no sé por 
qué lo sacaron, me encantaba. 

En un programa hecho por 
tres, definitivamente cada uno 
tiene que asumir un papel para 
diferenciarse de los otros. 
¿Cómo han trabajado esto? 

A.B. Cuando estábamos en 
1160, teníamos una especie de 
asesora ele imagen. Ella nos d ijo 
que el secreto de nuestro éx.ito 
estaba en que somos personali
dades totalmente diferentes, tres 

personajes. Que tenía
mos que trabajar eso. 

J.F. Nosotros somos 
amigos ele años, hemos 
sido patas durante toda 
la carrera. Yo creo que 
esa relación se refleja 
en la radio. Y cada uno 
es d iferente. Por ejem
plo, El Chino es bien 
tímido, habla poco y 
nosotros lo jodemos 
basta nte. Muchos se 
han identificado con é l 

y ll:11 n:1 n por t ·I ·l'ono 1 :t r:t d ·I' ·n· 
1 ·rlo. 

A.R. Sí , l:1 g ·nt · s · v:i i 1 ·n ti
fi ·a n lo. l lay un s · ·to r qu · s · 
pega al Cbino, otro s ~cto r que 
me cochinea a mí, otro que le 
gusta la forma de ser de ].F. 

J.F. Yo soy el más alboro
tador, el que más grita y habla. 
Adolfo le pone la parte seria 
al programa; El Ch ino es el 
neutral. 

¿Esto es una representa
ción? 

J.F. No, nosotros somos así; yo 
soy hablador y así salgo en TIT. 

¿Qué quisieran mejorar? 
J.F. Somos pésimos vendedo

res del programa, no sabemos 
negociar. En 1160 nos revolcaron, 
porque en los seis meses que 
estuvimos, recibimos 160 dólares 
y no sabes la cantidad ele avisos 
que tenía nuestro programa. 

Chino : Aparte ele los 160 
dólares, nos d ieron bastantes 
galletas, un polo ele Glo ria Este
fa n, tres yo-yos, un panetón de 
la "U" pasaclazo y un pavo. 

Y del programa, ¿cambia
rían algo? 

J.F. Yo creo que tenemos que 
aprender a leer. 

Chino : ¡¡A mí me fa lta eso!! 
J.F. Lo que pasa es que es 

diferente cuando lees para al
guien o en el colegio. Cuando tú 
hablas en la radio, tiene que 
parecer que lo estás hablando 
más que leyendo; entonces las 
pausas son más importantes. El 
Chino tiene un problema con los 
puntos y las comas, no respeta la 
puntuación. Se pone nervioso y 
lee a mil por hora. 

¿Piensan seguir en la radio 
o es sólo un tránsito para la 
televisión? 

A.B. Nuestra meta es llegar a 
la televisión. Hemos diseñado un 
programa, pero todavía no es e l 
momento; nos fa lta cancha. Te
nemos qu ··star bien pre para
dos para sa l ·r disimu lar la arn 
ele pa lteaclos qu · ponemos ·uan
clo nos e ¡uivo ·amos. 

J .F. Y tenemo:,; qu ·· s ·r más 
bonitos, porque somos muy fc::os. 
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TESTIGO 

1986: 
La convicción de la mu 

1 0 1' 

José María Salcedo rte 
Con Sendero en Lurigancbo, poco antes de /e, n·1c1sacl" de los ¡;,nc1/es. 

T rece años han pasado y tocio parece ahora una 
historia ele política fi cción. Era el verano ele 1986 y yo 
iba al célebre Pabe llón Británico, el ele Sendero Lumi
noso. Meses antes, en octubre ele 1985, se había pro
ducido ahí la muerte ele 30 sencleristas. Y meses des
pués ele mi visita se produciría el más grave suceso 
carcelario ele la histo ria del Perú : la masacre ele los 
penales. Es decir, la muerte ele más ele 300 presos en 
Lurigancho, El Frontón y e l penal Santa Mónica. 
Los sencleristas ele Lurigancho y ele otras cárceles te
nían su propio régimen alimentario y ele visitas, así 
como su propio sistema ele orden y vigilancia ele los 
pabellones que ocupaban, entre ellos e l Británico. Ahí 
me fui un domingo ele verano ele 1986. 
Mi objetivo : el ingeniero Antonio Díaz Martínez. De él 
se decía que era el número tres ele Sendero Luminoso, 
a esa fecha el líder más alto que estaba en prisión. 
Estaba considerado como uno ele sus principales 
ideólogos, pero también se decía que se estaba dis
tanciando del Presidente Gonzalo, que estaba siendo 
sometido "a disciplina", que era, en el fondo, un pre
so ele los otros presos senderistas, los que seguían 
comulgando con la línea oficial pe rsonificada por 
Abimael Guzmán. 
Vuelvo al olor carcelario que me recibió aquel verano 
ele 1986, en la tierra ele nadie. Un olor que se hacía 
más intenso a medida que un conjunto de patibularios 
descamisados me rodeaba: los presos comunes, algu
nos co n claros síntomas ele desvarío mental, me 
jaloneaban o extendían sus manos hacia mí pidiéndo
me dinero y cigarrillos. Hasta que uno de ellos, quizá 
compadecido de mi ingenuidad ele visitante primeri
zo, me condujo hacia el "Jirón ele la Unión", el pasadi
zo que llevaba al Pabe llón Británico. 
Ese pasadizo ya estaba controlado por Sendero. A 
ambos lados, jóvenes con banderas rojas con la hoz y 
el martillo. Al final del pasadizo, el pabellón propia
mente dicho . Una especie ele monasterio oriental. Or
den , silencio, control abso
luto. Contraste inevitable 
con la algarabía brutal de 
la tierra de nadie. Otro mun
do. No había duda de que 
los sencleristas estaban mos
trando a las visitas su "re
pública ele nueva clemocra
d :1". Sin in ·ómoclos ·aclá
vv,· ·.~ c:11n¡ ·sinos, ¡ o r ·i ·,·. 
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sencleristas y no sencleristas que ocupaban aquel pa
bellón serían meses después cadáveres , víctimas ele la 
masacre ele los penales. 
Sospechar para mí, periodista ingenuo. Porque para 
los senderistas presos, esa masacre no sólo era inevi
table sino aun bienvenida. Si Díaz Martínez tenía o no 
discrepancias ideológicas con la dirección ele Sende
ro, resultaba secundario ante su resignación por lo 
que consideraba inevitable: la masacre. Resignación 
activa , en tocio caso, porque el senclerismo estaba 
clecicliclo a p rovocarla mediante motines o acciones 
de fuerza . Eso me quedó absolutamente claro . Lo que 
no parecía tan claro - y dolorosamente el país lo com
probó después- es que determinadas fuerzas del or
den respondieran como poco después respondieron: 
con la fría ejecución de gente desarmada. 
Díaz Martínez me sorprendió por su activa resigna
ción. Y por su sometimiento al joven que lo acompa
ñó du rante toda la entrevista . Un joven ele anteojos 
que corregía sus respuestas, lo interrumpía, respondía 
por él. Una especie ele comisario que me hizo sospe
char que Díaz Martínez, ta l vez , estaba siendo 
reeducado. 
Por instantes , sentía que el ingeniero Díaz Martínez, el 
intelectual que había realizado un completo estudio 
social sobre Ayacucho, sin el dogmatismo doctrinario 
que vendría después, intentaba ciertas respuestas per
sonales a mis preguntas. Preguntas sobre su "conver
sión", sobre qué había ocurrido en su vida para que 
ahora militara en una prisión del Perú , sobre si temía 
realmente a la muerte. Tocio eso fue silenciado por el 
joven ele anteojos. Y ese silencio fue cortésmente 
aceptado por Díaz Martínez. 
¿En esos momentos e l ingeniero sufría una lucha, un 
desgarro interior que lo atormentaba? ¿Sus ojos no 
tenían ya más horizonte que la muerte? Si en aquellos 
momentos el ingeniero sentía un drama, era algo que 
el comisario debía ocultar o convertir en indescifra

ble, al menos ante la prensa. 
Orden sagrado e inevitable, 
sobrecogedoramente indesci
frable: una forma ele violen
cia que no se suele contabili
zar entre las víctimas numéri
cas ele esos años trágicos ele 
nuestro país . Porq ue · I orro 
lacio ele la vio! n ·i:1 ·s, )11 11 1 
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F I e e I ó N 

Hechizo 
por JOSÉ CASTRO URIOSTE 

Nació en 1961. Obtuvo el bachillerato 

en Literatura en San Marcos y se 

doctoró en la Universidad ele 

Pittsburgh. Ha publicado dos obras 

ele teatro -A la orilla del mundo y 

Cevicbe en Pittsburgh- y una novela 

corta: Aún viven las manos de 

Santiago Berríos. Actualmente es 

catedrático asociado ele literatura 

hispanoamericana en Purclue 

University Calumet. 

T ú te acercabas a la baranda del segundo 
piso del pabellón y te apoyabas allí, cerca 

ele un macetero donde unas gotas resbala
ban ele las hojas ele los mastuerzos y aguardabas 
el momento (lunes a las nueve, martes a las ocho, 
los miércoles no iba, jueves también a las nueve, 
viernes a las diez) para verlo pasar con el cabe
llo todavía húmedo, el bigote recortado, el male
tín oscuro e inmediatamente buscabas sus ojos 
que no tenían otro rumbo que el aire frío ele la 
mañana y esperabas, esperabas y seguías espe
rando que· un día él mirase los rojizos mastuer
zos que adornaban la baranda del segundo piso 
y luego .sería fácil , sí, sería fácil que su mirada se 
desviara unos centímetros y confundiese tu ros
tro con la única flor que aún sobrevivía en ese 
invierno. Y fue así porque al sentir su mirada te 
sonrojaste como los pétalos del mastuerzo que 
te acompañaba y te sonrojaste más al sonreírle y 
más aún cuando dejaste caer los párpados para 
abrirlos después y poder creer que esa mañana 
sus ojos habían abandonado el aire frío que te
nía al frente . Tú pensabas qut.: ·r:i profesor y 
casi se lo dijiste cuando tres clí:is el ·spu ·s s - n
contraron cerca del pab ·ll(>n c.l • t·: ·onomía y é l 
te elijo ¡hola! Y tú , bu ·nos lí:ts , ·:isi c:isi I ucnos 
días profesor y no ·ompr ·n list · ¡u · ·I est:al a 
ahí, rcalme ntt.: :thí, pr •g11n1 (t n 101 · si ·st:ibas apu
r:1 l:1 y 1 · v ·r l:id , sí, 1,;s1:ih11s :1p 1r:1dísima pero lo 
c: ill:1s1 ·, lo ·:ill:1. 1 · l' • lun ·s qu · :1nd:dx1s tan 
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atrasada que habías pensado que sólo ibas a en
contrar las hojas ele los mastuerzos, las gotas que 
nadaban en ellas, pero él te elijo que su profesor 
había cancelado su primera clase de la mañana, 
entonces pensaste que no, que él también era 
estudiante y luego te dijo si tenías unos minutos 
para tomar un café, ¿un café? Repetiste para po
der confirmar lo que te parecía imposible estar 
escuchando. Sí, era estudiante, pero del último 
semestre de ingeniería civil, sí, trabajaba en una 
empresa constructora, preparaba la tesis, la tesis 
ya . Te invitó para ir al cine ese fin ele semana y 
aceptaste , y aceptaste después las pizzas y el 
vino, el paseo por las calles húmedas, aceptaste 
también la mano que trenzabas, aceptaste com
partir esporádicamente unas sábanas amarillentas 
en la cuadra tres del jirón Puno. Pero siempre 
rechazabas las historias de mujeres que existían 
en su calendario, incluyendo la ele una profesora 
ele matemáticas, lo que, según los pasillos ele la 
universidad, explicaba su promedio fuera ele se
rie. Y tú odiabas a esos fantasmas , a esos chis
mes que navegaban en el aire estacionándose en 
los oídos ele estudiantes y profesores. Entonces 
quisiste demostrar que cuando entrelazabas tus 
dedos con los ele él cogías una mano que sólo 
aguardaba la tuya y no otra, pero ele pronto no 
lo veías un sábado ni tampoco el siguiente y él 
desaparecía con el sol ele esta ciudad. 

