


Administración de Negocios 

Ingeniería lndustri_al . , . 
(Mención en planeamiento y gest1on empresaria l) 

Ecología y Gestión Ambiental 

Ps icología Organizaciono! 

Docencia Superior 

Museología 

Psicología : Problemas de Aprendizaje 

Educación por el Arte 

Arquitectura . 
(Mención en gestión empresarial) 

Arquitectura 
Administración 

Biología 

Contabilidad 

Economía 

Turismo y Hotelería 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Informática 

Ingeniería Industrial 

Medicina Humana 

Psicología 

Traducción e Interpretación 

Enfermería . 
(En convenio con la Escuela de Enfermería Padre Lui s Tezza 
y Escuela de Enfermería San Felipe) 



Recursos Humanos 
Psicopedagogía 
Terapia Familiar Sistémica 
Terapia Cognitiva/Conductual 
Psicología de la Salud 





CIFRAS 
DE APOYO 

l. Número de cifras publ icadas hasta el momento en la sección Cifras de Apoyo, incluyendo las 
de esta edición: 2,193 

2. Porcentaje de españoles que no asistieron a ninguna proyección de cine durante 1999: 49.3 

3. Número de muertes que causa e l sida anualmente a escala mundial: 312 

4. Número de personas, a escala mundial, que son afectadas cada minuto por el VIH: 11 

5. Número de pestes agrícolas inmunes al control químico: 1,000 

6. Pulgadas cúbicas de más que puede llegar a tener e l pene erecto de los homosexuales si se lo 
compara con el de los heterosexuales y que probablemente se explique porque los primeros empiezan 

a producir testosterona antes que los segundos: 1 

7. Número aproximado de perros que existen en el Perú: 2'500,000 

8. Número de peruanos que fueron mordidos por perros durante el primer semestre de l año: 25,000 

9. Promedio de mililitros de sudor que destil a un pie humano en un día tranquilo: 125 

10. En un día en e l que la pe rsona ha trotado o realizado una actividad sim ilar: 250 

11. Porcentaje de las páginas de Internet que están escritas en español y en portugués: 4 
12. Soles que le cuesta mensua lmente a un pemano consumir los medios ele comunicación básicos para 

considera r que está bie n informado: 357.5 

13. Promedio de dólares que gasta diariamente un viajero de negocios que llega al Perú: 153 

14. Un turista convencional: 87 

15. Déficit de ingenieros especializados en tecnología ele la información que tiene actualmente 
Estados Unidos: 850,000 

16. Porcentaje de las ganancias por la venta de cocaína que se queda en e l Tercer Mundo: 0.63 

17. Que queda en los países occidentales: 88.22 

18. Kilómetros de largo que mide la muralla china, única construcción terrestre que se ve 
desde la Luna: 2,710 

19. Número de caballos que podían cabalgar por e lla uno junto al otro: 5 

20. Muertes durante el primer año de vida por cada mil nacimientos que se producen en los 26 países 
más ricos: 6 

21. En los 49 países más pobres: 100 

22. Mayor porcentaje de posibilidades de sufrir ·un ataque cerebral que tienen las personas que sufren 
depresión severa con relación a las personas sanas: 73 

23. Número de obras que escrib ió Sófocles: 123 

24. Túrnero de éstas que se han conservado hasta la actualidad: 7 

25 . Segundos que duró el primer vuelo humano , rea lizado por los hermanos Wright en 1903: 12 

26. Metros de distancia que recorrieron : 36.5 

27. Metros de la rgo que mide una cabina de Boeing 747: 55 

28. Número de donuts que Dunkin ' Donuts vende d iariamente en el PerC1: 8,000 

29. En e l mundo: 4'500,000 

30. Vueltas que cia rían a la Tierra las don11/s que se venden en un año si se pusieran en fil a una detrás ele otra : 2 

FUENTES: 1 Apoyo Comunicaciones S.A./ 2 Sociedad General de Autores de España/ 3 El País/4 Organización Mundial de la Salud/ 5 Business Week/6 
Instituto Kinsey de Investigación Sexual de la Universidad de Indiana/ 7-8 Ministerio de Salud/ 9-1 O The Wa/1 Street Journal Americas/ 11 Foro Latinoameri cano 
de Entes Reguladores de Telecomunicaciones/ 12 Suma y resta de la realidad, Jacqueline Fowks/ 13-14 Promperú/ 15 Clarín/ 16-17 El País/ 18-19 Historia 
Universal, Santillana/ 20-21 Organización Mundial de la Salud/ 22 Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos/ 23-24 El mundo de 
Odisea, M.I. Finley/ 25-27 Historia del turismo, Miguel Katchikian/ 28-30 Dunkin' Donuts 
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SEGUNDA 
L E C T U R A 

(Conversación) 

Acto de fe 
A continuación, un extracto del diálogo sostenido entre Al

berto Kouri y Vladimiro Montesinos que, dentro de unos años, 
será incluido en los libros de Historia del Perú. 

Kouri: Yo también puedo votar de acuerdo a mi convicción, 
mi voto de conciencia. 

Montesinos: No, no, no, no, no. Claro, estarnos hablando de 
una relación ad infinitum. 

Kouri: Tómelo como un acto de fe. 
Montesinos saca un sobre de su bolsi llo y Jo pone sobre la 

mesa. 
Montesinos: ¿Cuánto?, ¿cuánto? Acá hay diez, Ud. dígame. 
Kouri: ¡Quince! 
Montesinos: Diez más cinco, quince. 
Kouri recibe el sobre. 
Kouri: Obviamente, no le voy a especificar todo lo que gasté 

en mi campaña, pero le digo más o menos para que los sesenta 
y tantos mil dólares que he gastado y tener más o menos un 
paliativo. 

Montesinos: Cuarenta o cincuenta mil dólares. Se gasta bas
tante, ¿no? 

Kouri: Es una inversión. 

Todos los cliarios, 15 de setiembre. 

(Entrevista) 

Tránsfuga pero no golpista 
El congresista Miguel Mendoza del Solar sorprendió a la 

opinión pública con la denuncia de un supuesto complot concer
tado por personajes cercanos a Montesinos y que tenía como 
objetivo dar un golpe de Estado. 
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Congresista, acaba de denunciar una conspiración para 
derrocar al Presidente. ¿Cómo se enteró de ella? 

El viernes pasado, a las cinco de la mañana, llega una 
persona a mi casa, me entrega un documento y me conmina a 
firmarlo. 

¿Qué decía la carta? 
Se señalaba que el Presidente había traicionado a sus bases y 

a Vladimiro Montesinos, tomando una decisión inconsulta al 
cesarlo del cargo. Que no tenía ningún liderazgo ni capacidad de 
gobierno y que iba a llevar al país al caos y que por eso había que 
propiciar un golpe de Estado en veinte días que facilite el retorno 
del ex asesor. 

¿ Usted trató su pase de Solidaridad Nacional a Perú 2000 
con él (con Montesinos) ? 

Sí, pero quiero dejar en claro que lo hice porque consideraba 
que para que un gobierno sea viable es necesario que tuviera 
mayoría en el Congreso; de lo contrario fracasan y terminan en 
gobiernos dictatoriales. Yo acepto que soy un tránsfuga, pero 
jamás un golpista. 

El Comercio, 28 de setiembre 

(Documento) 

Gracias ooc 
El gobierno peruano decidió aceptar la renuncia del asesor 

Vladimiro Montesinos. En el documento se le agradece por los 
importantes servicios prestados. Debido a la presión de la opi
nión. pública y de algunas organizaciones políticas, el gobierno 
tuvo que modificar los agradecimientos. 

Resolución Suprema No 424-2000-PCM 

Lima, 25 de septiembre del 2000 

Considerando: 
Que, durru1te el ejercicio de sus funciones, el doctor Mon

tesinos ha participado de manera significativa en el éxito de la 
lucha contra el terrorismo, en los logros contra el narcotráfico, 
en el Acuerdo de Paz celebrado entre el Perú y el vecino país 
de l Ecuador, en las medidas de prevención adoptadas en mate
ria de seguridad regional, así como en el ámbito de la seguridad 
ciudadana; 

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, Ley del 
Poder Ejecutivo, y el Decreto Ley Nº 25635, Ley del Sistema de 
lnteligencia Nacional, y, 

Estando a lo acordado; 

Se resuelve: 

Artículo 1.- Aceptar la renuncia que, al cargo de Asesor del 
Servicio de Inteligencia Nacional, formula el doctor Vladimiro 
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Montesinos Torres, a partir del 14 de septiembre, dándole las 
gracias por los importantes servicios prestados a la nación. 

Artículo 2.- Téngase por cesadas las funciones y las respon
sabilidades que pudiera haber ejercido el doctor Vladimiro Mon
tesinos Torres en el ámbito del Estado hasta el 14 de septiembre 
del año 2000. 

Attículo 3.- La presente Resolución será refrendada por el 
Presidente del Consejo de Ministros y por el M inistro de Justicia. 

Regístrese y comuníquese. 

Federico Salas, Presidente del Consejo de Ministros. Alberto 
Bustamante Belaunde, Ministro de Justicia. Rúbrica del lng. 
Alberto Fujimori , Presidente Constitucional de la Repúbl ica . 

El Peruano, 25 de setiembre 

(Declarac ió n) 

¿De vacaciones? 
En. la conferencia de prensa organizada para informar res

pecto al "Plan Siberia ", las preguntas dirigidas a Vladimiro 
Montesinos.fueron eficazmente interceptadas y respondidas por 
el presidente. 

Señor Montesinos, ¿evaluaría una salida en pro de la demo
cracia? 

Fujimori.- No, en pro de la democracia, no. Esto (muestra el 
operativo de triangulación en e l mapa) es un peligro para la 
democracia. Naturalmente que si él [Montesinos] se retira o no, 
sería por su decisión, porque se siente muy cansado-o porque no 
ha tomado vacaciones en diez años. Pero en pro de la democra
cia, debemos continuar este trabajo. A propósito, está perdiendo 
un poco de cabello, pero Je he dado un líquido mágico. 

La República, 22 de agosto 

(Entrevista) 

Ojos de videotape 
En esta entrevista, Keiko Fujimori, la primera dama, habla 

de la mala in.flue,:icia que Montesinos ejercía sobre su padre y 
de la necesidad de eliminar los malos entornos. 

¿Quieres decir que tu padre recién abrió los ojos con el 
vídeo? 

Sí. 

Después de Montesinos, ¿quedan otros entornos negativos 
alrededor de tu padre? 

Sí, pero poco a poco se pueden ir eliminando los malos 
entornos. 

¿Cuándo te convenciste del papel nefasto de Montesinos en 
el gobierno? 

Yo siempre he tenido las puertas abiertas para escuchar a 
todas las personas, y el año pasado empezaron a incrementarse 
las visitas de personas que llegaban con quejas de él. 

La República, 3 de octubre. 
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(Poem as) 

Talentos escondidos 
Federico Salas se ha convertido en uno de los personajes 

claves para el gobierno. En el siguiente poema demuestra que 
no sólo la política es un talen.to oculto en él. 

Cabalgando 

Fina estampa el caballo 
paso alegre, cuello arqueado 
Oro.fil se llamaba 
por ser bayo nunca enseñó estar 
cansado 
Ropa fina, capa negra 
espuela de plata en bota 
larga 
dura rienda hecha de 
culebra 
pecho petral que al potro 
amarga 

Las mocitas mirándole 
cabalgar 
todo airoso, todo gallardo 
cual caballero que sabe montar 
pero que no sabe saludar. 

Tiempos del Mundo, 3 de agosto. 

(Documento) 

Perseguidor perseguido 
En una carta enviada a la p residenta panameiia Mireya 

Moscoso, el ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional 
Vladimiro Montesinos, a quien se le acusa de crímenes contra 
los derechos humanos, pide asilo por considerar que la persecu
ción. política de la que es obj eto amenaza su integridad física. 
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VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, ciudadano perua
no, de profesión abogado, ante Usted muy respetuosamente me 
presento y digo: 

Que como es de público conocimiento, en mi país soy vícti
ma de una persecución politica que ha puesto en grave riesgo mi 
integridad física y me ha obligado a salir del Perú, por lo que 
recurro a su digno despacho, amparándome en las normas del 
derecho internacional que regulan el derecho de asilo político, 
invocando su alto espíritu de comprensión humanitaria y la tra
dición histórica que tiene vuestro país en esa materia a fin de 
solicitar concederme Asilo Político en Panamá, a cuyo efecto 
cumpliré escrupulosamente las obligaciones que me correspon
den como tal. 

POR TANTO: 
Ruego a usted Excelentísima Presidenta Constitucional de la 

República de Panamá dignarse atender mi solicitud de Asilo 
Político. 

Panamá, 24 de setiembre del 2000 

Vladimiro Montesinos Torres 

La República, 27 de setiembre 

(Entrevista) 

Juntos pero no revueltos 
Absa/ón Vásquez, líder de la agrupación Vamos Vecino, ex

plica el complot que hubo en su contra para involucrar/o en la 
falsificación de firmas con el fin de inscribir las candidatu.ras en 
el proceso electoral de abril. 

¿Hubo unafábrica de firmas? 
Por favor amigo. Lo que sé es que Vamos Vecino se inscribió 

con todas las de la ley. 

¿ Y Perú 2000? 
Yonosé. 

¿Quiénes? 
No lo sé. A mí me afectó, la puntería fue contra mí. 