h1e casi como juego porque lo escuchaste ele 

Ilustraciones: 
Fito 
Espinoza 
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tu madrina que sin darse cuenta que estabas de
trás de ella le dijo a tu tía la divorciada que la 
mejor manera de agarrar a un hombre y te ne rl o 
bien seguro, pero bien seguro, e ra juntar I agua 
que brotaba de la piel con un café fucrrc;m ·nt · 
cargado. Te pareció la locura más granel · qu · 
habías escuchado pero ese fin de semana f: I vo l
vió a desaparecer sin dejar rastro ni aviso y tú t · 
pasaste esos dos días dándoles vueltas a los v in

te mil posi
bles lugares 
en los que 
podía an
dar y a las 
veinte mil 
posibles 
mujeres, in
cluyendo a 
la profesora 
ele matemá
ticas, que 
podrían es
tar acompa
ñándolo . 
Tampoco 
podías de-
jarlo, no 

querías dejarlo y volver a quedarte sola con los 
mastuerzos donde nadaban unas sucias gotas de 
agua ele la mañana. Entonces te acordaste de las 
locuras que había dicho tu madrina y una tarde 
lo invitaste a tu casa y le serviste un café 
bien cargado que él bebió sorbo a sorbo y 
después hizo a un lacio para beber ele ti. Esa 
tarde se repitió hasta el hartazgo y a ti deja
ron de importarte las historias que sobre él 
seguían murmurándose en los pasillos por
que los sábados y los domingos sólo a ti 
pertenecían, porque sabías que era tu mano 
y sólo la tuya la que se recostaba junto a la 
ele él. Pero nunca imaginaste que una ma
ñana que lo esperabas en la baranda del 
segundo piso del pabellón él llegara despei
nado, la barba sin afeitar, y te dijera que no 
tenía muchas ganas ele entrar a clase y prefi
riera quedarse contigo. Esa mañana se repi
tió una y tantas veces que dejaste ele acer
carte a la baranda del segundo piso para 
que no te viera. Después viste cómo su tesis 
se quedaba en la página cincuenta y cuatro 
y en unas columnas ele libros olvidados y 
viste también cómo en el último semestre 
de su carrera desaprobaba casi todos sus cur
sos. En algún momento te dijo que ya no 
tenía trabajo porque había renunciado pero 
tú encontraste en su dormitorio una carta de 
despido hecha retazos. Pero él siguió bus
cándote y buscándote diciéndote que tú eras 
lo único que te nía, invitándote a un sitio y a 
otTO, y Lú dicié ndole que mejor e ra dejarlo 
1 :1r:1 111 (1s l':.11' 1 · por ¡u t nías que studiar. 

·I volvl:1 :1 insisrir, vo lvía :ti s ·gundo piso 
dl•I p 111 ·11 ,11 , vol vl:1 :1 111 ·:1s:1 pidi ·n lot · un 

nuevo ca ff: y ·uan lo 1(1 no 1 · nlll' n, In pu1·1·11 
golp ·aba y go lp ·:ti :1 li:tst:t q11 t: 111 . oídrn no :, ,. 
po rl':tban ·I sonido 1 · la 111 :1d~·r:1 tu 1 · ni ,1·ín >' 
lo ·n ·o ntr:1b:1s :1111 sin c:J :1rs~· r uvnt n di' quv tl·1ll11 
los nu lillos 1 ·stn,:,.:1 los. l·: 111on1 ·vH lv dlJl.~t\' q11\' 
·r:1 pr ·f' ·rlhl · s ·p:t r:1 rs · u 11 corto t l ·111po , no 

mu ·ho, s )lo 1111:is s ·m:1n:1s , qui:,,,( ~, un 111 •s, pm· 
qu · :1sí 1 ·s 1 <> lri:1 Ir 111 ·jor :t lo. dos, 1 ·1·0 ·I no 
a· ·pr ), no , no :1 · ·pt >, J:1111 (is :1l' ·1 1:1ri:1, y t · dijo 
I u · ha bí:t 1 ·rcl le.lo su t r:1 h:1 Jo , sus ·st u lios t · 

elijo ¡u · hal í:t perdido todo s >lu para estar ·un
tigo y que no p nsaba ale jarse ele ti , no, a leja r
se no y que tú tampoco lo pensaras porque él 
no entendía qué carajo pasaba pero se sentía 
como embrujado y no podía pasar un minuto 
sin ti , un segundo sin ti y tú le dijiste que así 
no podían seguir y él pensó que estabas traicio
nando su entrega y te agitó ele los hombros 
porque lo había perdido todo, todo, y de pron
to sentiste un golpe que te quebró los labios 
porque él seguía pensando que lo habías trai
cionado pero te pedía_ perdón, mil veces per
dón por haberte golpeado y para ti todo ya se 
acabó y él continuaba insistiendo, agitando tus 
hombros, insistiendo, todo ya se acabó le res
pondías, todo se acabó, insistiendo porque no 
puede estar sin ti porque no se puede liberar 
de ese embrujo y tú estás deseando oír a tu 
madrina contando cómo se hace para que des
aparezca el hechizo pero en ningún rincón se 
escuchará su voz. • 



EL OJO DEL POETA 

COSAS DEL CUERPO 
José Watanabe 
El Caballo Rojo 
Lima, 1999. 80 págs. 

por RENATO 
SANDOVAL 

En Viaje fantástico -una 
película ele ciencia-ficción realizada en 
1966 por Richard Fleischer-, un grupo 
ele científicos, reducidos sus cuerpos a 
u n ta maño microscóp ico, reco rre 
aventureramente el espacio interior - el 
cuerpo humano-, donde a la postre se 
verá amenazado por las defensas natura
les del sistema corporal. En cambio, en 
el último libro ele Watanabe (los anterio
res fueron: Álbum de f amilia, El buso de 
la palabra e Historia natural) , es el ojo 
del poeta el que surca los espacios y ríos 
interiores ele su propio cuerpo, en un 
p rimer momento maravillado, como 
Eielson, por ser capaz ele acometer tan 
singular viaje, para después acabar sien
do presa ele la tristeza y el desencanto al 
convertirse en testigo oculto de su ine
luctable deterioro, lo que habrá de con-

cluir en la gélida visión del vacío: El ojo 
ba nacido contigo / para .ftsgar tu lento 
desastre, (. . .) / (. . .) el incl[ferente pero 
acucioso ojo ele la nada. 

Y si ahora ve en última instancia 
muerte, es porque el ojo del poeta tiene 
sus razones; así lo declaraba al menos en 
El buso de la palabra, cuando decía que 
habría querido escribir su poema en tocio 
el paisaje, sólo que su ojo, arbitraria
mente, había clecicliclo excluirlo para pri
vilegiar el detalle de un bello y extremo 
problema de /exturas: / el muslo / contra 
la roca. Y hoy, ele nuevo en Watanabe, 
y más que nunca, el detalle con escorzo 
es la muerte (que bien podría ser hermo
sa como la del poema "Nuestra reina", 
o tra Laura, o la tierna madre ele "Desa
gravio"), encarnada ésta en el propio 
cuerpo así como en el cosmos, su since-

José 
Watanabe 

ra proyecc1on. Imposible no verla si la 
llevamos a tocias partes; si es sombra ele 
la sangre, como diría Sologuren; si, como 
a Vallejo, nos agarra por detrás y ele 
perfil. Por eso, por su acosadora omni
presencia, acordémonos ele ella tocios 
los días; así reza el epígrafe ele Marcial 
en el pórtico del libro, como si sentirla y 
presagiada no fuese suficiente . 

¿Pero cómo lograr huir de la guadaña 
si el reino de la muerte es ele este y del 
otro mundo, incluyendo el subacuático? 
Si no, que lo diga el pez que, para huir ele 
ella, vanamente se pretende mimetizar 
con las arenas ele los fondos marinos, 
llegando al extremo ele deformarse "vi
rando" sus narices y sus dos ojos hacia un 
mismo lado del rostro ("El lenguado") . Y 
es que el miedo lo puede tocio, hasta el 
punto de ir a buscar refugio en las entra
ñas de una arisca montaña que, indiferen
te no sabe / cómo es nuestra vida / ni 
cómo acaba ("Animal ele invierno"). 

Aunque, pensándolo bien, la mejor 
guarida - al menos la más amable- será tal 
vez la propia casa, ésa que se ajusta al 
cuerpo a la meclicla, íntima, biológica, 
donde a buen recaudo reposa el cuerpo 
desnudo y, a veces, una mujer / que se 
aviene a se,; como yo, otro órgano dentro 
de este! p ulposo /tercer /piso. ("Mi casa") . 
Y, por cierto, ahí está el amor y sus deta
lles, que por momentos destierra el mie
do y hace posible la tan ansiada restaura-

• Pista falsa, (Editorial El Santo Ofi
cio) la segunda novela de Carmen 
Ollé, desarrolla una original propues
ta enmarcada en ciertas convencio
nes del género policial. La protago
nista indaga un hecho de su propio 
pasado desde la perspectiva de un 
testigo que termina involucrándose 
como partícipe del suceso cuya in
vestigación inicia a partir de un 
acontecimiento fortuito . La autora 
rompe, con conocimiento de causa, 
las convenciones del género y condu
ce al lector por senderos extraños, 
"pistas falsas", zonas oscuras que se 
asemejan a las manifestaciones del 
inconsciente. Ello no impide, sin em
bargo, una trama coherente que logra 
despertar el interés en la narración. 

• Museo (Jaime Campodónico/edi
tor) es el título del último poemario de 
Alonso Ruiz Rosas. El poeta propone 
una visita literal y metafórica con el fin 
de contemplar al hombre de ayer y de 
hoy a través de sus creaciones, pero 
bajo una concepción que define: "todo 
el planeta es un museo". Los poemas 
de Ruiz Rosas son ejemplo de un tra
bajo poético riguroso en donde nada 
sobra ni falta; un trabajo en el que cada 
verso es resultado de las necesidades 
expresivas de un programa poético 
asumido con racionalidad y auténtico 
compromiso con la palabra. 

ros, cuya primera edición data de 
1975. Esta nueva edición contiene 
seis relatos inéditos y vienen ilustra
dos con dibujos del autor. Como se 
sabe, Monólogo de las tinieblas re
crea el universo del campesino ne
gro de la costa peruana a quien el 
autor ha logrado dotar, gracias a su 
talento narrativo, de una identidad li
teraria que va más allá del simple 
realismo o afán testimonial. 

• No son muy usuales en el Perú las 
autobiografías; por eso y por su cali
dad sorprende Valijas de cartón, 
que reúne las memorias de Nicoló 
Giaimo, inmigrante italiano que se 
afincó en Lima hacia 1950 luego de 
haber permanecido varios años en 
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• Peisa ha reeditado el ya clásico 
conjunto de relatos Monólogo de las 
tinieblas de Antonio Gálvez Ronce-
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ción: la amada fiel que duerme, feliz, ante 
la mirada extática del poeta que contem
pla el sexo de ella transfigurado en un 
pequeño batracio ("La ranita"). Diálogo y 
visión infa ntiles, a la manera de Vallejo, 
pero sin dormir como hermanitos... O 
bien, el sutil erotismo que se suscita 
cuando el niño de "Canción" escucha 
miccionar a sus espaldas a la señorita 
Esther H., generándose así una atmósfera, 
una marejada concupiscente que simple
mente envolviera a cuanto macbo (. . .) 
respiraba a la redonda. 