¿Quién se la dirigió? 
Estoy seguro que tuvo nexos aquí en el Congreso. Por eso yo 

repudié el informe de la ex congresista Edith Mellado. Alguien 
la mandó con el ex congresista de C90-NM Rafael UtTelo para 
que se prestaran a dar un informe espurio. 

¿Partió del Congreso y su antigua mayoría? 
No me cabe duda de que tuvo nexos aquí en el Congreso. 

¿Por qué no dice su verdad? 
Ahora no. En unas memorias que pronto publicaré pondré 

todo esto, pero ahora estoy cien por cien seguro de quién fue . 

¿Cómo entender su apoyo a Boloña si usted no es liberal? 
Yo lo califiqué como el mejor ministro de Economía del 

siglo. Lamentablemente, los ministros que lo sucedieron no si
guieron el mismo camino. Creo en el mercado, pero con inter
vención del Estado. 

¿ Y cuando Joy Way.fite ministro de Economía? 
Sin comentarios. Sólo puedo decir que perdimos el tiempo. 

El Comercio, 5 de octubre 
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(Entrevista) 

Señora fiel 
Leal a sus amistades y convicciones políticas, la congresista 

Martha Chávez hace manifiesta su preocupación por el futu.ro 
del ex asesor presidencial Montesinos y dice que no lo podemos 
dejar a su suerte. 

El viaje del presidente Fujimori a Washington no ayudó 
mucho a la coyuntura y, más bien, creó mayores condiciones de 
inestabilidad. 

Se debe tener en cuenta que estamos atravesando circunstan
cias que hacen necesaria la coordinación con otros países. Sobre 
todo por la preocupación legítima de darle a Vladimiro Montesi
nos la posibilidad de vivir en otro país. El gobierno no puede 
desentenderse de una persona como él y dejarlo a su suerte. 

¿Hasta dónde llega tal obligación? 
Por encima de cualquier error y situación dificil en que esté 

involucrado, con o sin defectos personales, es una persona que 
ha contribuido en materia de lucha contra el narcotráfico y el 
terrorismo y es un blanco de la venganza de todos estos intereses 
que se mueven detrás. Es un mensaje para todos los que van a 
aswnir esa dificil tarea. 

Expreso, 2 de octubre 

(Entrevista) 

¿De Popi a "Señor Presidente"? 
Haber obtenido el vídeo de Kouri y Montesinos y mostrarlo 

a la opinión pública le ha dado a Fernando Olivera una ventaja 
política para las prometidas elecciones anticipadas. 

¿ Va a ser candidato a la presidencia? 
Nosotros no hemos hablado de candidaturas, a diferencia de 

otros. De mis lab ios no ha escuchado usted en estos días nada 
sobre candidaturas. Lo único que decimos es, en primer lugar, 
que estamos li stos para gobernar. Número dos: no estamos 
dispuestos a permitir que el Perú caiga en manos de irrespon
sables. Número tres: no hay que dejarse arrastrar por mitos de 
candidaturas, entre comillas, unitarias, cuando sólo encierran 
la voluntad hegemónica de ciertos grupos o sectores, por no 
decir personas. Y número cuatro: en una democracia de carica
tura se da elecc iones de partido único, de candidatura única. 
Ojalá que en el próximo proceso electoral el pueblo pueda 
elegir el mejor candidato entre los mejores cand idatos y no al 
menos malo. 

Alguien que dice "estamos listos para gobernar " y "no va
mos a dejar que el Perú caiga en manos de irresponsables" está 
diciendo muy claramente que va a entrar en la pugna electoral. 

Estos son priDcipios generales, y nosotros estamos hoy día 
ocupados a tiempo completo en buscar soluciones para la grave
dad de la crisis, que todavía está en su plenitud en el Perú. No 
está en Duestra agenda de hoy hablar de candidaturas. Lo que le 
he expresado son principios generales, y hablamos con la clari
dad con la que siempre lo hacemos. 

Etecé, 7 de octubre 
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Entrevista a Jorge oomínguez 
Director del Centro Weatherhead de 

Relaciones Internacionales de Harvard 

"Evitar una 
cacería de brujas" 

1 
, Cómo ha reaccionado la co-
V munidad internacional por 

los acontecimientos en el Perú? 
Creo que se encuentra tan sorpren

dida como los peruanos. La comuni
dad internacional no esperaba que el 
presidente Fujimori estuviera dispues
to a convocar a nuevas e lecciones y 
mucho menos a no postular en és
tas . La negociación que ve nía e n 
curso con la OEA, en la que partici
paba e l gobierno , se realizaba sobre 
la base ele que no habría una nueva 
convocatoria a e lecciones. Lo pri
mero es la sorpresa, reconocer que 
la decisión del presidente Fujimori , 
si bien se explica en parte por la 
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presió n inte rnacional, en última ins
tancia fue suya. 

Por otra pa rte, la comunidad in
te rnacional le ha dado una amplia 
y ca lurosa bie nvenida a l proceso 
pe ruano de democratización que se 
perfila como p osible. En e l nivel 
más amplio, considero que hay un 
marco político favorab le para tratar 
ele ayudar a l Pe rú en un momento 
d e cambio p o lítico inte rno , pero 
tambié n de dificu ltad económica . 
En resumen, pie nso que los cam
bios que han ocurrido y q ue se 
p revén serán positivos, muy bien 
recibidos y conta rán con la pos ibi
lidad d e una ayuda práctica. 
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¿Qué se espera de la clase po
lítica peruana? 

Uno e.le los resultados graves ele 
los procesos clesa rroll ac.l os durante 
los últimos años ha siclo la destruc
ción ele los partidos políticos trad i
cionales, que no han sic.l o reempla
zados po r nuevos. No hay partidos 
políticos en e l gobie rno, no hay par
tidos pol íticos en la oposición. 

El proble ma ele los ll amados 
tránsfugas de l Congreso se ha expl i
cado por e l soborno; esto es cierto 
en parte , pe ro también se debe a la 
carencia de partidos políticos, ele 
compromisos pragmáticos . La in
disciplina reinante en estas organi
zaciones amorfas que se ll aman par
tidos políticos permite q ue una per
sona e legida como parte el e deter
minado grupo se cambie a otro. 

Una ele las cuestiones más preocu
pantes para o rganjza r la transición 
peruana es precisamente la carencia 
de partidos políticos. La clase política 
ha contribuido, en algunos casos, a 
destruir los partidos que existían y ha 
fracasado en el intento ele reempla
zarlos; en otros, incluso ha obstacul i
zado la creació n de nuevos partidos. 

Los partidos no se crea n de la 
noche a la ma11ana . Constituir un 
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partido p o lítico con un 11111111110 
co mpromiso programático , cohe
sio nado y clisc iplinaclo, es una ta
rea q ue lleva a11os . El Perú e nca ra 
una difíci l transición fre nte a una 
clase polít ica que ha pe rdid o su 
ca pa cidad ele funcio nar como ta l. 

Parece inevitable que el futuro 
presidente no pertenezca a nin
gún partido político. ¿Sería nece
sario, entonces, que el próximo 
régimen tenga un carácter tran
sitorio mientras se cree una nue
va estructura partidaria? 

Supo ngo que e l próximo pres i
dente estará , ele alguna mane ra, vin
culado formalme nte a algún parti
do político , po rque así lo exige e l 
mecan ismo e lectora l. Pe ro qu ienes 
lo apoyen, lo ha rá n por una serie 
el e circunstancias coyuntu ra les y no 
habrá una o rga ni zac ió n pa rtidaria 
eficaz en la que e l gobiern o pueda 
confia r después de las e leccio nes . 

Esto impli ca , ade má s, qu e e n el 
Congreso habrá dis tintas pe rsonas 
qu e mostra rán e tiquetas el e parti
dos, pero cuyos vínculos con éstos 
se rán muy débiles . Así, la posibili
dad de convertirse en tránsfuga se 
mantendrá . 

En las circunsta ncias en q ue se 
produce la transició n política pe
ruana , quizá esto pueda ser positi 
vo e n la med ida e n que pe rmitirá 
que e l nuevo pres ide nte o rga nice 
e n e l Congreso una mayoría que no 
pod ría ser convocada si existie ra 
una estructura el e partidos. Es de
cir, e l preside nte tendrá que ace r
cars a todos los miembros , con
gres ista por co ngresista , para in ten
tar concertar una mayoría . Este p ro
ceso tendría que ser transparente , 
sin sobornos el e por medio , con dis
cusiones públicas y confe rencias de 
prensa ; ésta se ría la mejor form a ele 
saca r p rovecho , en e l mejor sentido 
de la expresió n, a la inexistencia el e 
partidos políticos . La labor política a 
la qu e me re fiero se tendría que 
rea liza r en dos tiempos : prime ro , 
para ga nar las elecciones; y segun
do , para pode r gobernar en ausen
cia ele verdaderos partidos políticos. 

¿En qué momento el Departa
mento de Estado norteamerica
no le retirará a la democracia 
peruana el calificativo de pro
blemática? 

La democracia ha sido uno ele 
los principa les te mas el e cl esacuer- ~ 
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~ do entre los gobiernos del presi
dente Fujimori y el norteamerica
no. Éste ha sido e l único tema de 
desencuentro que p rácticamente 
cubre tocia la pres idencia de Fuji
mori , desde Bush hasta Clinton. 

Creo que Estados nidos busca
rá , en primera instancia, la posibili
dad de consolidar lo que pa rece 
haber comenzado: que finalice la 
presidencia de Fujimori, que se or
ganice un nuevo proceso e lectoral 
del cual surjan autoridades legíti
mas que gocen ele la aceptación ele 
la mayoría y que, después, el nue
vo gobierno adopte medidas ten
dentes a desmantelar los enclaves 
autoritarios , uno ele los legados 
peruanos de los noventa. 

¿Habrá una diferencia en el 
trato según quien sea el próxi
mo presidente norteamericano? 

Probablemente no. Me impresio
na la gran coincidencia que existe 
entre Gore y Bush acerca ele los te
mas latinoamericanos. Es interesante 
que Bush haga hincapié en la impor
tancia ele la democracia como va lor 
para la política de Estados nidos 
hacia Latinoamérica y como instru
mento para la futura colaboración si 
él llega a ser presidente. Gore sos
tiene lo mismo. aunque en su caso es 
menos sorprendente debido a que, 
si fuera elegido, mantendría las re-
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glas del compromiso con la demo
cracia peruana que hemos observa
do en e l gobie rno norteamericano 
durante los últimos meses. 

Las posiciones ele ambos candi
datos son similares en otros aspec
tos, como por ejemplo e l apoyo 
que brindarían a la OEA y a las 
instituciones financie ras internacio
nales que actúan en Latinoamérica 
- e l BID, el FMI, e l BM- y e l com
p romiso de buscar la autorización 
del congreso no rteamericano para 
negociar un nuevo acuerdo de li
bre comercio. Si siguié ramos la pis
ta a otros temas, e ncontraría mos la 
misma simil itucl en los crite rios ele 
ambos candidatos. 

¿Qué futuro prevé para el pre
sidente Fujimori? ¿Cómo cree 
que será su retiro político? 

Considero que uno ele los temas 
importantes en e l Perú es cómo tra
tar a Alberto Fujimori una vez que 
cese en el cargo ele presidente de la 
República . Esto me parece impor
tante no sólo en su caso s ino en los 
de otras personas q ue han tenido 
un papel muy claro durante los Cd
timos 10 a 11.os de gobierno; p ie nso, 
en particular, en los miembros de 
la cúpula militar. 

Si bien muchos ciudadanos qui
sieran castigar a Fujimori por a lgu
nos aspectos de su conducta presi-

ciencia!, sería pre fe rible q ue se pro
dujera una negociació n que le otor
gara un futuro tranquilo . Esto im
plicaría un acuerdo fo rmal que pro
tegie ra al ex presidente Fujimori 
tanto fís ica como económicamente: 
que le asegurara una pensión que 
no le permita lujos, pero sí una 
forma ele vicia razonable para una 
persona que ha ocupado tan alto 
cargo; y finalme nte, que lo prote
giera fre nte a acusaciones que, ele 
otra manera, podrían conducirlo a 
los tribunales el justicia . 

Sin este tipo de.ga rantías, la tran
sición política peruana programada 
para los próximos meses será ex
traordinariamente difícil. Similares 
condiciones ele ga rantía tendrán 
que extende rse a otras personas 
clave, especialmente a la cúpula 
militar, si se quieren evitar suble
ntciones castrenses como la ocurri
da e n Argentina bajo la presidencia 
ele Raúl Alfonsín, que se produjo 
por la a usencia ele mecan ismos 
como los señalados. 

Me parece particularmente impor
tante que el Perú encare su futuro , 
que no se quede anclado e n su pa
sado. Esto exige una decisión cons
ciente y pública porque estamos en 
un momento en e l que la transpa
rencia es impo rtante. El futuro de la 
nación requie re evitar que se llegue 
a una cacería de brujas. • 
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Al¡onso oe los He 1ws * 

"" "Lo peor seria un 
vacío de poder" 

E n este momento, lo fundamental 
es garantizar que la transición 

se efectúe lo más rápido posible para 
que podamos llegar a las elecciones. 
En segundo lugar. la oposición y la 
mayoría tienen que asegurarle al go
bierno que tenga a su cargo la transi
ción el respaldo necesario para que no 
se produzca un vacío de poder. Lo 
peor que podría pasar es que, por con
tinuar cliscutienclo una serie ele temas 
en los cuales los grupos políticos no se 
ponen de acuerdo, la situación se dete
riore aún más. Lo que ha pasado hasta 
ahora es ya bastante grave. Pocas veces 
en nuestra historia republicana hemos 
pasado por una situación tan crítica 
como la presente. 
El tercer punto es ponernos ele acuer
do en aspectos fundame ntales que 
nos permitan maneja r la situación ele 

'Abogado. expresiclellle ele/ Co11sejo de J\li11istros. 

l'or otr:1 partL'. lo., ,·"ngresist:1s Fl'rn:ín 
,\hll\T-l'l'hrL's . .Jo:1quí11 Ornll'tio y :\Iois0s 
\\ºolknsnn rl'lllltWiaron a las filas de l'l'rÜ 
2(H)O :1rgt11m·ntando <¡llL' su dl'cisi(m l'Stll 
\, > dl'tl'r111i11:1d:1 pDr l:i p1"t'SL't1l:1ci(ln dl'i 
proyL'clo dL' rl'for111:1 ---, - --
crn1stitt1ci<H1:tl t¡llL' i111- ' 

pidl' L1 rl'l'il'cci, .,n. Es- liY 
t;1s rl't1llllCi,;1s Sl' Slllllcl- ·- . 

ron a Lis tk· Cl'l·ili:t ,\ l:tr-
lÍlll'Z dl'I ~olar - qt1il't1 ··· 
dvnunci<'> <¡lll' tomah:1 ,·su d,·,·isi,ín L'll 
pr<>ll'st:1 p< irqtll' :1 los congrL·sisus dl'i , ifi
ci:1lis1111 > SL' k·s hahí:1 pl'dido ;1poy:tr :1 
1\lhnto K, ,uri- y dl' ( ;rl'gorio Ti,·lln:1: :tdl'
m:1s . .Jorgl' l'olla,·k lt:1hL1 :1dl'i:1nt;1dD qu,· 
1;11nhi0n L'Slaha l'\·:tlu.111do su rl't iru d,· 
i'l'rt'1 2il0ll. Con l'lio. l:t hanc:1d:1 "fki:tlist:i 
~L' redujo :1 .;<; c:ongrl'sist~ls. 

• 27 de scticmh1·c 
:\in:1 HmlríguL'I ., fisctl pn >\·ision;tl tk 

l:1 1 )t'·cimu ~l':--1:1 Fisctlí:1 i'L'n:tl tk· l.im:t. 
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tal manera que el deterioro no se 
manifieste - como ya está ocurrien
do- e n e l aspecto económico. Te
nemos al Pe rú paralizado desde hace 
un ano y lo \·amos a tener así otro 
ano más; ése es un lujo que no pode
mos pe rmitirnos. 
Por todo ello. se requ iere concluir ele 
una vez el diálogo con la OEA. Nunca 
me ha atraído la idea e.le tener una 
tuto ría permane nte . Debe llegar un 
momento en el que podamos ser ca
paces ele entendernos entre nosotros 
y manejar nuestros problemas direc
tamente . Las conversaciones deben 
cerrarse con acuerdos concretos ele 
ejecución inmediata. 

La otra instancia es e l Congreso. 
J\ilientras este parlamento esté vigen
te, tenemos que lograr que se acep
ten ahí las propuestas que surjan tan
to ele! diálogo con la OEA como del 
consenso po lítico, referentes a cómo 

ckcidi,·, ard1i\·ar la im·L·stig:1cic'm contra 

VLtdi111iro 1\lolllL'sinos por L'i deliro tk
L·n,-rti¡Ki(in ti,: funcion:1rios. debido ;¡ 

<¡ttL'. Sl'gÚn dl:t . no L'Xistí11 rl'spons:1hili
dad 1tlgun:1 por p:iríL' dl'i L'X asesor pul's. 
L'll la kd1:1 rcgisl rada ,·n d \ ídl'o -'> de 
mayo-. l\lhl'rlo Kouri :tün no jur:1ha 
ce >nH > L'< ,ngrl'sist:1 

La h :111cad:t ofkialist:1 :ll'ord<í Sépa 
rar dl' la agrup:1ci(·,n a Allwrto Kouri y 
prcscnt :1r una moci<'ln dl' ortkn del dí:1 
p:1r:1 s:111cionarlo con l:1 suspensi<Íll dl' 
su cargo por l 2t) días. 

,\lipio i'\l o ntl'S LiL' Oc:1 . prL'sidvlllL' 
liL'I Jurado i\acion;tl dL' l ' iL'n·iotH.'S 
(J:-.:E>. form:tliz(i su rL·nunci:1 :ti cargo 
sin comentar los nH>ti\·us qt1L' ttt\'o p:1ra 
:1dopl:1r dich:1 du·i.s iún. 

Fl pr,·sid,·nt,· Alhnto Fttjimori sostu
\ o , l'll 1':tl:tcio dl' t ;ohil'rno. un:1 rl'
uni,.,n c,,n John l l:1milton - emhajadur 
dl' Estad< ).s l 1nidos L'll l'i l'L'rÜ- . l'l'tL'r 
l'ac0 - jefe dd Comando ~ur dL· Estados 

implementar las elecciones y volver 
a la institucional ida el. 

Todas estas mee.l icias tienen que 
implementarse muy pronto porque 
cada día que pasa la situación empeo
ra; el deterio ro va en progresión 
geométrica, no aritmética. No podemos 
demoramos clemasiaclo en los prolegó
menos. en los arreglos previos, pues 
esto nos va debilitando. 

En estos momentos se está jugando 
una carta muy peligrosa, que consiste 
en presionar a las Fuerzas Armadas, al 
Ejecutirn y a las fuerzas políticas para 
determinar dónde están las bases del 
poder. Esto debe superarse. Tenemos 
que llegar a un entendimiento que nos 
permita pasar a una etapa en la que 
nos concentremos en el futuro y no en 
lo que pasó hasta ayer. Debemos lle
gar a una solución en la que se conci
lien la justicia y el consenso nacional. 
Ello pe1111itirá mirar hacia adelante sin 
temor de encasillarnos en luchas inter
nas causadas porque nadie se sienta 
seguro o porque tocios crean que se
rán víctimas ele complots y ele vengan
zas. Ésa es la urgencia. 

Los plazos que ha propuesto Fuji
mori deberían tomarse como fechas lí
mite, entendiendo que si los cambios 
se pueden hacer más rápido, mucho 
mejor. A tocio el país le conviene que 
nos estabilicemos política y económi-~ 

l Jnido.s- y Gilheno l'i:rez -jefe del (~ru
po Consultivu y d L' 1\yud:1 de Estados 
llnidos-. 

• 28 de setiembre 
El presidente Alhl'rto Fujimori v1:1¡0 

:t \\ 'ashington par:1 rl'unirsl' cun l'i Sl'
netario gL'ncr:11 de l:t OEA. C0sar 
C:1 \·i ri :1. i nform<'> L' 1 SL'Cl"L't:t rio pl'rma-
11L'11tL' dL' la OEA. Eduardo Lnorrc. Tr:ts
cemli(i qul' el ohjl'tivo dl'I L'lll'llenlro 
l'r:t e<H1\·,·rs:1r sohrL' L'l fort:tlecimiL'nto 
dl' la dL'nmnacia ¡w- _ 
ruana y los :t\':tnCL'S dl' l -. ·1 _' : , _, 
l:1 agentLt propul'st:1 Y l ' "' 
por L1 111isi<

0

>ll dl' ;tito · \ . , 
nin:! (~a\·iri:t-AX\\·c inhy. 
El congre.sista :\lig ul'I ,\kndoza dl'i Sll
l:1r rL·nunci<'> ;1 la :tli:111z;1 olkialisu l'erü 
2000 y dL·nunci(, lt:tlK·r rl'cihidll prc·sio
llL'S p:tra form:tr una ha1K:1d:1 :1 f:tn)r 
dl'I L':-- asl'sor prl'sidl'n,:ial \ ' l:td imin > 

~lonll'sinos. Según ;\kndoz:t. d ohjcti-
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...... camente lo más pronto posible. Alcan
zar esta meta depende ele las fuerzas 
políticas que se expresan en e l parla
mento, ele los grupos ele oposición 
que participan en el diálogo con la 
OEA, y ele! gobierno, que ostenta la 
titularidad del Poder Ejecutivo. 

Es necesario sen.alar, por otra parte, 
que la sociedad civil no está suficien
temente representada en el diálogo 
con la OEA. Debería convocarse a las 
instituciones más representativas, pero 
no sólo a aquellas que agrupan a gre
mios importantes -por ejemplo la 
Confiep- sino también a otras como 
las universidades, cuyo aporte en tér
minos de propuestas sería valiosísimo. 

En el campo ele la economía, se 
es tán siguiendo los lineamientos 
macro. Pero requieren una serie ele 
ajustes porque la reforma ele los no
venta no se concluyó. El ministro 
Bolon.a puede jugar un papel impor
tante porque tiene la autoridad y el 
conocimiento necesarios para manejar 
el tema, pero hay que darle el respal
do y las seguridades del caso. 

La sociedad civil y los políticos tie
nen que apuntalar la transición. En ge
neral , pese a que algunos han querido 
jalar agua para su molino, creo que la 
mayor pa1te de peruanos consideramos 
que la mejor manera ele enfrentar los 
peligros que conlleva esta situación con
siste en unirnos y mirar para adelante. • 
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F1<anc1sco Ga1<cía * 

"Un gobierno 
transitorio" 

S i la palabra del ingeniero Fuji
rnori tuvie ra valo r, si pudiéra

mos tornar en serio su afirmación del 
sábado 17 ele setiembre el e que no 
desea ser un obstáculo para el pro
ceso ele recuperación ele la democra
cia en e l Perú, bastaría 
un sencillo aná lisis de 
la grave situación que 
atraviesa el país para 
motiva r su retiro inme
diato y permitir que un 
gobierno transitorio, que 
gozaría ele un amplio 
respaldo popular, se de
dicara a la impostergable 
tarea ele : 

• Preparar, en pla
zos que son ya muy 
cortos, unas elecciones 

• Coordinador del Parlido por 
la Democracia Social ( PDS) 

limpias , equitativas y transparentes. 
Esto implica reorganizar la ONPE y 
hacer cambios en el Jurado Nacional 
ele Elecciones. Los plazos son aún 
menores si se considera necesario un 
nuevo sistema electoral. 
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• Enfrentar la crisis económica y 
el deterioro del empresariaclo nacio
nal con un gobie rno cohere nte y fir
me, que no esté preocupado por 
ganar las elecciones y que, en conse
cuencia, utilice los recursos del Esta
do sólo para salir de l abismo en que 
nos encontramos. 

• Pasar a retiro a la cúpula militar 
corrupta cuyo aferramiento al poder 
tiene como único fin negociar su 
impunidad, sobre todo en lo que se 
refiere a los 1,500 millones de dóla
res usados en la compra de armas y 
que constituye el escánda lo econó
mico del siglo. 

• Reincorporar al Perú a la Cor
te Internacional de Derechos Hu
manos, devolver los cana les 2 y 13 
e iniciar e l proceso ele instituc iona
lización del Poder Judic ia l y las 
Fu e rzas Armadas . Obviamente, 
todo esto junto con la administra
ción ele las funciones normales del 
Estado. 

Pero, desgraciadamente, todo pa
rece indicar que, de manera soterra
da , o tros juegos están siendo impul
sados desde la estructura del régi
men que, hasta el momento, sólo ha 
pe rd ido un hombre: Montesinos. Re
cordemos: 

• El respaldo brindado a Mon
tesinos por Fujimori , todo e l gabine
te. e l gobierno ele Estados Unidos, la 
OEA, varios gobiernos latinoameri
canos y también España. 

• El respaldo de Fujimori a la 
cúpula militar. 

• El pase a retiro de l gene ral 
Tafur. 

• La pretensión del gabinete Sa
las ele continuar en funciones corno 
si nada hubie ra sucedido. 

• La propuesta ele Marcha Chávez 
ele que la cúpula mili tar se mantenga 
hasta julio del 2001. 

• La a firm ación ele Absalón 
Vásquez ele q ue e l Parlamento no 
puede hacer ele notario respecto a 
los acue rdos de l diálogo ele la OEA. 
Etcéte ra, e tcéte ra , e tcéte ra . 

En realidad son muchos, dema
siados, los pelig ros q ue acechan la 
transición y que podrían ser resuel
tos, rápidamente, por un gobie rno 
transitorio. 
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Sefialemos los que por ahora pa
recen más evidentes: 

• De mantenerse Fujimori en el 
poder, e l clesmanejo ele la economía 
será una bomba de tiempo para e l 
nuevo gobierno. 

• La anunciada presencia ele Fu
jirno ri en la campafia electora l y el 
uso ele los recu rsos del Estado a 
favor ele su candidato e mpañará el 
nuevo proceso electoral y podrán 
generarse conflictos y hechos ele vio
lencia cuyas consecuencias agrava
rán , aún más, la difícil s ituación ele 
la economía. 

• La actitud aparentemente teme
rosa y conciliadora ele cie rtos sectores 

Peo1<0 Planas* 

ele la oposición -a lianza tácita le han 
llamado algunos periodistas- tendrá 
resultados contraproducentes frente a 
un pueblo que ha expresado en ca
lles y plazas su hartazgo y rechazo de 
un régimen cuya corrupción y el bili
clacl es ahora evidente para tocios. 