Pero la restauración no sólo podría 
hallarse en un espacio conveniente, sino 
también en otros tiempos y otros modos 
añorados, un poco a la manera del Rilke 
ele las Elegías cuando éste decía que tal 
vez nos quede algún árbol en la pendien
te, o bien la calle del ayer y la complacida 
lealtad de una costumbre: en \X'atanabe 
sobrevive el recuerdo ele los viajes y los 
juegos, del regreso al terruño, a la visión 
del río Vichanzao, como el árbol o el 
zumbayllo místicos ele Argueclas o el locus 
amoenus del fi no y utó pico Rivera 
Martínez; siempre inmerso en una tradi
ción panteísta que se remonta a Eguren, 
ele nuestro lacio, y al ancestral animismo 
shintoísta ele Oriente, en donde el vate 
tiene anclados sus orígenes. 

¿Al final qué o quién queda? Un viejo 
poeta tumbado en la orilla caliente de la 
playa, contemplando sin envidia a unos 
jóvenes tablistas con recientes cue,pos 
en ese mar inestable y tornadizo, que es 
el morir ("Los tablistas"), y acaso pregun
tándose por esa palabra, por esa sola 
que bace sonar / a las otras ("Los poe
tas"), y que tanto tarda en aparecer. Pero 
ahora el dolor y el tiempo lo han vuelto 
sabio (¡tan pocos sabios quedan hoy en 
día entre nosotros!), y por eso ya no 
desespera . Sin prisa, la sigue buscando 

entre tocios los hombr ·s huma lus (q1 11.! 
son aún más escasos , co111111 r •sc1hlo do 
sangre en la boca / como si •s/111 /era 
mastlccmdo su propia lengua. • 

LA CREACIÓN DE BUSARDO 

EL VIAJE INTERIOR 
lván Thays 
Editorial Peisa 
Lima, 1999. 284 págs. 

por GUILLERMO NIÑO 
DE GUZMÁN 

Digámoslo ele entrada. No 
conocemos ningún esfuerzo semejante en 
la literatura peruana. Con El viaje interio1; 

· Iván Thays ha asumido un reto mayor, el 
sueño ele todo novelista que se vuelca 
por completo en su trabajo con las pala
bras: la invención ele un mundo propio. 
Ha creado un territorio imaginario, en 
este caso una ciudad a orillas del Medite
rráneo llamada Busarclo, con una historia, 
un dialecto, una geografía , un clima y 
unos personajes que le confieren una 
identidad. En ese sentido, el esfuerzo es 
notable; sin duela, una magnífica demos
tración ele los poderes ele un novelista. 

Ya se percibía en la carrera literaria 
ele Thays una vocación por apartarse ele 
la tradición. Su debut literario, e l volu
men ele relatos LasfotograflasdeFrances 
Farmer (1992), aunque incipiente por la 
fa lta ele oficio, permitía avizorar un vue-

le, lnrnglna tlvo q1 1 · lo ll vv11 1·i11 1 or ·:11 111· 
nos 111 uy :11 ·): idos 11.! 11 11 r1.::li ls11 10 ·11 ya 
mayor ·x¡ r ·sl<m slgu · si ·n lo l:1 obra el· 
Vargas Llosa. on su primc.: ra nov ·la , la 
cuidada Escena de caza (1995), confir
mó sus elotes creativas, pero no consi
guió ganar la altu ra necesaria, quizá por 
ceñirse demasiado a una propuesta inte
lectual. Sin embargo, su estilo pulcro y 
reflexivo revelaba a un escrit9r que lu
chaba con denuedo por dominar su 
material y hallar una voz personal. 

Con El viaje interio1; su segunda in
cursión en el género, se aclv.ie1te un salto 
cualitativo, una descollante habilidad en 
el arte ele narrar ele la que Thays hace gala 
no obstante sus treinta años. Sin duela, 
hay otros proyectos ambiciosos y totaliza
dores en la novelística peruana, pero el 
que comentamos pertenece a una veta 
distinta, ele una insospechada riqueza. Y 
si esta obra nos ha entusiasmado es por
que son escasos entre nosotros los escri
tores (tal vez Mario Bellatin sea otra ele las 
excepciones) capaces ele librarse de una 
sue1te ele estigma que marca la narrativa 
nacional desde Argueclas hasta Gutiérrez, 
pasando por Ribeyro, Vargas Llosa y Biy-

lván 
Thays 

r · 
1 

INNO ACIÓ."i EN l!.\ ACRJCULTURA: 
JUML .. TA.'ICCd 

YJ.LAI.GJCN)•a.'ll u. ru .O 

Argentina. Don Nicoló logró el éxito 
económico en el Perú y dedicó años 
de su vida al cultivo de su gran pa
sión: la fotografía. Amigo de Pompilio 
lnglesi, editor de la revista Jncontri, 
Giaimo le fue contando su vida y el 
resultado es este libro que pertenece 
a ambos por cuanto lnglesi organizó 
el material , completó muchas anéc
dotas, añadió notas explicativas, et
cétera. La edición está ilustrada con 
las fotos tomadas por don Nicoló a lo 
largo de sus diversos y variados via
jes por el mundo. 

godón (conocida hoy como algodón 
Tangüis) que resistía a una de las 
peores plagas de su tiempo reel 
Cotton Wiltre y que además tenía una 
fibra larga, blanquísima, de bajo cos
to y de alto rendimiento. Marcos Gueto 
y Jorge Lossio, en Innovación en la 
agricultura: Fermín Tangüis y el al· 
godón en el Perú (Universidad del 
Pacífico y Cosapi Organización Em
presarial) , cuentan en este libro la his
toria de Tangüis y su innovación, cuya 
importancia "no reside solamente en 
sus características singulares, sus 
beneficios económicos para el país o 
en la humildad con la que declinó las 
recompensas que le ofrecieron dile· 
rentes gobiernos e Instituciones". Los 
autores señalan que "hay en esta hls· 

toria algunas claves para entender 
cómo se producen y pueden producir
se innovaciones tecnológicas en paí
ses pobres y atrasados como el Perú". 

• El caso "La Cantuta" y la deten
ción del general Robles le permiten 
al abogado constitucionalista Marcial 
Rubio Correa ilustrar la manipulación 
del poder político en la administra
ción de justicia. Partiendo de la expo
sición de los hechos de cada caso, 
Rubio Correa procede a desarrollar 
los temas referidos a las institucio
nes que tienen a su cargo la adminis
tración de Justicia: el Poder Judicial, 
el Tribunal Constitucional, el Ministe
rio Público, la Defensoría del Pueblo · 
y la Aoodomlo do lo Magistratura. 

7 , 

• Fermín Tangüis, un agricultor del 
valle de Pisco, logró, luego de varios 
intentos y años de dedicación, descu
brir y seleccionar una variedad de al-
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ce. Por una vez alguien se apait a del 
fresco social, ele la radiografía ele la vicia 
urbana o andina, para internarse por la 
senda ele la pura imaginación, ele la sub
jetividad y ele la ensoñación. 

No obstante, no se trata ele un territorio 
a la manera del Comala, Maconclo o Santa 
María latinoamericanos, ni tampoco del 
Yoknapatawpha faulkneriano. Busarclo es, 
ante tocio, un ámbito ele la memoria. Como 
la Cuernavaca ele Low1y o la Alejandría ele 
Durell -que el autor evoca como modelos 
cercanos-, la ciuclacl sólo existe en la me
dida en que se construye en la evocación 
ele los personajes. Busarclo tiene la paiti
culariclacl ele oscilar entre el espejismo y la 
realidad. No hay que olvidar que es la 
creación ele un protagonista que busca 
conjurar un amor perdido. De ahí que la 
narración del joven historiador conve1t iclo 
en novelista no sea más que la recupera
ción ele un pasado a través del recuerdo y 
la ficción; una dolorosa manera ele exorci
zar el fracaso ele una experiencia supre
ma, la del amor. 

'No se puede vivir sin amor', la leta
nía que repite el cónsul Geoffrey Firmin 
en Bajo el volcán, es un lema que podría 
aplicarse a la novela ele Thays. El esco
llo, sin embargo, es la pugna entre ra
zón y pasión que el protagonista enfren
ta tocio el tiempo. Es un ser contempla
tivo, q ue prefiere discutir y especular 
sobre la naturaleza ele los sentimientos 
sin percatarse ele que el amor a menudo 
se desliza por su lacio . Nos hubiera gus
tado algo menos ele reflexión y más ele 
acción, pero entonces estaríamos frente 
a otra novela. Como el mismo título lo 
señala, se trata ele un viaje subjetivo, a las 
profuncliclacles del individuo que se es
mera por encontrar en el amor la justifica
ción ele su existencia. Los personajes ele 
Thays elucubran sobre las pasiones pasa-

das pero no pueden as irlas, no consi
guen vivir con intensidad a menos que el 
momento pase por el fil tro del recuerdo. 
El riesgo permanente del narrador es tras
cender la mera elaboración intelectual. 
Kaas, la amada, es un personaje sugeren
te aunque evanescente. ¿Por qué? Tal vez 
porque el amor del protagonista es más 
grande que su heroína: ésta sólo existe en 
tanto es el objeto ele aquél. 

Una ele las caracte rísticas que distin
guen a esta novela es su origen libresco. 
El vic1ie interior se debe más a cie1tas 
lecturas que a la experiencia vivida. Esto 
no es un reproche sino una precisión, 
pues se trata ele una opción tan válida 
como cualquier otra . En tocio caso, si hay 
a lgún re paro qu e hace r, és te se 
circunscribe a las alusiones literarias. El 
abuso en las referencias librescas puede 
resultar pretencioso. Evidentemente hay 
cie1to esnobismo en el autor y no fa ltará 
quien hable ele pedantería. ¿Por qué ese 
afán constante por las citas cultas y las 
declaraciones ele orden intelectual? Y, en 
cuanto al diseño ele los personajes, ¿no es 
clesmeclicla la ambición del protagonista 
por completar el trabajo ele Brauclel sobre 
el Mediterráneo? Después ele tocio, salta 
con la ligereza ele un diletante por Lisboa, 
Roma y Venecia, sin mostrar los rasgos ele 
un historiador serio y acucioso, capaz ele 
afrontar semejante reto intelectual. 

De cualquier manera, nos hallamos 
ante una obra deslumbrante sobre la que 
habría mucho que discutir y admira r. 
Otra ele las virtudes ele Thays es el domi
nio ele la prosa . Densa , sinuosa, cargada, 
a veces alcanza cimas líricas como las ele 
su maestro Durell , y, cuando no refulge, 
mantiene su efectividad . Quizá la novela 
hubiera siclo más rotunda ele no haber 
tantas re iteraciones en las primeras cien 
páginas, pues tarda en despegar y exige 

Quítate la venda para mirarme 
mejor (Deseo) anuncia ya desde el 
título los serios y fundamentados 
cuestionamientos a la manera como 
se está administrando la justicia. 

cana, lo cual hacía imperiosa una 
publicación como la presente. 