En realidad, si hubie ra buena fe , 
un gobierno transitorio sería mejor 
hasta para quienes conside ran que 
es viable una candidatura del fuji
morisrno . Esa ca ndidatu ra podría 
jugar a oponerse a los inevitables 
aj ustes ele la política económica. 
Pero, en verdad, los fujimoristas jue
gan a mantene rse porque tienen que 
tapar la corrupción y qu ieren nego
ciar su impunidad. os esperan días 
muy difíciles. • 

"Un pacto político 
estratégico" 

U n gobierno ele transición es un 
conjunto ele personas distintas 

ele las que hoy en d ía ocupan los 
cargos. Éste debería lograr que la 
ciuclacla nía recupere la confian za y, 
sobre todo, tener la voluntad polí
tica necesaria para actuar con trans
parencia y e nderezar la institucio
na liclacl. Debería, tambié n, encami
nar y mante ne r e l impulso que re
quie re la mesa ele diálogo, así como 
favo recer la concordia ind ispensa
ble pa ra q ue el cambio sea lo más 
ordenado posib le . 

El gobierno de transición pasa 
por la exclusión de Albe rto Fujimo
ri. A mi juicio , esta acció n podría 
basarse en el artículo 115 ele la 
Constitució n Política del Perú , don
de existe una fó rmula e n la q ue se 
prevé q ue , en caso de impedimen
to del presidente y el e los vicepre
sidentes, e l presidente del Congre
so - lógica mente, habrá que e legir a 
otro presidente del Congreso- está 

'Const it 1tc io11a/ista . 

fac ultado para asumir e l pode r y 
convocar a e lecciones. Ésta es la 
ún ica fó rmula constitucional para 
anticipar los comicios. 

Esta medida da ría orden y , ade
más, soluciona ría e l problema de 
fo ndo , que es la fa lta de credibili
dad y confianza en la figura ele Al
berto Fujimori. Él es la persona 
menos adecuada para d irigir e l trán
sito hacia la democrac ia. Si tene
rnos p roblemas es, precisamente, 
por su obstinac ión al haber postu
lado el 9 de abril. Fujimori copó e l 
Pode r Judicia l, e l Ministerio Públi
co, el Ju rado acional ele Eleccio
nes, la ONPE y, con ello, generó la 
desconfia nza de la ciudadanía. Éste 
es el problema más importante que 
encaramos aho ra . 

Cuando e l presidente anunció 
que iba a deja r el poder e n e l lapso 
más breve posible, sostuvo que su 
posición e ra tajante y que pedi ría 
una investigación. Sin emba rgo, lo 
que hemos visto después es q ue no 
destituyó a Montes inos . La OEA ...... 
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~ tuvo que pres io narl o pa ra 
que e mitie ra una resolu ción 
y, mie ntras lo estaba ha cie n
do , colaboró con la fu ga de 
su asesor. La misma pe rsona 
que sostiene que su posición 
es tajante, emite una resolu
ción en la que acepta una re
nuncia que, sabernos, nunca 
se produjo y lo agradece a 
Montesinos los servicios pres
tados . Todo eso demu estra 
que no puede haber confian
za e n Fujimori. 

En segundo luga r, respec
to a l otro personaje implica
do en e l soborno, Alberto 
Kouri , Fujimori reunió a los 
miembros de la mayoría par
lamentaria y les pidió que lo 
defendieran: por eso Cecilia 
Martínez se fue repugnada. No po
demos corre r e l riesgo de esta r en 
manos el e una persona que dice una 
cosa y hace o tra , y que demuestra 
que no tiene vo luntad democrática 
ni convicción política para llevar 
ade lante la transición. Por el con
tra ri o, si es cie rto lo que algu nas 
pe rso nas dicen -que le inte resa que 
ha ya democracia para regresa r des
pués-, es muy peligroso que se man
tenga po rque probablemente deje 
enclaves autoritarios pa ra asegurar
se cierto margen ele poder. Eso fue 
lo qu e oc urri ó e n Chil e co n 
Pinochet. Entonces , para que haya 
una transición transparente y con
sensua l, la fi gura de Albe rto Fujimo
ri debe excluirse completamente. 

Lo primero qu e debe cambia r es 

La transición 
democrática 
parte de un 

pacto 
estratégico 
que incluye 

plazos y 
compromisos 
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Para que haya una transición transparente y consensual, la figura 
de Alberto Fujimori debe excluirse completamente. 

la mesa directiva de l Congreso . Hay 
que e legir una nueva. Pienso que 
debe e legirse a una persona como 
Pablo Macera, q ue es un buen puen
te con la sociedad civil , o a cualquie r 
otro congresista que esté dentro ele 
los sectores de la mayoría más dis
puestos al diá logo. Ahora bien, si 
dentro ele los sectores democráticos 
se encuentra a alguien que pueda 
facilitar el diá logo, que sea así. Lo 
más importante es que esta pe rsona 
tenga ca pacidad ele gobierno y sea 
un buen estadista; no se p uede po
ner a a lg uien en ese ca rgo sólo por
que esté en e l medio o no tenga 
posición . Se debe busca r a una per
sona que tenga una posición clara y 
una gran capacidad ele diálogo. 

Tiene que haber también un pac-

to po lítico que reempla ce a los pac
tos por remiendos que se rea lizan 
en la mesa de diálogo. Ninguna 
transición de mocráti ca se ha pro
cluciclo así, esto es una locura. La 
transición democrática parte de un 
pacto estratégico genera l que inclu
ye plazos y compromisos. Esto per
mitiría desmontar todo el andamiaje 
que existe ahora y aprobar leyes fun
damenta les, que permitan a l gobier
no de transición administrar el poder 
en fo rma plural y multiparticlaria. 

¿Quié nes deberían esta r presentes 
en el gobierno de transición' El ca r
go ele ministro de Econo mía debería 
ser oc upado po r Carlos Blanco 
Oropeza , presidente de la Com isión 
ele Presupuesto, en lugar de Carlos 
Bolo ña, quien genera muchas resis
tencias. Blanco es una persona cer
cana al gobie rno, que ha traba jado 
con los organismos inte rnacionales y 
tiene mucha llegada . El Ministerio de 
Defensa y la Presidencia de l Consejo 
de Ministros pod ría n ser asumidos 
por Francisco iorales Bermúdez, 
porque lo más importante es cómo 
limpia r la imagen ele las Fuerzas As
macias; una persona con su prestigio 
podría ayudar mucho . En e l Ministe
rio del Inte rior debería esta r, sin nin
guna eluda, Antonio Ketín Vicia!, un 
hombre que ha ayudado a renovar la 
imagen ele la Policía Nacional y que 
conoce a su gente. 

Ése es e l gobierno ele unidad na
ciona l que el Perú requiere por se is 
meses . • 
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formación de generaciones de 

profesionales al servic io del país. 
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Vladimiro Montesinos 

por SANTIAGO PEDRAGLIO 

E I vínculo e ntre e l asesor 
Vladimiro Montesinos y e l 
p residente Albe rto Fuj imori 

es tan fuerte que para que el prime
ro saliera del poder e l segundo tuvo 
que anunciar su próximo abandono 
de la primera magistratura. Rota la 
sociedad establecida entre ambos 
para goberna r , no le qu e dó a 
Fujimori sino emprender la retirada; 
le resulta inimaginable dirig ir el país 
sin su asesor: algo así como un "si é l 
muere , yo me suicido", en una esce
na pasional digna de mejor causa . 

Los días posteriores a la huida 
de Montesinos no han hecho sino 
ratificar la profunda consistencia del 
vínculo entre ambos personajes. 
Más aún: algunos gestos de l go
bierno como el pedido ele asilo para 
e l ex asesor, la mantenció n ele la 
cúpula militar montesinista consi
derada por e l presidente como de 
su "absoluta confian za ", la preocu
pación persona l de Fujimo ri por la 
seguridad de Montesinos en Pana
má, e l temor ele publica r la resolu
ción ele desactivación del SIN, la 
demo ra ele la desactivación ele las 
comis iones ejecutivas de l Poder 
Judicial y del Ministerio Público, 
indican que Montesinos tenía in
cluso más poder ele lo que se pen
saba, que ya era bastante. 

La decisión de Fujimori ele con
voca r a elecciones y desactivar el 
SI , anunciada esa noche de se
tiembre vía la te levisión , fue , aun
que parezca exagerado, un gol pe 
de mano del débil contra el fuerte 
de la alianza en el poder. Eso expli
ca -en a lgo- la extraña sonrisa que 
e l je fe de Estado enarbolaba ante las 
cámaras a l info rmar a l país ta n 
crucia les de te rminaciones. Era la 
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mueca de quien se estaba sintiendo 
en falta con sus aliados, con q uie
nes lo habían sostenido, con q uie
nes fina lmente habían acumulado 
- en una serie ele esferas- bastante 
más pode r q ue e l suyo. ¿Se vio obli
gado a traic ionarlos? 

¿Cómo es que Vladimiro Montesi
nos llegó a tener tanto poder? La 
primera y quizá má importante ra-

"El Servicio de 
Inteligencia fue) 

antes que la tenebrosa 
policía política) 

el centro del poder 
político del gobierno 

Jujimorista ". 
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"Supo 
distribuir la 
corrupción 
comprometiendo 
ala mayor 

cantidad de 
personas''. 

zón es que le o rganizó a Fujimo ri su 
"buró político". Montesinos cumplió 
el pape l de l secreta rio genera l o 
p resiclent el e u n partid o en la 
semiclanclestinidacl, a lgo semejante 
a un jefe político-militar. Desde esa 
posició n, y ante la ca rencia ele un 
partido po lítico p ropio , le o rganizó 
a Fujimori la estrategia ele gobie rno 
y el modo de articular una pode rosa 
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correlació n ele pode r. El Se rvicio ele 
Inte ligencia Nac io nal fu e, antes q ue 
la tenebrosa po licía po lítica , el cen
tro del pode r político de l gobie rno 
fujimo rista . Po r él pasaban las prin
cipa les decisio nes y la o rganizació n 
ele la táctica política . 

Mo ntesinos entendió así que la 
clave pa ra consolidar su pode r e ra 
manejar la política. No sólo ni prin
cipalmente utili za r la represión y la 
inte ligencia . Estos fue ron instrumen
tos importantísimos, pero instrume n
tos a l fin. Organizarle la conducción 

de l pode r a Fuj imori fu e lo 
central. Cada vez más, con
forme pasaba e l tiempo, le 
succionaba a la vez pa rte ele 
su pode r al jefe ele Estado . 
La iniciativa po lítica comen
zó a recaer e n é l. Su control 
del Ejé rcito y ele las Fue rzas 
Armadas estaba a l servicio 
de sus objetivos de consoli
dación de l pod er po lítico y, 
después, de su permanen
cia e n é l. 

El ex capitán hizo uso de 
d os he rramie ntas básicas 
p a ra a rti cul a r s u poder. 
Mo ntó una gran red ele co-
rru pción en las instituc io nes 

q ue controlaba y util izó e l temo r - a 
veces el te rro r- como un a rma per
manente ele d isuasión . Supo distri
buir la corrupción , comprome tien
do a la mayor cantidad posible ele 
personas. Ins ta uró la impunidad 
frente a la corru pció n: ··s i estás con
migo, nada temas''. Po r otra pa rte, la 
amenaza o e l simple y puro temor 
fue e l pan de cada d ía para con los 

adversarios o enemigos: desde la in
te rceptación te le fónica hasta la pre
sión y el acoso. 

Por o tra parte, Montesinos fu e 
- con Fuji mo ri, po r sup uesto- q uien 
más usufructuó de l pragmati smo 
que se instaló en la cultura po lítica 
peruana , es decir, la vigencia del 
código del ··vale tocio" o de l ··salvo 
el poder, tocio es ilusión··. En la 
p rácti ca , mu chos secto res ele la 
población acepta ro n e l papel que 
Montesinos cump lió d e ntro d el 
poder: para algunos - te rrible com
plic iclac.1-. se trataba ele ·· un perso
naje necesario"; alguien tenía que 
hacer e l trabajo sucio . Con el tie m
po, e l due110 ele ese pape! se con
virtió en e l "padrino··, aquel con 
q uien te nían que negocia r di recta
mente personajes ele los más diver
sos estratos. 

Montesinos fue , desde este punto 
ele vista, una creación de la política 
peruana y del mundo social del país. 
Visto el asunto desde este ángulo 
particula r, su presencia y su infisca
lizable pode r no fue ron e l producto 
a rbitra rio de una mente prote rva. 
l'vlontesinos y Fujimori construyeron 
ese pacto político-social -en e l que 
residió parte de su gran pocle r
sobre la base de l canje de la demo
cracia por un '·autorita rismo eficien
te". Dicho ele otra manera, consistió 
en canjea r '·chuponeo", chantajes y 
presiones por o rden en las alturas, 
crecimiento económico, pago de la 
e.leuda externa y mayor gasto social. 

El ex asesor se convirtió ade
más en e l inte rlocutor con un sec
to r d e la administración no rtea me
rica na . Éste fu e ot ro tre me ndo 
p unta l ele su pode r. Era -¿s igue 
sié ndo lo1- el ho mbre de confianza 
ele la CIA y d ura nte un la rgo perío
do tambié n d e la DEA y e l Pentá
gono. Los nortea mericanos estaban 
inte resados e n q ue en e l Pe rú hu
bie ra estabiliclacl y o rden , antes 
q ue de mocrac ia; y Montes inos, 
ju nto con Fujimo ri, se los ga ran ti
zaban. El p rag matismo fue, tam
bién e n este caso y una vez más , la 
voz ele o rden que pri mó e n e l trato 
y las cons ide raciones ele los ·'rea
lis tas" ele \Xfasghinton pa ra con el 
ex asesor. Hasta que e l enca nto , 
ya se sa brá exactame nte por q ué , 
se rompió o por lo menos se res
q uebrajó . 

Sin embargo, esta historia aún 
no ha terminado.. • 
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E I tema que me so li citó aborda r 
DEBA TE invita a una re
fl exión para tratar de explica r 

la conducta de los empresa ri os fren
te a las autoridades del gobierno, su 
capac idad de autocríti ca y enmien
da ; en suma, la pre lación ele los 
va lo res ét icos y mo ra les en s u 
idiosincrasia. 

En junio pasado, un pe riodista me 
preguntó por qué muchos empresa
rios fuimos partidarios del autogolpe 
en 1992. Dije que, en esa época, e l 
terrorismo de Sendero y el terrorismo 
económico de Alan Ga rcía había n 
postrado al país en una crisis inédita 
ele mieclo y desa liento; que , simultá
neamente, el pa rl amento se mostraba 
ajeno a esa realiclacl , preocupado más 
bien por temas partidarios, mezq ui
nos e intrascendentes frente a la terri
ble situación que vivía el Perú. Los 
empresa rios y los ciudadanos en ge
neral queríamos un cambio; por eso, 
y probablemente porque no teníamos 
una fuerte convicción democrática, no 
censuramos el autogolpe . Me pregun
tó, a continuación, si ahora me arre
pentía. Respondí que sin eluda algu
na ; que nunca pensé que el hecho de 
no haber denunciado e l autogolpe 
implicaba otorga r una franquicia para 
vulnera r la democracia sin ningún tipo 
de limitación. 

En efecto, después vinieron -entre 
muchos otros dispositivos inconstitu
c iona les, ilega les o simpleme nte 
abusivos- la Ley ele Interpretación 
Auténtica; la destitución ele tres ma
gistrados independientes en el Tribu
nal Constitucional que habían votado 
contra la posibiliclacl de una tercera 
elección ele Fujimori y la clecisión ele 
retirar al país ele la Corte Interameri
cana ele Derechos Humanos por te
mor a que este tema fue ra conside ra
do e n la age ncia de la Corte; e l 
archivamiento definitivo del pedido 
ele re fe ré ndum soli c itado po r 
1'500,000 peruanos; y la ley para im
poner, en el Poder Judicial, una Co
misión Ejecutiva afín al gobierno, ele 
la que depende la estabiliclacl ele la 
mayoría ele jueces que son suplentes 
o provisionales. Es este PoclerJuclicial 
inte rvenido por e l Ejecutivo el que 
nombró al presidente del Jurado a
cional ele Elecciones y a los presiden
tes el e los 48 jurados e lectorales espe
ciales , 80% de los cuales eran su plen
tes o provisionales y, por tanto, cle
penclientes del gobierno; asimismo, 
es e l Ministerio Público, también in-
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POLÍTICA Y MENTALIDAD EMPRESARIAL 

'Palló el gobierno 
por/alta de . . ,,,,, convicczon 

en el modelo" 
por CARLOS CASTRO RODRÍGUEZ* 

tervenido por ley, e l que elaboró las 
cuestionadas listas ele ciudadanos para 
completa r los jurados electorales es
peciales. 

Hago tocio este recuento porque 
es indispensable tenerlo a la vista para 
poder preguntarnos ¿por qué los em
presarios peruanos no se pronuncia
ron en contra ele estas mecl iclas a tra
vés el e sus gremios o lo hicieron tan 
débilmente que pasaron inaclverticlos1 

La respuesta más frecuente es que 
el papel ele los empresarios en la so
ciedad corresponde al plano econó
mico y que, por tanto, los gremios no 
deben pronunciarse sobre temas po
líticos. Esto es verdad, pero una ver
dad a medias . Voy a tratar de hace r, a 
continuación, un re lato muy sucinto 
ele los principa les hechos que han 
determinado el comportamiento em
presarial en la historia peruana re
ciente. 

Desde mediados del siglo pasado 
hasta 1990, el Perú pasó por una serie 
ele experimentos económico-políticos, 
mayormente frustrados. En esta épo
ca fu e ron preeminentes, en su mo
mento, conceptos como socialismo, 
proteccio nismo, populismo, inte rv n
cionismo , etcétera. Sin pretender en
trar en detalles, todos estos modelos 
tuvieron como denominador común 
una fuerte intervención de l gobierno 
en la vicia económica ele] país. Julio 
Cotler señala, al respecto, que duran
te ese período se desarrolló una fu er
te interclepenclencia entre empresas y 
gobierno, en la que una desigua l dis
tribución en el ingreso gua rdaba co
rrespondencia con una des igual clis-

tribución de l poder, y que esta inter
dependencia hacía que los pri vile
gios que administraba e l gobie rno 
fue ran un factor más importante que 
el mercaclo en la determinación ele 
los resultados de la empresa . Precisa, 
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asimismo, que en estas condiciones 
el e mpresariaclo no fue capaz ele in
fluir ele manera organizada y colecti
va en la elaboración ele una nueva 
Constitución que promoviera un pro
yecto ele desarrollo nítido; y que 
cuando se empezó a implanta r ele 
mane ra incipie nte un mode lo ele 
mercado e n los prime ros años del 
segundo gobierno ele Belaunde, tam
poco tuvo la convicció n para de fen
derlo, facilitando así un retorno al 
popu lisrno. Se confirmaba así lo 
e nunciado por Richard We bb en 
1981, cuando elijo que la mentalidad 
rentista de los empresarios -obtener 
ganancias de benefi cios s ingulares 
o torgados po r el gobierno- sería el 
principal obstáculo para implantar 
una economía de mercado. 

Sin embargo, al final de la década 
del ochenta , frente al caos populista, 
la clase empresarial empezó a dar 
muestras ele haber aprendido la lec
ción. Fue e ntonces cuando se empe
zaron a cuestionar los comportamien
tos re ntistas, especula ti vos y corto-

"El régimen de 
econoniía de 

mercado no se 
aplicaba en 

las entidades 
financieras y 

menos en el propio 
gobierno". 

DEBATE, SEliEMbf!E,QCTUbf!E 2000 

placistas que tuvie ron vigencia clu
ranre tantos ai'í.os. Se criticó princi
palmente la rnenta lic!Jcl rentista , pero 
también la cortoplacista que prefiere 
el ende udamiento antes que el aho-
1-ro, el consumo antes que la inve r
sión, el oportunismo antes que e l 
esfuerzo plan ificado . 

Los años noventa se inicia ron con 
nuevos conceptos revolucionarios 
-libre me rcado, refo rmas estructura
les, competitividad, apertura , e tcéte
ra- que sustituyero n a aque llos que 
dominaron las d écadas pe rdidas ele 
la historia económica pe ruana. Es 
preciso seiia lar, sin embargo, que 
esta corriente rnoclernizaclo ra no se 
inició e n 1990 y tampoco fue asumi
da por la clase política ni liderada 
po r el s61or Fujirnori. Los nuevos 
conceptos ele libcrtacl se proclama
ron, e n rea lidad, corno consecuencia 
ele la reacción ele la clase empresarial 
ante la estatización ele la banca por 
parte ele Alan García. 

Procluciclas las reformas a inicios 
ele 1990, la relación ernpresa-gobier-

no dejó de tene r importancia e n los 
resultados ele la gestión. El cliente. e l 
competidor, el m ercado se con vi rtie
ron en las principales preocupacio
nes del e mpresariaclo. Competitivi
clacl , administración eficie nte , visión 
ele largo plazo eran los nuevos iss11es. 
¿Cuándo se rompió e l e ncanto1 Muy 
pronto. Habiendo iniciado y asumi
do e l re to del cambio , los e mpresa
rios observaro n que algunos secto
res productivos gozaban ele excep
cionales regíme nes tributarios "pro-

moto res" y que el régimen de econo
mía ele me rcado no se aplicaba en 
las entidades financieras y menos en 
el propio gobierno. Los sobrecostos, 
los impuestos antitécnicos y los a ltos 
impuestos en general -necesarios 
para soportar un Estado sobreclimen
sionaclo- restaban competitividad a 
las empresas peruanas. Finalme nte, 
las marchas y contramarchas políti
cas en e l gasto público. que crearon 
primero espejismos ele crecimiento 
- y simultáneamente fuerte encleucla
miento de los empresarios, quienes 
tuvieron q ue aceptar altísimas tasas 
ele interés para "aprovechar la o la y 
sal ir ele pobres"- y luego graves de
presiones en la demanda, te rmina
ron por arru inar patrimonialmente a 
una gran proporción ele empresarios, 
y con e llo a la ilusión por el nuevo 
modelo ele desa rro llo . Lo peor del 
caso fue que volvieron a surgir con 
fue rza los a ntiguos conceptos ele 
rentismo/ mercantilisrno, especulación 
y el nocivo cortoplacismo, amparados 
en el argumento ele que eran los úni-

cos que podían salvar a las em
presas después ele la fracasada 
"aventura liberal". En suma, 
volvió e l '·Jobbismo'· y las au
toridades complacientes, in
teresadas tambié n en resca
ta r sus propias empresas. 

En este contexto, los empre
sarios no podían "enfrentarse'' 
al gobierno , por lo menos no 
abie rtamente. Lo prioritario no 
era la "política" sino "preserva r 
el ahorro y el esfuerzo ele tocia 
la vicia". Se puede entender esta 
actitud aun cuando no se la 
comparta ; pero lo peor del caso 
es que el diagnóstico estaba 
equ ivocado. o fa lló el mode
lo . Falló el gobierno por falta 
de convicción en el modelo y 
también por cálculo político cle
biclo a la pretendida reelección 
inclefinicla . Y fa llaron también 

aquellos empresarios qu e no supieron 
estar a la altura de l re to ele la 
globalización. Pero además quedó en 
evidencia, una vez más, que no existe 
visión ele largo plazo y que en las 
escalas ele valores ele algunos gober
nantes y empresarios los principios éti
cos y morales no siempre están primero 
que los resultados del bol1om fine. Moral 
flexible, que le dicen. • 

• Presidente de Adex 
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INSTITUCIONALIDAD 

¿Por qué buscar una 
salida fácil cuando 

' se quiere, y se puede) 
complicar las cosas? 

por FRANCISCO EGUIGUREN PRAELI 

E I anuncio de l presidente ele 
acortar su mandato y e l del 
Congreso para convoca r a 

elecciones generales anticipadas con
citó justificado entusiasmo y espe
ranza en la gran mayoría de perua
nos. Lejos ele constituir esta decisión 
un acto ele ·'sublime desprend imien
to" o ele "valerosa renu nciación" , 
como sostienen algunos conocidos fa
náticos y devotos del presidente (a 
los que ya nadie cree ni toma en 
serio), se trató del paso inevitable que 
tuvo que adoptar un régimen autori
tario carente ele legitimidad al eviden
ciarse el deterioro moral y la corrup
ción en que incurría por su obsesión 
de perennizarse en el poder. 

Pero las cosas no se han resue lto 
tan fácil ni tan rápido corno se espe
raba y la grave crisis política exigía . 
Es verdad que la Constitución no 
prevé expresamente el recorte simul
táneo de los mandatos del presiden
te y del Congreso para convocar a 
elecciones anticipadas. Pero también 
es cierto que ante una situación de 
descomposición institucional y mo
ral como la que sufre el país, se im
pone encontrar una solución basada 
en el acuerdo de las distintas fuer
zas políticas, que permita ha llar la 
·'sa lida" que mejor aporte a consoli
dar la institucionalidacl democrática 
y la constitucio nalidad , a pesar el 
que e lla no "calce" perfectamente 
con e l texto ele la Constitución pero 
sí con su auténtico sentido ele fon
do, que no puede ser otro que faci
litar que se emprenda -en el me no r 
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lapso posible- e l camino ele transi
ción hacia la democracia. 

Debemos tener muy claro que el 
presidente Fuj imori y sus dos vicepre
sidentes p udie ron presentar su renun
cia ante e l Congreso para facilitar que 
e l presidente del mismo asumiera 
interinamente el cargo y convocara 
ele inmediato a elecciones; e llo está 
expresamente previsto en los artícu
los 113º, inciso 3º, y 115° ele la Cons
titució n. Para ciar mayor estabil idad a 
esta breve transición, podía recompo
nerse la mesa directiva del Congreso 
y elegir como su presidente a algún 
congresista que expresara el consen
so y la nueva correlación ele fuerzas 
p olíticas existentes . Inc luso, si 
Fujimori no quería, como ele hecho 
no quiere, renu nciar e irse inmediata
mente, p udo adoptarse una interpre
tación -compatible con la Constitu
ción- que sup usiera la p resentación 
ele la renuncia presidencial y su acep
tación por el Congreso con la estipu
lación concertada ele que ésta se haría 

fectiva justo antes ele que asuma el 
mando el nuevo gobierno e legido por 
el pueblo . 