• El Banco Latino y ediciones Peisa 
han publicado Esplendor del barro
co en Ayacucho, libro bellamente 
impreso que contiene un estudio so
bre el arte barroco del padre Antonio 
San Cristóbal y excelentes fotos de 
Javier Chávez- Ferrer y de Alejandro 
Balaguer. Ayacucho es la ciudad que 
cuenta con el más alto número de 
iglesias y capillas y muchas de ellas 
albergan relevantes retablos dorados 
que destacan en el conjunto de la 
arquitectura virreinal hispanoameri-
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• Si bien no anuncia que se trata del 
primer número ni la periodicidad que 
pretende tener, por la calidad y rigor 
de sus textos esperamos que Hydra, 
revista de crítica y ensayos literarios 
aparecida en marzo, tenga larga vida. 
Se estudia a Luis Loayza en su faceta 
de ensayista y a Oswaldo Soriano; se 
rinde un homenaje a Mario Benedetti 
y, por último, se propone un estudio de 
las tendencias generales de la joven 
novela peruana de los años noventa. 
Se puede estar de acuerdo o no con 
las ideas planteadas; lo interesante es 
que se perfila una nueva y creativa 
crítica literaria entre nosotros. • 

LOS LIBROS MÁS 
VENDIDOS DEL BIMESTRE 

El Virrey 

l. Crisis del cap italismo global 
George Soros/ Plaza&Janés 

2. Guía triste de París 
Alfredo Bryce Echenique/ 
Peisa-Alfaguara 

3. Lecciones de economía 
Carlos Boloña/ San Ignacio 
ele Loyola 

4. Hija de la fo rtuna 
Isabel Allende/ Plaza&]anés 

5. Arqueología de la modernidad 
Óscar Ugarteche/ Deseo 

Época 

l. El viaje interior 
Iván -Thays/ Peisa 

2. Poemas revelados 
Mario Benecletti/ Océano 

3. El bailarín ·del p iso de arriba 
Nicolás Shakespeare/ Norma 

4. Guía triste de París 
Alfredo Bryce Echenique/ 
Peisa-Alfaguara 

5. Tobías y el ángel 
Susana Tamaro/ Moncladori 

La Casa Verde 

1. El bailarín del p iso de arriba 
Nicolás Shakespeare/ Norma 

2. Seda 
Alessandro Baricco/ Norma 

3. El viaje interior 
Iván Thays/ Peisa 

4. Antes del fin . 
Ernesto Sábato/ Seix Barral 

5. El Buenos Aires de Boi-ges 
Carlos Alberto Zito/ Aguilar 

La Familia 

1. Guía triste de París 
Alfredo Bryce Echenique/ 
Peisa-Alfaguara 

2. El alquimista 
Paulo Coelho/ Planeta 

3. El día que Nietzscbe lloró 
Irving Yalom/ Emecé 

4. El Evangelio según j esucristo 
José Saramago/ Alfagwara 

5. Cuéntame tus sueños 
Siclney Helclon/ Emecé 
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11 1 p11d ·11ela d ·I lector. Sin embargo, si se 
p •rslstc, uno puede sentir el o lor de l Me
diterráneo, aun cuando éste pertenezca a 
la imaginación del autor. Lo asombroso 
es que Thays, tal como él mismo ha de
clarado, nunca ha pisado los escenarios 
europeos que recorren sus personajes. En 
esa perspectiva, El viaje interior es la 
me jo r prueba ele que los buenos novelis
tas saben edificar un mundo y lograr que 
lo sintamos como verdadero. 

Quién sabe lo q ue escribirá Ivá n 
Thays a partir ele ahora. Con menos libros 
en el pensamiento y mayor experiencia 
vita l podría llegar a sorprendernos otra 
vez. Por e l momento, con la sobe rbia 
invención ele Busarclo, ha marcado un 
hito que será muy difíc il ele superar. Su 
atrevimiento deicida es excepcional. Qui
zá sea e l joven novelista más dotado con 
e l q u e conta mos para ca mbi a r e l 
derrotero ele nuestra lite ratura en e l siglo 
que se avecina . • 

ACONTECIMIENTO EDITORIAL 

STÉPHANE MALLARMÉ 
EN CASTELLANO 
Edición, estudio y 
traducción de Ricardo 
Silva Santisteban 
PUC / Embajada de 
Francia. Lima, 1999. 
Tres volúmenes. 

por ANA MARÍA 
GAZZOLO 

El centenario ele la mue rte 
ele Stéphane Mallarmé (1842-1898), re
cordado e l año pasado, ha siclo la oca
sión necesaria para un acontecimiento 
editorial, la publicación en tres tomos de 
un homenaje al notable poeta francés. La 
Pontificia Universidad Cató lica del Pe rú, 
con el apoyo ele la Embajada ele Fra ncia , 
auspician los trabajos que en to rno a la 
obra ele Mallarmé viene desarrollando 
Ricardo Silva Santisteban desde hace al
gunos añ.os. Se trata de una ardua labor 
ele traducción ele la obra poética y en 
prosa, de insoslayable valo r, que ocupa 
dos volúmenes ele esta edició n : Poesías. 
Seguido ele Otras poesías! Anécdotas o 
Poemas/ lgitur! Una. j ugada. de dados, e l 
segundo ; y Divagaciones. Seguido ele 
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Prosa Diversa! Correspondencia., e l te r
cero . Y, por o tro lado, de textos produc
to de la investigación que Silva Santiste
ban ha realizado acerca de las relaciones 
personales y literarias que sostuvieron 
Mallarmé y algunos escritores latinoa me
rica nos , ba jo e l título ele Stépba.ne 
Malfa.rmé en castellano (tomo !). 

Este prime r volumen propone e l es
tudio crono lógico ele los 

acercamientos ele la cultu ra en lengua 
españo la (o ele algunos ele sus represen
tantes) a la figura y la obra de Mallarmé , 
los cuales han s iclo más significativos y 
abundantes desde la o rilla hispanoame
ricana. Así, Silva Santisteban parte de l 
primer contacto registrado , la correspon
de ncia entre Malla rmé y e l peru ano 
Nicanor della Rocca de Vergalo , en 1879, 
y sigue la p ista cada vez más nutricia de 
las aproximaciones hasta llegar a nues
tros días, y concluir con una amplísima 
bibliogra fía . El trabajo presenta algunos 
hallazgos info rmativos sobre e l tema 
mencionado y e l ele la traducción de los 
textos de Ma llarmé a l castellano , y ade
más destina un capítulo al culto que le 
ded icara Alfonso Reyes, "su primer estu
dioso de liberado y su mejo r traducto r al 
caste llano ". 

Precisamente, la traducción de la poe
sía mallarmeana o frece grandes trabas 
aun a l estudioso de . su obra , pero la 
prosa no se ale ja mucho de este mismo 
ho rizonte. Son las características sobre 
las que se sustentan una y otra las que 
motivan una d ifíci l lectura de sus textos 
y una versión caste llana que se sabe 
aproximada , pero que busca ser fiel so
bre tocio al sentido , aunque en esta ma
teria sea más propio hablar ele los oscu
ros sentidos mallanneanos. Silva Santis
teban no ha o ptado por una traducción 
que atienda sobre tocio a la re produc
ción ele rimas y o tros elementos de l es
plénd ido esque leto fo rmal; su opción 
como traducto r favorece el aspecto sig
nificativo, decisión que intenta no deva
luar e l rico legado malla rmeano, en vista 
ele q ue no se pueden mantener ambos 
componentes. El poeta francés no con
cede sa lidas a la pasió n ni a la emotivi
dad , su poesía debe ser descifrada desde 
la in te ligencia de l lenguaje en cuyo re ino 
los té rm inos adquie ren nuevos va lo res y 
la a rmonía y e l eq uilibrio de la estructura 
juega n a fa vor el • la fo rma pc rfc ta. l.a 
Be lleza , como mocl -lo y aspi r:1 ·i(> n , ·s 
un motivo centra l d · su I o '·tic:11 11 11 t '·r
mino equiva le n! · el · Po ·sía ; ningún ()tro 
arte se halla en ca nd i ·io n ·s ·0 1110 ·sta 
ele alca nza r la Belleza , ac¡ u ·ll :.1 ·s su l'X · 

presió n pe rfecta. Pe ro ·n la cons · ·ul'I in 

Stéphane 
Mal/armé 

ele esa Belleza, e l poeta no debe o lvida r 
e l ritmo, que hace de la prosa verso 
cuando en e lla se presenta y rompe ele 
ese modo la dife renciación gené rica . 
Tampoco se entregará e l poeta a la re
presentació n directa , casi nada hay ele 
poético en nombrar un objeto , ningún 
velo de misterio ; es en la alusión, en e l 
acto ele sugerir en donde se apoya lo 
poético y el goce consiste en adivinar 
poco a poco. En una ca rta a Henri Caza
lis, afirma Mallarmé a propósito ele su 
búsqueda expresiva en el p roceso ele 
escritua ele Herodías: "Pintar, no la cosa, 
sino e l e fecto que produce". Poética ele 
sensaciones, ele íntimas vibraciones y mi
rada que se desvía, la ele Mallanné es 
también una poética evanescente y abier
ta que exige de l lector ele poesía una 
participación creativa. 

Al lado ele la obra poética completa , 
en ed ición bilingüe , e l tomo cle clicaclo a 
la p rosa, aunque solo en versió n caste 
llana tal vez debido a sus dimens iones, 
dia loga con e l ante rio r ele dos maneras : 
Divagaciones es la evidencia ele esa pro
sa mallarmeana que participa ele las con
dicio nes ele su poesía , y la Correspon
dencia, que ha seleccionado Silva San
tis teban, es en su conjunto e l testimonio 
ele las preocupacio nes estéticas y vita les 
que a lientan tocia su obra . Su lectu ra 
contrastada resulta doblemente revela
dora . Es imposible cia r por terminado 
un comentario acerca ele una obra ele 
tales dimensiones , y aludo obviame nte 
a la obra malla rmeana en sí, pe ro ta m
bié n a la e mpresa ele estudio, tracl uc
·ió n y lic ió n lleva da a cabo por Sil v: 1 

S:1ntls t ·h:in . Con ·s r:1 r ·s ·1'1:1 solo s · 
puL·d · in vit ar :1 l:1 p:1d L·111 · lv(' llll':1 dv 
l'SIOS ll' XIUS, 11 1 th.c"s lu 111 hr:1n1 k 11t l) pm l:1 
p:il :il )l':1, 1(11 ('Ua lll l) 11 l' l l:1 1-1 111. 11, (lll l'd il 

lnt rinHn':1111 v111 v lnl't1 11 1'1111 1:1 )' 11'1 1l 11•t11·i11 • . 
illl ' lli l' (' ·1·1·:1d:1. • 
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La superautopista de la informática requiere un mayor acceso público, pero esa necesidad es ignorada con frecuencia 

¿vía libre o excesivas reglas de tránsito? Un 

creciente número de gobiernos opta por lo segu11do 

Por Carlos Castilho 
N AMÉRICA LATINA no faltan los in
dividuos "informatizados". Según al
gunos cálculos, habrá 34 millones de 
ellos transitando por la red cuando lle
gue el milenio. Pero 

INFORMA sólo una pequeña DESDE _______ _ 

fracción de ese número f lORIANO .. POllS 
vivirá en la sociedad in-
fmmática. 

El motivo es sencillo. En todos los pa
íses hay una falta casi total de planifica
ción estratégica gubernamental. Como re
sultado, prácticamente no hay ninguna 
infraestructura-especialmente líneas tele
fónicas-para construir un acceso univer
sal a Internet. 

En Brasil, por ejemplo, hay sólo unas 
pocas iniciativas para proveer acceso uni
versal, y todas ellas provienen del sector 
privado. La mayoría de los funcionarios 
públicos siguen pensando que el comer
cio electrónico es algo que ocurrirá en el 
futuro. Para los pobres, que representan 
la mayoría en casi todos los países-de 
América Latina, esta falta de visión oficial 
significa que no pueden pagar los dere
chos de acceso que cobran los proveedo
res de servióos en línea. 

"América Latina carece de planifica
ción estratégica porque casi todos los 
países primero necesitan poner al día las 
comunicaciones telefónicas. Sin [ siste
mas telefónicos adecuados], participar 
en la revolución informática es un sueño 
casi imposible", se lamenta Carlos Al
fonso, un pionero en el desarrollo del In
ternet brasileño. 