Otra "dificultad" constitucional era 
la convocatoria anticipada ele elec
ciones pa rlamentarias. Cierto es que 
la Constitució n prohíbe la renuncia 
de l mandato pa rlamentario (a rt. 95º) 
y que e l Congreso sólo puede ser 
disue lto por e l Ejecutivo cuando 
aqué l ha censu rado o negado con
fianza a dos consejos ele ministros 
(art. 134º). Sin embargo, la racionali
dad ele estas normas es limita r e l po-

El presidente 
Fujimori y sus 

dos 
vicepresidentes 

pudieron 

presentC:lr 
renuncia ante 
el Congreso para 

facilitar que el 

asumiera 

interinamente el 

cargo 
cler presidencial y proteger al parla
mento del riesgo ele d isolución por 
obra de los excesos ele la voluntad del 
Poder Ejecutivo. En consecuencia , ello 
no impide que e l Congreso, en forma 
libre y soberana, acuerde su autodi
solución para devolver al pueblo el 
derecho a elegir a sus nuevos repre
sentantes. Porque lo esencial en una 
democracia rep resentativa es precisa
mente la representatividacl y legitimi
dad popular de l mandato parlamen
ta rio; la autoclisolució n es una alter
nativa genuinamente democrática en 
un sistema cuya Constitución no con
templa la revocación popular ni la 
renovación parcial periódica del par
lam nto. Lo que el Congreso no pue-
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de hacer es autodisolverse para otor
gar plenos poderes al Ejecutivo. 

¿Pero por qué íbamos a esperar 
que este régimen optara po r la salida 
política y jurídica más rápida y senci
lla? ¿Acaso no es notorio que e l go
bierno y sus congresistas quieren en
redar las cosas para alargar la tran i
c ión , a fin de aferra rse al poder todo 
e l tiempo que sea posible? La "solu
ció n" que nos han impuesto para lle
gar a las e lecciones gene rales antici
padas implica aprobar una reforma 
constitucional. para ello se modifica 
e l Reglamento del Congreso en cuan
to a las fechas de las legislaturas; aho
ra , la prim era y la segunda ocurrirán 
en el mismo semestre, para que la 
reforma se apruebe y ratifique más 
rápido. Mie ntras tanto, nadie en el 
oficialismo quiere hablar de re nuncia 
p residencial ni de autodisolución del 
Congreso, aunque saben bien que 
éstas se te ndrán que producir en al
gún momento para q ue la transición y 
las eleccio nes se e fectivicen. 

Sucede pues que este régimen, has
ta para irse, persiste en sometemos a 
una interpretación amañada e instru
mental ele la Constitución . Y es que no 
sólo se requieren los votos oficialistas 
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para aprobar la refom1a constitucional, 
sino que seguimos atados a su volun
tad hasta que decidan ratificar tal refor
ma. ¿Qué otras condiciones o "garan
tías" exigirán para hacerlo y qué com
pensación demandarán a cambio de su 
esperada salida? ¿Se oto rgarán indem
nizaciones a los congresistas por el "sa
crificio pau·iótico" de acoitar su manda
to? ¿Se buscará imponer acuerdos que 
aseguren la impunidad o in-evisabilidacl 
ele cie1tos actos? ¿"Harán larga" la ratifi
cación de la refo1111a para deslizar la 
amenaza ele que podrían desanimarse 
ele aprobarla? Estaremos muy conten
tos ele reconoce r que nos equivocamos 
con tanta suspicacia, pero la conducta 
ele este régimen obliga a desconfiar y a 
estar prevenidos. Esperemo , a pesar 
ele todo, que esta innecesaria pero 
inevitable reforma constitucional se 
apruebe pronto. 

Pe ro tal reforma es sólo e l princi
p io de un conju nto de medidas que 
se impone adopta r para emprender 
la transición hacia la d e mocracia , 
para la construcción de un marco 
instituciona l mínimo que asegure 
e leccio nes transpare ntes y limpias, 
q ue permitan la recomposició n de 
los ó rganos de l Estado - principal-

mente en e l sistema judicial- y la 
gobernabiliclad del país. Sin embar
go, ni bien se aprobó la primera par
te de la reforma constitucional, ve
rnos ele qué manera el régimen vue l
ve a bu ca r dilaciones y a colocar 
obstáculos. ¿Cómo si no entender los 
pretextos para demorar el cese de las 
comisiones e jecutivas de l Poder Ju
dicial y e l Ministerio Público, cuyo 
desprestigio es enorme? La intención 
no parece ser otra que ganar tiempo 
para seguir manipulando el aparato 
judicial y asegura r la impunidad. 

Para garantizar la transición hacia 
la democracia y la emergencia de un 
nuevo régimen q ue emprenda la re
construcción d e la institucionalidad 
del país, se requie re también recha
za r cualquier forma de "democracia 
tutelada" o intromisió n política del 
poder militar. Por ello se impone 
remover a la cúpula militar adicta a 
Fujimori y Montesinos, socia y so
potte ele ambos cómplices en la des
trucción institucional, po lítica y mo
ral del país. Su continuidad supone 
un "enclave" antidemocrático incom
patible con e l logro de los objetivos 
propuestos. Lo mismo sucede con la 
necesaria salida ele algunas auto rida
des de los órganos del sistema judi
cial y e lectoral , descalificadas y man
chadas por su su misión a un régimen 
ilegítimo al que han servido sin es
crúpulos ni dignidad. 

Esperemos, finalmente, que la tran
sición hacia la democracia se produz
ca y que la lección haya sido aprendi
da. Que las pocas semanas que pudo 
"d isfrutar" e l fujirnorismo de su in
constitucional re-reelección y del es
purio resultado electoral nos conven
zan definitivamente de que la siste
mática desu·ucción de las institucio
nes jurídicas y políticas, así como la 
instauración de métodos antidemo
cráticos e inmo rales para el usufructo 
y la perpetuación en el poder, termi
nan por corroer la credibilidad del 
régimen y acarrean u clenumbe. Que 
este duro pero justiciero final del régi
men es p roducto de sus propios exce
sos y arbitrariedades, que hoy lo llevan 
a salir del poder por la puerta u·asera de 
la historia, en medio del repudio popu
lar. Que lo aprendan y no lo olviden los 
futuros gobernantes; pero sobre todo 
nosou·os, para que esta vergonzosa his
toria nunca se repita ni que tampoco lo 
pemlitamos. • 

• Constitucionalista. 
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por MARTÍN T ANAKA * 

Odisea 2001 
nuevas 

elecciones 

P arece confirmarse el postula
do teológico ele q ue D ios se 
apiada ele los que sufren. El 

16 ele setiembre, cuando ya estába
mos perdiendo tocia espera nza, el 
Señor se apiadó ele nosotros: lo ocul
to se reveló, Fujimori anunció su 
sa lida. Montesinos cayó, se anunció 
que el próximo año habrá eleccio
nes ... Este inesperado desenlace lle
va a pensar que tal vez sea cierto 

El presidente 
Fujimori: al 
convocar a 
elecciones, 

evitó un golpe 
que lo 

hubiera 
convertido en 

chivo 
expiatorio. 

Tendrá que 
irse, pero 

cuenta con un 
plazo para 
limpiar su 

imagen. 

eso de que Dios es peruano, dacio 
que, si nos basarnos en la h~forma
ción disponible, no resu lta fácil com
prender que el astuto Vladimiro 
Montesinos y un sector ele las Fuer
zas Armadas se hayan involucrado 
en una operación ele tráfico de ar
mas que puso al régimen en cu rso 
ele colisión con el Plan Colombia , lo 
q ue terminó por quebrar la alianza 
con Estados Unidos, dejó sin respal
do a Mr. Fi:xil, rompió la sociedad 
Fujimori-Montes inos y terminó 
echando por tierra el p lan de conti
nuidad en el poder , tan esforzada, 
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en el Perú 
meticulosa y sistem:'iticamente desa
rrol lado desde 1996. 

La sa lida del fujimorismo tiene, 
lamentablemente, escasa relación 
con la pérd ida ele legitim idad del 
régimen o con las presiones ele la 
oposición po lítica y social. Es más 
b ien el res u ltaclo ele una p a rticla ele 
ajedrez en la que nuestra sociedad 
tiene muy poco que ver ; e l factor 
determinante es Estados Unidos, sus 

intereses regionales y la política ele 
sus d iversas agen cias, particular
mente de la CIA. Por supuesto, esto 
sólo es posible en un régimen au
torita rio , altam ente personalizado y 
con demasiados negocios suc ios y 
ocultos que comprom eten a l as más 
altas esferas. El desen lace fue im
previsible y se definió fuera del 
contexto nacional , clone.le más b ien 
el régimen tendía -a m i juicio- a 
consol idarse. 

Siendo éste el marco en el que se 
convoca a nuevas elecciones, temo 
que será una transició n muy contra-

lada por el régimen, más todavía por
que los fujirnoristas saben que ten
cl rá n q u e irse y se ju egan la 
sobrevivencia . El gobierno enfrenta 
grandes problemas porque, al estar 
e.le salida, ha perdido su capacidad 
de hacer ofrecimientos y esto recorta 
en forma sustancial su poder de ma
niobra. 

Por cierto, la actual situación po
lítica se presenta sum amente inesta
b le e imprevisible, pero me arries
garé a decir que, en med io de tocio, 
tengo la impresión de que, poco a 
poco, se está llegando a una suerte 
ele equilibrio que marca rá los carri
les por los que d iscurr irá la dinámi
ca política duran te los próximos 
meses así como en las anunciadas 
elecciones. Sa lvo, claro está, que 
ocurran nuevos e inesperados acon
tecim ientos (lo d igo por sí acaso) . 

Los economistas uti l izan el tér
m ino "óptimo ele Pareto" para refe
rirse al equilibrio al que se llega 
cuando, al pasar ele una situación a 
otra , cada uno ele los actores gana 
algo y por ello todos aceptan el 
cambio . El actual escenario presen
ta u na transición controlada por un 
régimen forzado a deja r el p oder; 
sin embargo, pese a este control , la 
oposición tiene las mayores p roba
b ilidades de ganar. 

Veamos cuál es la situación de los 
principales actores: 

El presidente Fujimori: al convo
car a elecciones, evitó un golpe que 
lo hubiera convertido en chivo ex
piatorio . Tendrá que irse, pero cuen
ta con un plazo -que se vence el 28 
ele julio de 2001- para limpiar su 
imagen, hacer publicidad a sus 
'·graneles logros" y salir "por la p uer
ta g rande,, como el "artífice de la 
democratización" . Intentará, por su-

" del gobierno 
no se puede 

esperar 
gran cosa; la 

responsabilidad 
recae, sobre 

todo, en los 
opositores". 
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"Elijamos 
J!roP,uestas) 

no inaivzaitos; 
que los candidatos 

defiendan 
iqeas y 

organizaciones) 
no a sus 

propias personas" 

puesto, participar en el proceso elec
to ral apoya ndo decididame nte a los 
candidatos del régimen que le cu
b ran las espaldas cuando se vea obli
gado a dejar palacio . 

El doctor: se resigna a irse en si
le ncio y a dejar ele inte rvenir directa
mente en la política peruana y a cam
bio obtiene - hasta el mo mento- ga
rantía ele impunidad. No hay que 
o lvidar que su silencio es necesario 
para que se conserven clernasiaclos y 
muy poderosos intereses fuera y den-
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tro del país. tanto en el régimen como 
en la o posición. 

Las F1.1e1zas Armadas: han logra
do mantene r su unidad corpo rativa. 
Los secto res que lucharon po r sacar
se ele e ncima a Montesinos a lcanza
ron su objetivo. Tendrán que sopor
tar la permanencia ele muchos mon
tesin istas, pe ro tienen la func.lac.la es
pe ranza e.le que, con un nuevo go
bierno, la s ituació n cambiará; apa
rentemente. no tienen la fue rza su fi
ciente corno para imponer una "lim
pieza a fondo" a corto plazo. Los 
militares que están al otro extremo 

Fuj imori y s in Montesinos, y ava nces 
notables en el proceso clernocratiza
clor impensados en la reunión ele 
Winc.lsor, Canadá. Seguramente en
contra rán una fórmula para mante
ner alejado a Montesinos, c.lejanclo 
siempre abie rta la posibilidad e.le ex
trad ición; el fu turo ele éste probable
mente se decida de acuerdo al resul
tado de las próximas eleccio nes. 

La oposición: obtiene elecciones 
inmediatas sin Fujimori ni Montesinos 
y con grandes posibil idades ele ganar, 
pues una cosa es competir contra 
Fujirnori y otra contra uno ele sus 
paniclarios. La oposición se encontró 
por casualiclac.l con este escenario, así 
como se encontró por casualiclacl con 
las eleccio nes celebradas el pasado 
abril ; mayor razón para que evite tro
pezar ele nuevo en e l camino. 

Una cosa es competir contra Fujimori y otra 
contra uno de sus partidarios. 

- los que respaldaron a Montesinos y 
tienen inte reses comunes con é l
obtenclrán una "salida digna" y por 
el mo mento mantiene n e l contro l 
institucional. Se quedarán ahí hasta 
e l cambio ele gobie rno y tendrán 
tiempo para pone r la casa en o rden 
así como para, ele paso, ayudar un 
poco a los candidatos oficialistas. 

La comunidad internacional, el 
gobierno de Estados Un idos y la Ot"A: 
pueden reclamar para sí un éxito ··ro
tundo '" : e leccio nes inmediatas s in 

Las distintas corrientes del fi(/imo
ris1110: libradas ahora un poco a su 
suerte, ganan también al obtener ma
yor margen de maniobra en medio de 
la recomposición del régimen; esto les 
permitirá luchar abiettamente tanto por 
ganar la fórmula presidencial corno 
por alcanzar ubicaciones preferentes 
en la lista oficialista al Congreso. 

En suma, tocios han ganado con 
esta transición controlada. Se ha lle
gado a un equilibrio clelicaclo, que 
no estará exento ele accidentes y pro
blemas. Con tocio, me parece difícil 
que se rompa. En general, a ninguno 
ele los actores re levantes le convie
ne, y los que están en desacuerdo no 
tienen la fuerza necesaria para impo
ner un escenario diferente. 

Por lo expuesto, me temo que las 
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elecciones que vendrán serán pareci
das a las que tuvimos en abril pasado, 
aunque claro que no iguales, porque 
los márgenes de manipulación del 
régimen se han aco1tado en forma 
sustancial. El régimen aceptará cam
bios democráticos -que eran inevita
bles a mediano plazo- mientras man
tenga el control de algunas variables 
clave re lativas al proceso electora l. 
Considero que el gobierno tiene gran
des posibilidades de imponer una 
transición controlada por una razón 
fundamental: la oposición no tiene 
mayor capacidad de presión. Lo máxi
mo que puede hacer es lanzar la 
amenaza de que no participará en las 
elecciones, pero ésta tiene muy poca 
credibilidad por dos razones: enfren
ta un agudo problema de acción co
lectiva -es decir, siempre habrá al
guien dispuesto a participar- y tiene 
grandes posibilidades de ganar. 

¿Cómo evitar los males que esta 
transición controlada puede produ
cir' La respuesta es clara: el futu ro 
depende de que, pese a enfrentar 
condiciones que están lejos de ser 
ideales, la oposició n democrática 
consolide una propuesta que gane 
rotundamente las próximas eleccio
nes y se constituya un nuevo gobier
no que cuente con legitimidad y res
paldo lo suficientemente amplios 
como para limpiar -durante los pri
meros meses a partir del 28 ele julio 
del 2001- la herencia autoritaria. A 
mi entender, es inútil esperar que un 
régimen que se juega la vida y la 
impunidad en estos meses haga con
cesiones sustanciales antes ele esta 
fecha. Del gobierno no se puede 
esperar gran cosa; la responsabilidad 
recae, sobre todo, en los opositores. 

Corregir el 
rumbo para 

crear más 
empleos y 

distribuir 
mejor los 
recursos. 
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Desgraciadamente, las posibilida
des de construir esta sólida opción 
democrática parecen débiles hasta el 
momento. La naturaleza de las próxi
mas elecciones, del próximo Con
greso y del próximo gobierno de
penden, en buena medida , de las 
reglas electorales. Y me temo que, 
finalmente, los políticos opten por e l 
peor de tocios los sistemas posibles: 
el de múltiples organizacio nes débi
les , en el cual el presidente es elegi
do en dos vue ltas y e l Congreso en 
distrito único, sin barreras de entra
da, con voto p refe rencial y bajando 
el requisito de las firmas necesarias 
para postular. Este sistema podría lle
va rn os a una suerte d e 
"ecuadorizació n" de nuestro sistema 
político, es decir, a un escenario de 
fragmentación extrema, debilidad de 
las organizacio nes po líticas y una 
gobernabilidad difícil ele sostene r. 
Corremos e l riesgo ele caer en una 
lógica pendular: por evita r el defecto 
el e un Ejecutivo y una mayoría 
congresal despóticos, se podría te r
minar con un Ejecutivo débil y un 
Congreso fraccionado y caótico; éste 
es el problema de que sean los polí
ticos quienes decidan solos sus pro
pias reglas de e lección. 

Mantener e l sistema de dos vuel
tas en la e lección presidencial esti
mulará la dispersión y la competen
cia al interior del campo opositor. En 
lo que respecta al Congreso, hay que 
evitar los extremos: si se mantiene el 
distrito único como está, podríamos 
tener una gran fragmentación; si se 
cambia a "distritos múltiples", e l re
sultado podría ser e l debilitamiento 
de las organizacio nes políticas y la 
proliferación de caciquismos regio-

"Todos estamos de 
acuerdo en que 

es necesaria una 
economía de 
mercado 

corporativa) pero con un 
Estaao que evite 

distorsiones y 
desequilibrios''. 

nales. Por ello, sugiero que, si se 
mantiene el distrito único, se ponga 
una barrera de entrada de 5%; y si 
pasamos a distritos múltiples, que 
una parte del Congreso siga siendo 
electa en distrito único, que sólo pue
dan participar organizaciones nacio
nales y que, en todos los casos, se 
elimine e l voto preferencial. Elijamos 
propuestas , no individuos; que los 
candidatos defiendan ideas y organi
zaciones, no a sus propias personas. 

Termino con una nota de optimis
mo. A dife rencia de lo que sucede en 
Ecuador, nuestra situación económi
ca no es tan dramática. Pero, sobre 
todo, es necesario señalar que, en 
los últimos tiempos, he mos logrado 
muchos consensos, como nunca an
tes en nuestra historia. Todos esta
mos de acuerdo en que es necesario: 
construir una economía de mercado 
competitiva, pero con un Estado que 
evite distorsiones y desequilibrios y 
que desarrolle políticas sectoriales; 
corregir el rumbo para crear más em-

pleos y distribuir mejor los re
cursos; desarrollar un audaz pro
grama de inversiones y de parti
cipación social libres de control 
político; descentralizar el país y 
fo rtalecer los gobiernos locales; 
lograr una plena institucionali
zación democrática; resca tar un 
nuevo sentido ético en la vida 
pública; fortalecer las organiza
ciones políticas; reformar e l Es
tado; que el próximo gobierno 
se apoye en una convocatoria 
muy amplia. Este consenso tan 
amplio es un buen punto de 
partida. • 

* Investigador del 
Instituto de Estudios Peruanos. 
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Carta a los peruanos ~. 
DeJame que te cuente 

por JOSÉ RODRÍGUEZ ELIZO~DO* 

V iví casi una década en el PerC1 
y me consta que Chabuca 
tenía razón sobre e l encanto 

de su gente. 
Suelo ll evar a ese país ba jo la piel 

chilena. Me alegro cuando los perua
nos ti enen éxito en el a rte. en la 
lite ratura, en el periodismo , en el 
mundo académico, e n los organis
mos internaciona les. No digo en el 
de porte , porque sé que los campeo
nes peruanos, como los nuestros, son 
ele andar por casa. Afuera lucen como 
nunca y pierden corno siempre. Balo 
Sánchez l eón me entenderá. 

Por eso, disfruto cuando Alfredo 
Bryce pasa por Sa ntiago, done.le has
ta los escritores lo quieren. Cuando 
Jaime Bayly se asoma a nuestra pa
cata televisión, para asombrarnos con 
su desparpajo limeño . O cuando 
Gustavo Gorriti , siempre en tensión 
ayacuchana, demuestra que también 
se puede hacer period ismo cora judo 
en el exilio . 

Por eso, sigo admirando la cultura 
lite raria, la gran narrativa ele Va rgas 
llosa y, aunque a veces discrepe con 
ellas , me estimula leer sus prédicas 
periodísticas. El Nobel no debe co
rrer el riesgo ele quedarse sin él , como 
se quedó sin Borges. 

Por eso, fue bueno conocer a 
Baruch Ivcher en Tel Aviv. Lo ele que 
"e l capital no tiene patria '·, como 
hiperbolizaba Marx, no va le para este 
empresario. Es un león judío defen
diendo su nacionalidad peruana es
camoteada. 

Por eso, suelo pedir a Felipe Ortiz 
ele Zeva llos y a Augusto Álvarez, cada 
cierto tiempo, que no dejen de man
darme DEBATE. Tuve e l honor de 
militar en su equipo fu ndador y dis
pongo de la única colección comple
ta en e l Cono Su r. 

(*) El autor, que acaba de terminar su misión 
como embajador de Chile en Israel, vivió 
parte de su exilio en el Perú, donde ganó el 
premio Rey de España 1984 por su trabajo 
periodístico en Caretas y en DEBA TE. 
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En fin , por eso puedo confesa r 
cuánto me entristecía lee r, e n cae.la 
encuesta anual de DEBA TE, q ue 
Vladimiro Montesinos era pe rcibido 
corno e l segundo personaje más po
deroso del Perú. Y a poca d istancia 
del primero. 

Visto desde fu e ra, ese treme ndo 
poderoso era u na tremenda excep
ción a lo que decía Chabu ca . Un 
lamentable cla110 a la imagen-gente , 
a la imagen-país y, por lo mismo , 
una estocada contra e l patrio tismo 
perua no el e ve rdad. 

Obviamente, no e ra e l vu lga r ·'vi
ll ano ele la pe lícula". Si e l Pe rú pro
duce peruanos universa les ·· positi
vos" con generosiclacl , tambié n pue
de producir pe ru anos universa les 
'·negativos" .. . esperemos que con ci
ca tería . 

l os historiadores dirán , seguro , 
que el "Perú negro" ele estas décadas 
no estuvo representado por un ma
ravilloso conjunto fo lclórico , sino por 
e l temible cl ueco Abimael-Vladimiro . 
Aquel , por haber montado una orga
ni zac ión te rrorífico- revolucio na ri a 
equiva le nte a la el e Poi Pot. Éste po r-

"El temible dueto Abimael-Vladimiro ". 

que, desde los sótanos del poder. 
pudo remontar una condena militar. 
ubicarse sobre las cúpu las castrenses 
y-es la impresión que ciaba al obser
vador foráneo-, sobre el Congreso, 
el Poder Judicial y la propia jefatura 
del Estado . 

En su fin de fiesta , ratifica ndo su 
fama , el hombre está revolucionan
do la doctrina mundial sobre el asilo. 
Cua ndo yo lo pedí a través del em
bajador peruano Arturo Ga rcía , en 
1973, era porque, de manera muy 
ortodoxa , el poder me amenazaba. 
Cua ndo é l lo pide hoy a Panamá. 
innovacloramente , es para que no se 
sienta amenazado e l poder. 

De ahí q ue yo lo vea corno un 
personaje pirande lliano en busca de 
un gran autor. En un artículo para el 
diario chi leno La Segunda, dije q ue 
podría ser el propio Vargas Llosa , 
yendo más all á ele las pinceladas 
metafóricas el e algún personaje ele 
Lajtesta del chivo. Agrego que es un 
desa fío , porq ue su siniestro Cayo 
Bermúclez, ele Conversación en la 
catedral, comparativamente quedó a 
la altura de un colegial ma ldacloso. 

Algo habría que decir, además, 
sobre e l genoma maligno del poder 
que e l caso ha revelado. 

De partida, mucho tiene que a is
lar ese poder como pa ra o lvida r las 
dos cosas que deben estar claras en 
cualquie r Estado: quiénes gobie rnan 
y desde qué posición. O para olvidar 
que los va lo res supremos de una 
nación no admiten mercadeos . Que 
son o no son. Que qu ien atenta con
tra e llos no puede merecer gratitud 
suprema por algún aporte exitoso. 
Mientras podamos distinguir entre la 
protección del Estado y la ele los 
sica rios de Al Capone, no debernos 
reconocer cotos sociales ele impuni
dad. Menos podemos aceptar que 
los guardaespaldas in formales usur
pen los poderes ele una democracia. 

Desgraciadamente, los chile nos 
también tuvimos reyes ele sótanos. Y 
también tenemos -aunque cada vez 
menos- pa isanos desaprensivos que 
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los clefi enclen con la metáfora de los 
bomberos ('·codo e l mundo los quie
re cuando apagan e l incend io, pero 
después los odian porque arruinaron 
los muebles") . 

Pero los chile nos esca rmentado 
ya saben q ue si esos pe rsonajes tie
nen acceso a los altos tím
pano ele la nació n, el opro
bio fina l es inexorable. Tam
bién saben algo mucho más 
delicado: que, siendo noso
tros algo menos poderosos 
que la superpotencia, siem
pre habrá manipul adores 
externos que manipulen a 
nues tros manipuladores, 
para controlar tocios los ta
ble ros ele la seguridad na
cional. 

De ahí lo im portante , lo 
decisivo, ele consolida r y 
perfeccionar la instituciona
liclacl democrática y, dentro 
ele ésta , las relaciones civil
militares. No siempre -hay 
que reconocerlo--- puede hacerse a 
fa vor de la "inmensa mayoría" , como 
creen los románticos. Porque no es 
cierto que las dictaduras sea n nece
saria y to talmente impopu lares. No 
es cierto que los pueblos sea n místi
ca mente demócratas. Experiencias 
como la nuestra, la peruana y otras 
más q ue van mostrándose en la re
gión, demuestran que en la materia 
hay más paño que cortar que ganas 
ele hacerlo . 