Esta falta de líneas telefónicas es la 
causa principal detrás del hecho de que 
l\111érica Latina cuenta con un promedio 

... UN CRECIENTE 

l'Mli\ i\ l.i\ PÁC:INi\ S IGUIENTI~ 

.... La superautopista de la informática no se asemeja a 

ninguna otra carretera, algo que los gobiernos, ansiosos 

por pintar líneas divisorias y fijar límites de velocidad en 

ella, a menudo olvidan. Pero el hecho de que esas señales 

y líneas sean ignoradas no significa que los gobiernos no 

ejercen influencia. Los que han sustituido la vía libre por 

la reglamentación están dando a sus ciudadanos una 

notable ventaja en la carrera para aprovechar los 

beneficios y explotar las oportunidad~s que brinda 

la tecnología informática 
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UN CRECIENTE 
viene de la página anterior 

de un anfitrión Internet cada 1. 700 ha
bitantes, mientras que en EE UU esa re
lación es más cercana a 1:15. Con un su
ministro tan limitado, los costos de 
acceso son mucho más elevados de lo 
que deberían ser. 

Paradójicamente, Perú-uno de los 
países más pobres de la región-tiene los 
mejores antecedentes cuando se trata 
de dar a las personas con computado
ras personales la posibilidad de tener 
acceso a Internet. Red Científica Perua
na (RCP), una organización privada sin 
ánimo de lucro, ha estado operando 
una cabina pública en Lima desde 1996 
que brinda acceso general a Internet. 
RCP (www.rcp.net.pe) tiene cuatro ca
binas en funcionamiento y planea abrir 
1.000 Centros Comunitarios de Inter
net en todo el país para el año 2010, fi
nanciados por el Banco Interamericano · 
de Desarrollo. 

Pero es muy probable que aun así Perú 
pague un precio elevado por la falta de vi
sión estratégica de su gobierno. El grupo 
español de telecomunicaciones Telefóni
ca, tomó posesión de la compañía telefó
nica gubernamental, ha anunciado planes 
que le darán un control efectivo del acce
so en línea en Perú. La RCP se opone fir
memente a esos planes, con el argumen
to de que el acceso universal y un 
proveedor único de servicios se excluyen 
mutuamente. 

Los monopolios privados no son el 
único problema que los gobiernos pasi
vos invitan a que ocurra. En Uruguay, Es
teban Valenti, el jefe del Sistema de Pro
veedores de Tecnología e Información 
(www.tips.org.uy), está luchando por 

atraer la atención ele los gobiernos la ti
noamericanos sobre las consecuen

cias del comercio electrónico. 
"Casi nadie parece percatarse 

de que el comercio electrónico 
cambiará fundamentalmente la 
manera en que comerciamos y 
nuestra ética comercial. Los go
biernos deben tomar medidas 

positivas, porque éste es un cam
po en el que los grupos privados no 

pueden fijar las reglas por sí solos" , 
dice Valenti. "No cabe duda de que de

bemos incluir el comercio electrónico en 
nuestro programa económico, porque acá 
nadie está prestando atención a temas 
como los impuestos y los derechos de la 
propiedad intelectual en el ciberespacio. 
Nuestra omisión sólo beneficia a los paí
ses ricos como EE UU". 

Un país que está prestando atención 
es Costa Rica. Esa diminuta nación cen
troamericana, que junto con Chile tiene 
uno de los mejores sistemas telefónicos 
de América Latina, ha desarrollado una 
red de escuelas públicas conectadas a In
ternet y estuvo muy cercana a ser la pri
mera nación de la región en poner a 
prueba la democracia electrónica en las 
elecciones presidenciales de 1998. (El 
plan, patrocinado por instituciones de 
EE UU, no se utilizó porque los políti
cos locales temían que hubiera resulta
dos conflictivos entre el escrutinio elec
trónico y el tradicional). 

Si bien no está tan avanzado como 
Costa Rica, Brasil parece estar entendien
do lo que ocurre. Según Alfonso, que fun
dó el primer el primer servicio de acceso 
a Internet sin fines de lucro (ISP) en Río 
dejaneiro, un comité gubernamental cre
ado como resultado de la presión ejerci
da por organizaciones privadas y sin áni
mo de lucro, ha realizado una buena labor 
al esforzarse en mantener el acceso del 
público a Internet libre de la intervención 
gubernamental y, a la vez, prevenir que un 
proveedor se apodere de todos los servi
cios de acceso a la Red. 

Pero ello, dice Alfonso, parece ser el 
límite de la visión y la ambición del co
mité. No tiene ideas para expandir el 
acceso.@ 

CARLOS CASTILHO ES REDACTOR 

ASOCIADO DE DiarioMundial PARA 

AMÉRICA LATINA 

, 
PARA~ 

INFORMACION 
LLAME A SU 

OFICINA 
-LOCAL DE UPS. 

Argentina 
(54-1) 307-2174 

Bahamas 
(242) 325-8227 

Bermuda · 
(441) 295-2467 

Bolivia 
(591 -2) 327-977 

Brasil 
(55-11) 241-0122 

Chile 
(56-2) 685-0700 

Colombia 
(57-1) 416-6166 

Costa Rica 
(506) 257-7447 

República Dominicana 
(809) 566-5177 

Ecuador 
(593-2) 256-790 

Guatemala 
(502-2) 360-6460 

México 
(525) 228-7900 

Nicaragua 
(505-2) 664-289 

Panamá 
(507) 269-9222 

Perú 
(51-1) 242-3366 

Puerto Rico 
1-800-PICK-UPS 

Uruguay 
(598-2) 916-1638 

Venezuela 
(58-2) 241-4406 

• Délo por hecho. 
Pnm i11Jominció11 ndicio11nl aceren 
de su representante local de l/PS 

llame al 1-800-PlCK-l/PS 
o ni (502) 359-3630 e11 l/SA. 

Dirección en In l11terr,et: www.11ps.co111 
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La Cité du Multimédia de Quebec: ¿Cimientos de una 'tech·city' o monumento a la oportunidad perdida? 

Canadá se ve forzada a 'comprar' empleos de TI 
Por Dan MacLeod sea una necesidad absoluta, los Quebecois y 

los Liberales siguen protegiendo sus tenito
rios con la misma saña que los gatos calleje-

OMO LA MAYORÍA de los proyectos, 
la Cité du Multimédia parece ser ma
ravillosa en papel: un comple ros. Pero eso es sólo un aspecto. En 
' o de un millón de pies cua
drados en el corazón de 
Montreal diseñado para atraer 

INFORAIA __ _ 
DESDE la opinión de muchos expertos, la fal-
-M--0-N_T_R __ (_A_l_ ta de un debate amplio y de un plan 

----------- general ha causado que Quebec co-
empleos de la tecnología inforn1áti
ca (TI) a una ciudad que los necesita. 

Los que apoyan el proyecto señalan el 
hecho de que, en los ocho meses desde 
que se anunció el proyecto, 71 empresas 
se han adherido al mismo y 4 mil perso
nas han sido contratadas. Los detracto
res, sin embargo, dicen que Montreal está 
construyendo una Torre de Babel mo
derna, un monumento a la falta de plani
ficación, visión y falta de cooperación en

. tre los gobiernos nacional y provinciales 
de Canadá en lo referente a la TI. 

Hace menos de un año, el gobierno de 
Quebec anunció que crearía 1 O mil emple
os en la tecnología informática en menos de 
una década. Más aún, estarían situados en 
un complejo de 200 millones de dólares es
tadounidenses que todavía no se había cons
truido. Para los empleos en sí, la provincia 
aportaría 16 mil dólares en subsidios de cré
ditos impositivos por empleo y por año, du
rante 10 años. 

Michel Cartier, un especialista en comu
nicaciones de Montreal que asesora a la 
UNESCO y ala Unión Europea, entre otros, 
dice que el hecho de que Quebec tomara 
esta medida por. su cuenta pone de relieve el 
verdadero problema de Canadá. "Montreal 
tiene un personal de TI tan experto como 
los mrjores del mundo, y en términos de cre
atividad nos encontranios entre los mejores. 
Pero la industria está fragmentada y no hay 
liderazgo gubernamental. Nadie quiere tra
bajar en forma conjunta". 

El cisma entre Canadá y Quebec es par
te del problema. Incluso si la competencia 
mundial de la TI hace que la colaboración 

meta una serie de errores bieninten-
cionados, pero dañinos. 

Uno de estos errores son los múltiples 
objetivos ftiados por Quebec para este 
proyecto. Además de atraer a empresas de 
TI, la Cité du Multimédia fue diseñada 
para remozar el sector del Viejo Puerto de 
Montreal. Alain Aubut, gerente de una 
empresa de edición electrónica llamada 
Diffusion Multimedia, cree que esos ob
jetivos son contradictorios. 

Como él lo señala, la tecnología informá
tica está dirigida hacia la descentralización y 
la autonomía, mientras que el estímulo y la 
renovación exigen una concentración visi
ble de nuevos recursos. "La mayoría de las 
nuevas empresas de TI de Quebec - y hay 
cientos - emplea a menos de 15 personas. La 
Cité du Multimédia no fue creada para pe
queñas empresas", expresa Aubert, añadien
do que "Quebec debería ayudar a las peque
ñas empresas de TI a establecerse en toda la 
provincia, no sólo en un barrio". 

Aubut también se cuenta entre los ex
pertos en la industria a quienes preocupa 
el hecho de que Montreal termine por con
vertirse en un lugar de bajo costo para em
presas filiales. "Muchas empresas impor
tantes están abriendo filiales [ en la Cité du 
Multimédia] para aprovechar ventajas im
positivas que no necesitan", dice Aubut. 
"Empresas con sede en Francia están 
añrieñdo filiales para contar co n mano de 
obra barata, cerebros del Primer Mundo y 
salarios del Tercer Mundo". 

Gaetan Martel, editor de Quebec Micro, 
la principal revista de computación de Ca
nadá en idioma francés, cree que hay una 

sµerte de plan que guía a la TI de Canadá en 
el ámbito de base. 

Marte! señala ejemplos de éxito local, em
presas de software como Discreet Logic y 
Sofiimage, responsables por los efectos es
peciales en las películas ''.Jurassic Park" y 
"Titanic"; pero aclara que anibas fueron ad
quiridas por empresas estadounidenses ni 
bien adquirieron fama internacional. "En 
muchos casos", dice, "es como si nuestra 
gente más creativa tuviera eso como objeti
vo, sobresalir en el mercado mundial para 
atraer a un comprador extranjero". 

Cartier no cree que surgirá una mejor 
opción en el futuro cercano. Critica agria
mente tanto a Ottawa como a Quebec 
City. " [El vicepresidente estadounidense 
Al] Gore se rodeó de las mejores mentes 
jóvenes de EE UU y planeó una revolu
ción basada en Internet y en el comercio 
mundial libre de impuestos. Tony Blair, 
de Inglaterra, y Lioneljospin, de Francia, 
también obtienen el asesoramiento de in
dividuos que tienen entre .'30 y 50 años de 
edad,pero el primer ministrojean Chre
tien, y el premier Lucien Bouchard están 
rodeados de vejestorios sin ninguna com
prensión de la realidad actual o de las po
sibilidades futuras". 

Gilbert Ouellette no es tan pesimista. El 
presidente de la Asociación de Quebec de 
Productores de Multimedia, un grupo de ca
bildeo de Montreal que representa a 65 em
presas de TI, dice que el gobierno federal 
debe participar más en la industria y, sobre 
todo, elaborar una estrategia clara. Pero ad
mite que Ottawa parece estar al tanto de la 
necesidad de infraestructura, al haber adju
dicado .'36 millones de dólares durante el 
ejercicio fiscal 1998-99 a la "superautopis
ta de la informática" .@ 

DAN MAcLEOD, DE MoNTREAL, Es 
REDACTOR ASOCIADO DE DiarioMundial 
PARA ÁMÉRlCA DEL NORTE. 
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_.Jí~A COMPAÑIA 
DE MENSAJERIA CON LA 

QUE VALGA LA PENA HACER 
NEGOCIOS, MAS QUE 

ENVIAR, DEBE ENTREGAR. 
En UPS, nunca nos detenemos en encontrar sistemas 

para hacer su entrega más rápida, fácil y confiable. 

Le ofrecemos el Servicio UPS Worldwide Express 10.30 

AM, para que usted pueda apresurar enh·egas urgentes de 

paquetes o documentos importantes costa a costa a través 

de los Estados Unidos o muchos centros 

de negocios a traves Europa Recogemos y 

entregamos a las 10.30 AM, gar~ntizado.* 

Le ofrecemos el rastreo electrónico de sus 

envíos para que usted tenga acceso a información crífica de 

su paquete en cuestión de minutos. Utilizando el software 

UPS OnLine Tracking® o el Internet, usted puede revisar el 

el nombre de quien firmó por el envio. Nuestra tecnología 

de rastreo es tan 

avanzada,que 

hasta le permite 

verificar en la 

pantalla de su 

computadora, 

la firma 

digitalizada del 

consignataao de· 

envíos a Norteamérica y Europa. 

Inclusive, hemos transformado su PC en 

un vehfculo rje entrega UPS. Con UPS 

Document Exchange, los documentos que 

tienen un tiempo crítico exh·a urgente de entrega 

pueden ser enviados electrónicamente via 

Internet. Es una alternativa al tradicional fax o 

e-mail: segura;-confiable y de costo efectivo, que 

rápidamente está siendo disponible cada vez en 

más y más países alrededor del mundo. 

Así que la próxima vez que tenga que 

enviar un documento o paquete importante, considere sus 

status en cualquier punto a lo largo de la ruta de entrega, o opciones: una compaí"iía que solamente envía, o una que 

rnnjim,é la ent,-ega ;nduyenda d ,;,mpo exacto y • nealm,nt, enrr,ga. UPS. 

! ÍI r,¡; 
1 .. ;:;'J;~(.¡~- / 

Délo por hecho. 
www.ups.com~-------------------------
'Para dotallos do tiempos do entroga o la garantía, por favor contacte a su oficina local de UPS. 

--~ i.,.1 
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La oferta impulsa el sistema 

El Estado chino cosecha 
casi todo lo que siembra 
Por Zhang Dan 

QUÉ VELOCIDAD puede viajar una 
persona en China una vez que tiene 
acceso a la superautopista de la infor
mática? A unos 26 bytes por segun
do, si transita en horas pico. 

Incluso con una computadora 
equipada con chips Pentium 11, la última 
versión de Netscape Navigator y un mó
dem de alta velocidad, los cibernautas 
IN FORAfA chinos rara vez disfrutan el 
----------!!§§[!_E_____ placer del camino abierto . 
8(1JING Con frecuencia se encuen
---------- tran recibiendo información 
a paso de tortuga. Peor todavía,pagan por 
su tiempo en línea en base a segundos, a 
una tasa de unos 2,40 dólares por hora. 

A pesar de ello, el número de cibernau
tas en China ha subido de 10 mil en 1994 
a 2,1 millones hoy en día. "Si este impul
so se mantiene, a fines de 1999 habría 4 
millones, y esperamos que en el 2000 haya 
1 O millones conectados a, y en, Internet", 
dice Wang Wei,jefe del Centro de Infor
mación de China sobre la Red Internet, 
una entidad semioficial de control de In
ternet con sede en Beijing. 

El enorme aumento de los usuarios de 
Internet en China está impulsado por tres 
factores: el deseo de los jóvenes de tener co
nocimientos de informática, la relativa acce
sibilidad a las computadoras personales y la 
disposición del gobierno de construir una 
infraestructura nacional de la informática. 

De los tres, el más significativo es la 
adopción del gobierno de la tecnología 
informática (TI). Los dirigentes chinos 
ven un gran futuro en Internet, pero lo 
que realmente les interesa son los benefi
cios económicos, no la comodidad de los 
usuarios individuales. Para ellos, el sector 
de la IT es una locomotora económica 
que llevará al país a nuevas alturas. 

El gobierno ha alimentado esta loco
motora con enormes cantidades de dine
ro, actualizando las redes de telecomuni
caciones prácticamente de la noche a la 
mañana. En 1998 China invirtió 21 mi
lJones de dólares en el desarrollo de la in
fraestructura de telecomunicaciones, un 

39 por ciento más que el año anterior. 
Al introducir sistemas de conmuta

ción controlados por computadoras y la 
tecnología de fibras ópticas, China ha 
construido la segunda red telefónica y de 
teléfonos móviles en importancia del 
mundo, con 11 O millones y 25 millones 
de usuarios respectivamente. 

Las telecomunicaciones y 
la TI al10ra son los sectores 
de mayor crecimiento y 
rentabilidad de la eco
nomía china, con ga
nancias anuales del 30 
por ciento en años re
cientes. 

Según un plan ofi
cial, la TI se utilizará en 
todo el país para modernizar 
la gestión de gumdes y pequeñas 
empresas, establecer redes financieras y ban
ca electrónica y manejar el comercio electró
nico en China. 

Internet ha comenzado a servir los pro
pósitos comerciales de China. El Ministerio 
de Relaciones Económicas y de Comercio 
Exterior abrió un website como un puerto 
cibernético para el comercio exterior, en el 
que se ofrecen miles de productos fabrica
dos en China en Chinamarket.com. Mien
tras tanto, China invertirá mucho dinero 
para establecer la venta en línea de pasajes 
aéreos en sus aerolíneas estatales. Y algunos 
negocios de Beijing y de Guangzhou han 
abierto websites para recibir pedidos de 
clientes y entregar productos a domicilio. 

Debido a que el Estado financia toda la 
construcción de la superautopista de la in
formática, éste aspira obtener - y por el mo
mento lo logra - la parte del león de las ga
nancias. China Telecom, un monopolio 
estatal de 67 mil millones de dólares que de
pende del Ministerio de la Informática, con
trola casi todas las actividades relacionadas 
con las telecomunicaciones del país. Sus 
operaciones de servicios de acceso a Inter
net, Chinanet, poseen el 86 por ciento del 
ancho de banda de 143,256 megabit del 
centro de tránsito internacional de Internet 
que sale del país. Los cletrnctorc11 di ·e, 1 q, 1c 

esta centralización es la verdadera causa del 
mal servicio - y del elevado costo - de los 
servicios de acceso a Internet que reciben los 
usuarios individuales. 

Como en todas partes, Internet en Chi
na ha pasado a ser un foro p_ara_que los ciu
dadanos corrientes intercambien una gran 
cantidad de inforn1ación de todo tipo. Se
gún Luo Ying, gerente de Zigong On-line 
- una empresa estatal que brinda espacio 
gratuito en disco para que los usuarios 
chinos de Internet publiquen páginas per
sonales-, su website proveyó espacio a 
más ele 1 O mil personas en sus primeros 
dos meses de funcionamiento. 

El gobierno requiere que toda la infor
mación transmitida y publicada en In

ternet no viole la ley estatal. Los 
materiales en oposición a la opi
nión política predominante y la 
pornograña, por ejemplo, no 
se pueden presentar. 

Los usuarios de la supe
rautopista de la informática 

respetan este requisito oficial de 
"abrocharse los cinturones ele se

guridad" . 
Charles Zhang, ejecutivo principal 

del proveedor de servicios de portal en chi
no, Sohu.com, recibió una sorpresa muy 
desagradable a mediados de enero cuando 
un periodista de Beijing descubrió que un 
vúiculo de la máquina ele búsqueda de Sohu 

. conducía a un sitio pornográfico. Su artícu
lo en el diario "nos tomó por sorpresa", re
cuerda Zhang. "Lo verificamos y hallamos 
que alguien en Holanda nos había entran1-
pado". El vúiculo fue bloqueado inmediata
mente y Zhang logTó convencer a la policía 
de que Sohu había sido entrampada. Dos 
empleados fueron puesto a cargo de regis
trar los directorios de Sohu.com para ver si 
había páginas yvúiculos sospechosos. "Nos 
costó tiempo y dinero", dijo Zhang. 

Este tipo de reacción es común. Hay una 
autocensura generalizada: la mayoría de los 
chinos cree que a caniliio de su acceso a 
websites pornográficos poder contar con el 
apoyo oficial a la superautopista de la infor
mática tiene sentido. Y si el gobierno despe
ja el embotellamiento, las verdaderas recom
pensas de la Era de la Informática e§tarán a 
minutos, en lugar de horas, de distancia. <ID 

ZHANG DAN ESCRnm PARA CmNA 

f EA'l'lllmS, UNA DIVISIÓN l)E 1.A A GENCIA 

1111: NOTICIAS X INII UA, t:ON SEDE EN 

H1 r.1.11Nc:. 
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MERCADOMUNDIAL 

* Niveles principiante a avanzado 

* Clases de pocos alumnos con 
atención Individual 

* Instructores hablantes nativos 

* Preparación de Ingles nivel 
Universitario 

* Nuevas clases comienzan 
todos los meses 

* Vlsas estudiantiles F-1 

IPIDA SU SOLICITUD HOY MISMDI 

A - llido 

Nombre (lnclur,nobmrnlc MI P' lmernombrc) 

Fecha de nacimlenlo (mes/día/año) Sexo: OM OF 

Pais de nacimiento 

Pais de cl udadania 

Direccion 

Fax 

lNecesila que le enviemos el formulario para la visa estudiantil? O SI O No 

lm rstudlnntts qu, ohllt11t11Ll1úa F· l tkMn aslstlm u11 mÍtlimolk dos snfonn dd programa 

iCuándo espera comell7..arsus estudios? 
l\íl HI punk ~fara cb dnpulslk /,nfttbn lrullauli1 mds arriba. 

¿Adóndedcsea cs111dlar? 

O WASHINGTON, DC 
(202) 223-0023 
2233\Vl!.Cfm\JnAvc., N\V 
Wa.,hlnRton, DC Z(XX)7, l&\ 
Fwc: (202) 337,JJ 18 
Htfll'IJClowi!WL'ltloc111.crn11 

O ffJ-!flf.?!·11~'1 O f~~ri:~~J~i·GMD 
1550 \Vllwn 111\'d., G.Yclen l.e\'ci 1400 Spflng 51., Surte 250 

:;!\'W&~;·~~l:~~. l&\ r;~~~r~i:~~ro ,o. U:.\ 
mll11KltK1f lntloc11t.crn11 sllYl'fSllr~1g{libtlocnt.com 

JLADO 
IN TEA NATI O N AL COL L EOE 

Vlsltenos en Internet: 
http:/ /www.LADO.com 

ll.U.!illl.E.S.S~.IWJ.tl= 
• N o c l ns11roorn n t1 1.1ntJ11nc c, • Oln t nnco l onrmng . 

• 01st in gu1!lhod tncu ll y • A c co lorntut.1 tJugroo p rogrnm!l 
• C rod ,1 for wo r k u11 pu11 11 11 cu • S1ud11n l !I lr om 06 

c o un1no 11 nnd :rn n tn tnn m 1110 USA 
Washingto n Jntcrna tlo nal Univcrs ity 

P .O . 0 0 )( 1HB, n r vn M .1wr, P A 1!1010 · USA 
F3X :6 10 · 527 · 1008 · E · mo111 : w;n ll un1v o op .nc t . 

Oportunidades de negocios 

MCAP Immigration to Canada f'or lcss titan MCAP 

@ $42,000 USD* @ 
MCAP Securities lnc., togc1hcr w ith Mulu ul Liíc uf C111111du, offc r you o\lr immi· 
grant lnvcstor Program. Fa r ovcr 125 ycu rs. Munml Ufo hns bcc n onc oí North 
Amcrica's top financia! ins titutio ns. With ovcr 25 hlll lun USI> in asscts currcntly 
undcr managcmcnl, you can be assurcd oí 1hc sccurity und inlcgrity oí uur progrnm. 

O nce admincd 10 our Progr.1111 , you will be rc prcscntcd hy u rcpul ahlc Cmmdinn 
lnw firm lo guidc you lhro ugh thc immigra1 ion proccss in :m cfficicn l und profes· 
s ional manncr, at a prcfcrrcd ícc :wail ablc o nl y to o ur cl icn ts. For !hose oí you 
alrcady in thc proccss oí oblai ning your Vi sa. it is 1101 100 lnlc to con1 uc1 us 10 di s· 
cuss our Pr

0

ogc.r_nm_. ______________ _ ~ 

Comparative cosls in thc induslry .is o í Janu.1ry lst 1999: 
Othcr Programs (app rox.) $60,000·65,000 USO 

MCAP Prorrnm $42 000 (ISD 

For an evaluatio n o f your cl ig ib il i1y. picase forward your inqui rics to: 
l\·ICAP lmmigrunt lnvcstor Program 

1550 Mctculfc Strcct. S uite 1006, Monlrcal, Q ucbcc li3B 3K5 
Fax : (5 14) 938-9254 Tcl: (5 14) 865-924 1, Email: cnnnda@mcn¡u:nm 

'AII US tlall •I """"'ni.• ar1'. l,..,.\Cd ur,>11 ;lll uct,..,.n,• r~t• "f USSl .00 • 0 1.5, . l'l•• .. ""'e lh<r~ a, o l"''l"'"I ch,ncr• ,.hk h 
,..;n t.,.\c dr= Al'fil I, 1999 ,.h ich ..,ill ,i~nific•nlly lr,c1u-c 1hoe ininimu,n ln.-.., 11non1 anJ 1hc ,nlnltnu,n nou,,d, m¡ulml, 

The BLIMPIE® Franchise. 
Once-in-a-/ifetime opportunity! Master Franchises available. 

A Consistently ranked among 
Entr epreneur Magazine 's 
TOP 20 overall 

_... A simple noncooklng operatlon 

_... A 34-year proven períormarce 
record 

A Over 2.0 0 0 restaurants 
worldwlde 

(770) 984-2707 
ext 123 

WAYNESTATE 
LJNIVERSITY 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, RIVERSIDE 

English Language 
lnstitute 

Study English at a 
university with more 

than 350 academic 
programs in the 

automobile capital 
of the U.S.A. 

[{'{fERNAT/ONAI. I'ROFF.S.IIONAl. f'H()(iHAM.I 

, lnuunou1 Busmu ll1ma1•1 
,COIIM!A GW HIC DIVGN 

, lm.1A1t1cnOf laTU10 110•tt Buum 
,Coawlh 1iG11111 

,lil1ATft.l l•m1K,utU 

,Gtow,H1t lH 01lllno~ S11n11 
, h n!OU IN!ll ll&mmn 

,Tw,wlSul·ho,'(IJ. A,l(IAMl 
,lllfc.u.u llmwou lnumlumvn 
, 0JrrOl•OnlGHD PROGUH '1.lUIJ 11JHOUO 

ll"NliWll f..ANCIUACi~ l'HQ(JHAM,1 

, t,n•Mll l~Cll\il hOf.lU 
, 111 '!10fl0 0 UI Íil,ll•tlhCGIJI 

,h "Kll m lanu,11m1 Bi.1"m 
.U•1tt~n l'fltm..1.no1 Pfi ooo11 
.D1110 ,YOU1·0uhor.u 11 
• CouUUIIU UD h tlllC U ( UIIUlt P10,~.111 

, TUtMI IO bliU1~ 'º s,uuu Of 011111 lmoou • 

!!SOL 
.bGUU1 P1ow1~u1~11TS Cnrs1;,.,,1a.5ouo11 

K 1,ww1. i,1, 11,: 1.,r11 i,. A;11:1" 
roSucn :u 

351 Manoogian Hall 
Wayne State University 
Detroit, Michigan 48202 

Te!: (313) 577-2729 
Fax: (313) 577-2738 

.... . ....... .._.,,L 11.DUCA.- P---. u ............. OI' c ................ lbn•-
1200 u ...... .. ...., AV11>tU•, 0.•r. WP• " ""'" -· CA 112DG7 ... DIHI U. 11.A. 

............. , u crl•p• u c •.ucr.•d " - ·= (1•DOOl 7•7-434D Pa •• Cl •000)7e7, S71HI 
W•• ..,... , h Hp:J,-.un••·u" r.-dUll• Ph om• i,.o• ,hlm l 

E-mnil: c liwsu@wnync.edu 

Web Sitc: http://www.cli.wnync.edu 
W.ivna Stll!a Unlvaralty 11 an aqual oppoounltyl 

11fflrmallvoadl0<1amployar 

Para Publicar 
su aviso en el próximo 

WorldMarket Place 
Escriba a Jessica Michel 

The Wo rldPaper 
210 World Tr-a de Center 

Boston, MA 02210, E E .UU. 
Tel: (617) 439-5400 

Programa Inglés intensivo 
par los ejecutivos y los 

profesionales 
Junio 12 - Julio I r. 1999 

en la universidad de Virginia 
occidental 

Seminarios especiales escritos 
Comunicación del asunlo de las 
habilidades de In comunicación 

del negocio. 
Co111ac10: Dara Sh,1w, DirecJor 

304-293-3604 
dgshaw@wvu.edu 

Universidad Spartan 
de Ciencias de la salud en 

St . Lucia, Antillas Occidentales 
•Lns d oses comienum en enero, mnyo y 

septiembre. 
*Pnrn el ingreso se requiere un progrnmn 

premédico universitario de 3 años. 
*Progrnmn de Doctor en Medicino de 3 nños 

decolendnrio. 
•instrucción en in¡¡lés 
•En In lista de In Organizac ión Mundinl de 
In Snlud 

Para obtener i11formació11: 
P.O. Box 32'1, Vicux-Fort. St. Luciu 

Wcsllndies 
Tel.: (758) •15'1-6128 FAX: (758) 454-68ll 

Oportunidades de negocios 

Hurry. 
Pot.ential Customers Are Lining Up. 

Can you conceive a better Child Ca re Learning Center 
franchise program? We can't. Which expla ins how we've 
become th e la rgest in th e world. From complete m a nage
men t and training programs to state-of-the-art curriculum 
and secur ity, you'll receive every adva n tage n eeded to m ake 
a positive differen ce in a child's life ... a nd yours. 
To Jea rn more a bout u s , cnll 

~:~r;~·!!!~ ~ .:t::!'!:!4,!~ TuTaf! 1iN.J." 

Advcrhmcln II loH lectores 
Se rucgn llc\'11r u cubo tod111 lm, u,·r rlguuchmc11 ¡,crtlnc111c11 11111c11 de cfci.:tuur p11gu11 o de cntrur 
en cuulquicr otro tipo de compruml11n rc lnclmrntlu cun un 11vhm. Worltl Ti mc11 lnc. no 110 
rcspommbillzu. nntc ningunn pcn1011 11 por p~rdld1111 u dnnu11 y ¡~rjulclt,!1 lncu1Tldnit II truv~s de 
un uviso publicndo en DinriuMundiul. 

W.-.. lmmigrate to 
~ Canada 
D' Angelo. Leccese & Associntes 

F ULL IMMIOR,\TION SERVJCES 
G UA RANT EEU succcss ur Muncy back! 

FREE ini1i 11I consuhntion! 
Fax ur Emoll 11.t yrmr n'.mmt! m : 

Fax 514·426·0263 
Email: lnfo@canadian-immlgratlon.com 

189 Hymus Blvd. Suite 604 
Pointe Clalre , Ouebec 

Cenada H9R 1 E9 
Tel: 51 4·426-3871 

http:JNNN/.canadlan·lmmlgrallon.com 

NEW AUTHORS 
PUBLISH YOUR WORK 
ALL SUBJECTS CONSIDERED 

FlcUon, 81ogrophy, Rollgloua, Pootry, Chlldron•a. 
AUTHORS WORLOWIDE INVITED. 

WRITE OR SEND VOUR MANUSCRIPT TO 

MINERVA PRESS 
:I' QI.D DOQl,IPTOfl "º"º· LOflOOfj rlWl' ]00, euouwo 

IMMIGRATION TO CANADA 
CHAIT AMYOT 

BARRISTERS & SOLICITORS 
(FOUNDED 1928) 

Rcpu1uble Conndinn , Ja(,, firm providcs 
a.~scssmenl oí your chan~cs oí succcss. 
FEES BASED QJ\fRESULT 
~c!~1~~1fir::1~ :irn~ ~~i~~ VISA 

FOR AN~ASSESSMENT 
rcHtfr\rMYmb!r= 

lmmigrntion Divi5ion. 1 Pince Vil lc·Maric, 
Suite 1900 Mon1rcal, C11n11da. HJB 2CJ 

Tel: (5 14) 879·1353 Fnx: (5 14) 879- 1460 
Email: dcomc@chaiH1myo1.cn 

Servicio• De Negocio 

THE FOREIGN OFFICE 
U.S. postal address 

U.S. voice mail 
lntemational mail forwarding 
www.theforeignoffice.com 

Fax: U.S. tel. 
1-505-988-1642 

lnqulre@malllnusa.com 
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Las mayoría de las iniciativas gubernamentales de IT son fórmulas para adelantar a los atraaado1 

En el mundo virtual, las lie!Jres privadas 
siempre se adelantan a las tortugas públicas 
Por Croclter Snow, Jr. 

E ACUERDAN de la fábula de la lie
bre y la tortuga? ¿La firme, tenaz e 
infatigable tortuga que gana el ma
ratón contra la veloz liebre que se 
echa a dormir una siesta? 

Lo mismo ocurre en el tumultuoso 
mundo de la tecnología informática. Es un 
mundo en el que los gigantes de la infor
mación, de las computadoras y del esparci
miento son las liebres, astutas, inteligentes, 

OIARIODELMUNDO 
veloces e im
pulsando la 
econonúa 
global. El 

papel de la lúgubre tortuga ha sido adopta
do por los gobiernos, la mayoria de los 
cuales busca establecer políticas naciona
les, reglamentaciones y precedentes como 
un método para, de alguna manera, contro
lar la revolución informática. 

Pero hay una diferencia cuando la fábu
la pasa a ser virtual: la liebre no da señales 
de disminuir la velocidad ni de dormir. Así 
que g-ana, mientras que la tortuga sigue 
quedando cada vez más atrás. En la revolu
ción de la informática los empresarios pri
vados están dejando atrás a los gobiernos. 

En el mundo desarrollado, países como 
Alemania y EE UU se encuentran regulan
do constantemente cosas y tecnologías ob
soletas. Al tiempo en que los reguladores se 
esfuerzan en romper los monopolios telefó
nicos, las comunicaciones por satélite flu
yen libremente por encima de sus cabezas. 
Incluso en los países en desarrollo, en los 
que los gobiernos son grandes y por lo ge
neral tienen la ley de su lado, los dirigentes 
no parecen percatarse de su incapacidad de 
controlar realmente el acceso a Internet. 
Gobiernos desde Beijing hasta Berlín est.w 
quedando a la zaga de una industria que 

avanza a un ritmo alucinante. 
Para prueba de todo esto basta mirar a 

EE UU. En general, el gobierno está al 
tanto de los avances de la cibernética: 
Internet fue lanzado a raíz de una ini
ciativa del Pentágono. El vicepresiden
te del país, Al Gore, contesta su 
propio correo electrónico y 
millones de personas lle
nan sus planillas impositivas en 
línea. Es un gobierno que está en línea 
como el que más; pero, sin embargo, la 
señal idetificadora de su progreso es la 
confusión sobre los controles que debe 
imponer a la nueva tecnología. 

Tómese por ejemplo la Ley Nacional 
de Telecomunicaciones, promulgada por 
el CongTeso en febrero de 1996. Hasta 
al10ra sólo se ha puesto en práctica de ma
nera parcial y, más significativamente, ya es 
obsoleta. El propósito de la ley era rees
tructurar la industria de las telecomunica
ciones, incrementar la competencia y redu
cir los precios al consunúdor. Desde que 
se aprobó la ley la industria experimentó 
una expansión del 25 por ciento y la com
petencia aumentó, pero los precios de los 
productos de la tecnología informática han 
subido un 10 por ciento. 

El verdadero tema de hoy en día es la ti
tánica lucha entre el sector de las comuni
caciones por líneas y calJles, füertemente 
reglamentado, y el de las comunicaciones 
celulares y por satélite, práctican1ente sin 
reglament.,r y que puede brindar servicios 
casi idénticos. Lo que está enjuego es cuál 
de los dos será el puerto preferido de Inter
net. La batalla involucra a algunos de los ti
t.111es establecidos de la empresa privada -
AT&1~ GT E, MCI, Ameritech y los Baby 
Bells -, y se está librando alrededor de los 
derechos y de las opciones de los consumi
dores. Las annas despleg-adas son la in
fluencia política y el cabildeo intensivo. 

Con el liderazgo estadounidense en las 
telecomunicaciones, la desregulación y el 
consu111ismo, es justo suponer que las 
normas de las telecomunicaciones en Ca
nadá, Australia y muchos países europeos 

estarán influidas por el resultado 
de esta batalla. Pero es igual-

queños, pero avanza
dos. Los gobiernos de 

esos países parecen tener 
un control más firme sobre los controles 

y palancas del poder de las comunicacio
nes y de Internet que la mayoria de los de
más. En países muy homogéneos, como 
Finlandia y Holanda, o en países multirra
ciales pero con mucha energía, como Sin
g-apur e Israel, el sector público está mucho 
~enos heclúzado, fastidiado y confundido 
por las revoluciones de las comunicaciones 
y de Internet. 

Y también es importante el liderazgo 
gubernamental. Seis de los principales 1 O 
países clasificados por el Indice Anual de 
la Sociedad Informática, elaborado por 
World Tin1es, caen en esas categorias. 

El Indice, que mide la capacidad de ab
sorción de información de los países me
diante una serie de variables, desde las fa
llas telefónicas por núl líneas hasta el 
número de computadoras personales, cla
sifica a Finlandia tercera y a Singapur cuar
ta. En ambos casos, el gobierno tomó la de
cisión de prepar-ar el terreno para una 
sociedad informática y elaboró un plan cla
ro e inteligente para hacerlo. 

Sin embargo, esas dinámicas tortugas 
siguen siendo excepcionales. En la mayo
ria de los casos, las liebres de la industria 
siguen a la vanguar·dia. Por mejor diseñada 
que esté la pista de atletismo, lo más proba
ble es que las liebres se pasen de la línea de 
llegada . .. y sigan corriendo. <ID 

CROCKER SNOW,JR. ES GERENTE 
EDITORIAL DE DiarioMundial. 
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Pace University and the World Trade Institute 
Meeting ali Your English Language Needs 

in the Hcart of Ncw York City 

• Prc-MBA Program 

• Intensive English for Students 

• English for Business Executives and Professionals 

PACE 
UNIVERSITY 

Internet: cli.pacc.edu 
Fax: 212-346-1301 

Email: elipacc@pace.edu 
Tcl: 212-346-1562 

The Center for English as a Second Language 
Southem lllinois University · Carbondalc, lllinois 

Study Intensivc English 
•lntcnsive English 25-30 hours/wcek 

,8-wcek tcnn.s August-May ,'fwo 6-wcck tcrms May-August 
•Thition J>'f 8-11""k tcrm: $1300.00 ,Tuition pcr 6-wcek tcnn $1200.00 

Far more infonnation writc: 
Director, CESL, Southcm lllinois Univcrsity;Carbondalc, lllinois 62901 -451 8, USA. 

Telcphonc: (618) 453-2265 Fax: (618) 453-6527 e-mail: cc:,l@siu.edu 

Career English Language Center 
for lnternational Students {CELCIS) 

WESTERN 

Complete English 
language Training 

and 
Cultural Orientalion 

for 
A Successful Career 

M ICHIGAN U NIVERSITY 

MEMBEROF: 
University and 

College lntensive 
English Programs 

(UCIEP) and 
American Associalion 
of Intensive English 
Programs (AAIEP) 

WP Latulippe, CELCIS·Western Michigan University 
l<11l11mnzoo, Mlchlgan 49008, USA FAX (616) 387-4806 

omnll: laura.latulippe@wmich.edu 
l1llp://www.wmlch.edu/ola/celcls 

Intcnsivc English Program for 
Exccutivcs and Profcssionals 

Junc 12 -July 11 . 1999 at 
Wcst Virginia Univcrsity 

• Business Communicotion • Spcciol lopic scminar.; 
• Trips lo W11shington, D.C. & Niagnm Fnlls 

Cm11m:t: Dara Slmw, Director 
Fall : 304-293-86'12 

hll ://csl.to/ic /cxc.html 

Humboldt State University 
lnlernalionul English 

Language lnstitute 
• Oc;iu1iful c:impus on 1hc C.diíomi:i coast, nonh 

ofS:tnFr.anc:isco 

• lntclL~h·c En~füh inMruction a l all leve!~ 

• l....:lnguagc l:ioorntory nnd compuler .w1slcd 
iru1ruc1iun 

•Average clmsi1.coí 8itutlents 

• AdvnllCro ESL s1utlen1s qunlify for ¡un.1imc 
acatlemiccourscs 

• 8-wcd: sc.ssinns:opcncntry 

• TOEFL prepnration cb.~o;es 

IISU is nntl EO/AA irut itution. 

For funher infonn:uion: 
ln1em:11iooal Engliih Lmguagc lnsti!ute 
llumboltl1 Statc Unh·crsity 
Arrata. CA 95521-829'J 

USA • Td: 1707) 826,5878 l 
Fat: (707) 826,.5885 • -

www.humboldt.tdu~lcli 
tm1111l: ltll@uc.humboldLNlu 

True English 
immersion 
for Adults 

Three weeks of non-stop English: 
intensive course with homestay 
in our small friendly city on the 
beamiful New England coast. 

Penobscot School 
Rockland, Maine 04841 USA 

for info lel:I 207 594- !084; fax: 594-1067 
c111ail: cnglish@languagelcaming.org 

www.LanguageLearning.org 
a uniquc non-profit ccnlcr 

for languagc lcarning 
and intcmalional cxchangc 

Cnllfomln Stnto 
Unlvorslly, 
Los Angalos 

ACLP 
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~DOCKLAND 
y .N,011111111111/y Col/ege 

Ruckb nd Comnmnily Collq:c, lue:u eJ 
about 30 mile5 non h oí Ncw York City in 
thc lo"·cr HuJson Rlvcr Valley Is In die 
, uhurban communlly oíSuffcm , New York. 

lu,campu.'I is m:iJ c up oí a 1cric.'I of wcll 
1lui~neJ mmlcrn hui!Jing,. les íacuh y IR 
Jrnwn from collc~cli :mJ un\vcuh y, 1hc 
proícuions, busincl5 anJ thc 1r:1Jcs. Toe 
collq:c is onc oí che M campuses whlch 
makc up thc St:itc Unh•cnit\' of Ncw York 
(SUNY). onc oí thc fo r¡:c.'11 unlvcni1y 
1yHcms in thc UnircJ S1:a1cs. J\CC offcu 
over 600 cuunu indu<lin¡: En¡:lid1 :ili :i 

ScconJ lanh'\J:i~c. 

For mo11: i11form11tion J,ft t.1.k' ,·cmw cr: 

O fíl cc oí lnccrn:'ltional SmJcnr Scrvkcs 
RocklanJ Communiry Collq:c 

HS Col! ti:c RaaJ 
Suffl'm, Ncw York, 10901-3699 USA 

Phnnc: (914) 574--426} 
Fax: (914) 574-4 134 

E-mail: 1111lcll:1 rclpr@J11nyro('kbml.c1l11 
www.~unyrocklanJ.alu 

U I e University of lllinois 
al Chicago 

Tutorium in Intensiva English 

lntens1ve Engll sh lnstruct1on Far 
lnternat1onal Students And 

Profess1onals 

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

• Technology-enhanced leaming 

• Small ciasses, professional 
raculty, on-campus housing 

Contact: 
UrvvmJty of lllinois ot Chlcago 
Tutoriumln lntons!YoEnglish (MC 32.4) 
601 S.Mor!J311 Sl,Room 820 
Chicago,lllinois 60607·7108 

lcl: 312-996-8098 fax: 312-9964394 
e-mail: lulorium@\lic.edu 
hllpJINww.uic.~ 

-- WE'LL GIVE YOU THE WORLD! 
WAYNESTATE 

LJNIVERSITY 
1 

WorldMarketPlace offers the convenience and cost-effectiveness of 

English Language 
lnstitute 

Study English a t a 
univers ity with more 

than 350 academic 
programs in the 

automobile capita l 
of the U.S.A. 

351 Manoogia n Ha ll 
Wayne State University 
Detroit, Michigan 48202 

Tel: (313) 577-2729 
Fax: (31 3) 577-2738 

E-mnll: c lhv!'lu @wnync.ed u 

\Vc b S ilc: http://www.c li.w nync.edu 
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onc-stop shopping. With one insertion ordcr and one paymcnt, 

your ad will appear locally in 17 countries around the world. 

For i11fonnatio11 contad: 

Jessica Michel 

Account Executive 

The WorldPaper 

210 World Trade Center, 

Boston, MA 02210 USA 

Te)ephone: 617-439-5400 Fax: 617-439-5415 

Ernail: jrnichel@worldtirnes.com 





LA MEJOR TARJETA DE LLAMADAS 
DE LARGA DISTANCIA: 

• Usted habla sin necesidad de contar con 
dinero en efectivo aquí o en el extranjero. 

• El importe de la .llamada es cargado en su 
recibo telefónico al mes siguiente y en 
soles. 

• Usted no paga por afiliación ni 
mantenimiento de tarjeta. 

• Recibe el descuento de 20% por llamadas 
internacionales en horario reducido. 

• Recibe el descuento de 50% por llamadas 
nacionales en horario reducido. 

• Se evita pagar los elevados cargos de las 
llamadas realizadas desde los hoteles. 

• Le permite llamar dentro del Perú y hacia 
todo el mundo. 

• Le permite llamar al Perú desde más de 
28 países. 

• Puede llamar desde teléfonos fijos, 
públicos y celulares (Moviline y MoviStar). 

• Su llamada siempre es atendida en 
español. 

• Si lo desea puede solicitar varias tarjetas 
asociadas, igualmente gratis. 

•En algunos teléfonos públicos y hoteles probablemente se 
cobren cargos de conexión local. 

••Horario reducido: de lunes a sábado de 11:00 p.m. a 7:59 a.m., 
· domingos y feriados las 24 horas. 

PAGUE MENOS 
LLAMANDO EN HORARIO REDUCIDO 

INFÓRMESE GRATIS DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 8:00 P.M. LLAMANDO AL O 800 11 190 