Lo que quiero decir es q ue tam
bién hay que te ner cuidado con el 
maximalismo democrático. Ese que 
exige ir más rápido o más allá el e lo 
que el cuerpo institucional aguanta . 
En nuestra edad ideológica, muchos 
chilenos quisieron implantar una es
pecie el democracia to tal, a golpe 
ele masas. Acusaron ele "reformista 
pequeii o -burg ués" a l pres iden te 
Allende, cuando éste, burlón , pre
gun tó '·cuántas 1;1asas hacen fa lta 
para detener a un tanque". Demasia
dos anos después, otros chilenos 
acced ieron a dialoga r con e l gober
nante militar, pero "sólo" para que 
éste se rindiera ante su elocuencia 
de demócratas. Casi al final ele la 
función, cuando el general Pinochet 
fue derrotado e n e l histórico plebis
cito de 1989, ese maxirnalismo había 
ayudado a crear las condiciones para 
que se fuera, pero hacia la coman
dancia en jefe ele! Ejército. Y ele ahí, 
rumbo al Senado . 
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"Montesinos 

un autor". 

"Chabuca tenía 
razon sobre el 
encanto de 
su gente". 

Es cie rto q ue tanta exposición 
desafiante terminó rompiéndole e l 
cá ntaro al genera l (sintomáticamente, 
la quebrazón se prod ujo fue ra del 
país) . Pero, a esa altura de los he
chos, habíamos clerrochaclo clerna
siaclo tiempo útil y ya lleva mos casi 
trei nta a!'ios hipotecados por e l pasa
do, reconciliándo nos con cue ntago
tas y autobloqueá nclonos e l gracia ele 
desa rrollo que merecemos. 

Obviamente, no hay equiva lencia 
entre nuestros e rrores ele la edad 
ideológica y los pragmáticos horro
res el e la DINA. Además, ya no tiene 
sentido segu ir de batiéndolo. El pro
blema rea l, urgente , es cómo ll egar a 
una reconci li ació n rea l. O cómo en
tende r que. para ello, hay que asu
mir cuatro ideas fundamenta les: 

Primera, hay cosas que se pierden 
para siempre. Ninguna condena , nin
guna indemnización , va a devolver 
la sonrisa a los to rturados ni la vicia a 
los desaparecidos. 

Segunda. si bien la justicia absolu
ta no existe en e l ámbito terrena l, la 
impuniclacl es el mejor aliciente para 
que se re pitan las injusticias ele cual
qu ier nivel. No es posible plantear, 

seriamente, que la solución está en 
fingir o lvido. 

Tercera, la sanción moral también 
ex iste y, eventualmente. puede se r 
más severa que una sanción judicia l. 
Habría q ue ve rifica rlo mirando a los 
ojos a los hijos ele los torturadores 
(en el Perú , podemos agrega r a los 
po líticos transables) . 

Cuarta , e l re ncor in termin able 
debe ceder el paso a un pacto social 
renovado, q ue sólo será pos ible si se 
acepta , con Juan Pablo II , que '·pedir 
y ofrecer perdón es, a veces, la ún ica 
vía para salir ele situaciones marca
das por odios y violencias". 

Ya lo sé. Lo último suena demasia
do beato para un agnóstico , aunque 
sea ele baja intensiclacl , corno este ser
vidor. Pero sucede que lo aprendí en 
marzo, en Israe l, vía milagro. 

Fue cuando, sobre esa base apa
rentemente mínima, un anciano ele 
blanco, encorvado y temblo roso lle
gó al corazón ele los judíos y puso fin 
a dos mi l años ele rencor. 

Eso me ha hecho pensa r mucho 
respecto a Chi le y, tras los últ imos 
acontecimientos, también respecto 
al Perú. • 
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El tinglado internacional 

Un aliado 
incómodo 
por L U IS JAIME CISNEROS HAMANN* 

E stados Unidos ha resuelto la 
primera parte de la crisis polí
tica que vive el Perú. La inter-

vención de Washington fue decisiva 
para la caída en desgracia de Vladi
miro Montesinos. Está por verse si 
ello significará la pérdida total de la 
influe ncia que él ejercía detrás del 
poder. Sin la cooperación de Estados 
Unidos , no hubiese sido posible za
farse del hombre topo que ellos mis
mos contribuyeron a colocar en el 
entorno del presidente peruano, Al
berto Fujimori. 

Este año, la presión de Estados 
Unidos porque se realizaran eleccio
nes transparentes puso en la vitrina 
internacional el interés de la adminis
tración Clinton por sacarse limpiamen
te del camino a Fujimori. La aparente 
resignación con que Washington asu
mió su derrota en la OEA, en julio 
pasado, cuando la comunidad latinoa
mericana no lo acompañó en sus exi
gencias de sanciones para Lima, co
bró una vigorosa energía cuando es
talló el escándalo del tráfico de armas 
a las guerrillas colombianas. 

A Clinton Je interesa que la transición no sea traumática. 

En menos de dos semanas, entre 
el 10 de setiembre y el 21 de agosto 
-cuando Fujimori , alentado por Mon
tesinos, hizo un papelón internacio
nal al denunciar el descubrimiento 
de una supuesta mafia internacional 
que vendió 10,000 fusil es Kalash
nikov-, Washington decidió que la 
suerte del régimen peruano estaba 
echada si es que no se producían 
cambios drásticos. Para Estados Uni
dos quedó meridianamente claro que, 
detrás del tráfico de armas, estaban 
los militares peruanos, y que reforzar 
militarmente a las FARC de Colombia 

(*) Periodista . 
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era una manera clara de oponerse al 
Plan Colombia , eje de la política re
gional de Washington. Durante los 
últimos meses, Fujimori, aconsejado 
por el propio Montesinos - y quién 
sabe si éste, a su vez, por la CIA-, se 
había convertido en claro detractor 
del Plan Colombia. 

La charla en Nueva York entre 
Fujimori y Madeleine Albright, Secreta
ria de Estado de Estados Unidos, ca
lentó las aguas. El resto es parte de una 
historia que aún no termina. El solo 
hecho de que Clinton no haya recibi
do a Fujimori en su reciente e impre
visto viaje a Washington -adonde se 
dirigió, entre otras cosas, para conven
cer a Estados Unidos de que la transi
ción tiene que ser dirigida por él
muestra lo dependiente que se ha vuel-

to quien hasta hace sólo unos meses 
parecía ser, junto con su colega vene
zolano Hugo Chávez, un outsider re
gional de la política hemisférica traza
da por Estados Unidos. 

El interés de la administración 
Clinton es que la transición peruana 
no sea traumática ni derive en una 
salida militar a la ecuatoriana, lo cual 
generaría inestabilidad en la región 
justo en medio de las e lecciones en 
tierra del tío Sam. 

Todos piensan que Fujimori es, 
hoy en día , un mandatario muy debi
litado y golpeado, con una cúpula 
militar que lo tiene atado de manos 
negociando su salida. No queda cla
ro si Estados Unidos pondrá todos 
los huevos en la canasta para lograr 
que el actual presidente peruano lle-
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CESAR GAIIIRIA 
SlCRCTARIO CEHERAL-OEJl 

gue a julio de l 2001. Y todo parece 
indica r que , sea quien sea el ganador 
ele las e leccio nes -Al Gore o George 
W. Bush-, la posición norteamerica
na no varia rá respecto a lo que está 
ha ciendo aho ra la administració n 
dern ócra ta. 

En tocio caso, a lo largo de esta 
década Fujimori ha s iclo un aliado 
incómodo para ellos. Eficaz y efi
ciente en cuanto a su cooperación 
en la lucha contra e l narcotráfico, 
devino, sin embargo, en el malo de 
la clase en otras áreas de la política 
exterior estaclouniclense: democracia 
y derechos humanos. El palmarés ele 

Fujimori parecía 
ser, junto con 
su colega 
venezolano 
Hugo Chávez, 
un outsider 
regional de la 
política 
hemisférica 
trazada por 
Estados Unidos. 

Los contactos privilegiados de Tokio con Lima 
desataron la hipótesis de una ofensiva japonesa 
por el control de la región. 
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Fujimori d ividió incluso a la ad minis
tració n Clinton. 

UNA MIRADA HACIA ATRÁS 

Desde que Fujimori apareció en 
escena por vez primera en 1990, Esta
dos Unidos lo recibió con cierta des
confianza . Ese aüo, en medio de la 
sorpresa general, este desconocido 
ingeniero agrónomo de origen japo
nés derrotó al candidato favorito de la 
comunidad I internacional , el escritor 
Mario Vargas Llosa. En aquel momen
to, en los círculos de la administra
ción de George Bush predominaba la 
inquietud acerca del papel que po
dría desempeüar Tokio en el futuro 
gobierno de Fujimori. 

La incertidumbre y la sorpresa fue
ron creciendo conforme Fujimori 
daba sus primeros pasos. Contra la 
costumbre generalizada ele los man
datarios latinoamericanos de efectuar 
una visita a Washington para expo
ner los lineamientos generales de su 
plan de gobierno , uno ele los prime
ros viajes del electo mandatario pe
ruano fue a Tokio. 

En tierra de sus antepasados, Fuji
mori fue recibido como un héroe. 
Los contactos privilegiados de Tokio 
con Lima desataron la hipótesis de 
una ofensiva japonesa por el control 
de la región. La hora de la gimnasia 
mental se inició. En medio de la bo
rrachera electoral, Fujimori había pro
metido inversiones niponas por un 
monto cercano a los 3,000 mi llones 
de dólares. 

\v'a shington movi lizó piezas y 
recibió el mensaje de Tokio de que 
no había razón para p reocuparse, 
a pesar ele la pertinaz a puesta por 
el Asia de las nuevas autoridades 
peruanas y de la admiración de és
tas por los modelos de democracia 
autoritaria con apertura de merca
do, como el caso de Corea del Sur, 
adonde Fujimori llegó en su perío
do 1990-92 . 

La respuesta que e l Japón dio a 
inicios del segundo semes tre de 
1990 tranquilizó a Estados Unidos, 
q ue ya había movilizado sus piezas 
para colocar en el entorno de Fuji
mori a hombres cercanos a sus ideas 
de mercados abie rtos y democracia. 
Éste, por su lado, comprendió la 
necesidad y el beneficio que obten
dría si coordinaba con Estados Uni
dos determinadas políticas. 

Washington definió su política ..... 
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exterior como una mesa de cuatro 
patas: democracia, de rechos huma
nos, medio ambiente y narcotráfico. 
De las cuatro, Fujimori demostró re
sultados concretos en el tema de las 
drogas, donde contó con el as sora
miento de un hombre providencial 
para é l en medio de la coyuntura de 
incertidumbre que rodeó los meses 
iniciales de su primer gobie rno: 
Hernando de Soto. 

El economista peruano no sólo le 
abrió las puertas de los círculos del 
poder en Washington -donde goza
ba de prestigio entre los republ ica
nos- sino que contribuyó de manera 
decisiva a orientar su visión econó
mica hacia una política de mercados 
abiertos y, sobre todo, a darle paten
te internacional a su publicitada es
trategia contra el tráfico de drogas. 
De Soto se convirtió en un socio 
clave para exhibir en Estados Unidos 
los éxitos de la lucha peruana contra 
el narcotráfico. 

Debido a su carácter autoritario, 
Fujimori hizo tabla rasa del resto de 
temas. Este rasgo de la personalidad 

del presidente peruano fue aceptado 
de mala gana en algunas instancias 
del gobie rno de Estados Unidos. Es 
oportuno recordar que los norteame
ricanos formulan su política exterior 
sobre la base de varios criterios ela
borados por el Congreso, e l Departa
mento de Estado, e l Pentágono y la 
Casa Blanca, y no todos éstos coinci
den necesariamente. Esta compleji
dad benefició a Fujimori pues, en 
muchos casos, Estados Unidos pasó 

36 

por alto atropellos a los derechos 
humanos debido a lo que, en círcu
los del poder, se llama con pudor 
"comprobada efi ciencia" en la lucha 
contra las guerillas y el terrorismo. 

Paralelamente a l ingreso de De 
Soto al entorno p residencial, otro 
personaje acaparó y monopolizó la 
privilegiada oreja presidencial. El 
abogado y ex militar Vlaclimiro Mon
tesinos, quien desde los setenta era 
señalado como un presunto colabo
rador ele la CIA. Desde su muy privi
legiada posición, Montesinos le ven
dió a Fujimori, a partir ele 1990, la 
idea de que, para sacarse del camino 
a la oposición y poder enfrenta r a los 
movimientos subversivos, era nece
sario un autogolpe. 

Así, con el visto bueno de la inte
ligencia de Estados Unidos, el go-

Montesinos le 
vendió a Fujimori, 

desde 1990, la 
idea de un 
autogolpe. 

un cuadro sombrío para el país y la 
estabilidad regional. 

El 5 de abril de 1992 llegó a Lima 
Bernard Aronson, subsecretario de 
Estado para Asuntos Latinoamerica
nos. Tan pronto desembarcó del 
avión y se enteró del golpe, Aronson 
dio medio vuelta y regresó a su país. 
En su portafolio traía una propuesta 
de la admin istración Bush para ha
cer viable una estrategia de lucha 
contra Sendero que contaría con 
apoyo externo. 

Como se sabe, ése no era el punto 
central del golpe de Fujimori. La in
tención era compartir el poder con 
las Fuerzas Armadas tras acabar con 
las guerrillas. En esa ocasión, Was
hington presionó a la OEA, pero al 
final le perdonó la vida a Fujimori. 
Esta vez no pestañeó. 

Según diplo
máticos y analis
ta s , la directa 
participación de 
Montesinos en el 
sabotaje a la de
mocracia peruana 
y su papel en el 
caso del tráfico de 
armas convencie
ron a Washington 
de que era hora 
de co1tarle el hilo. 

convirtió en un 
socio clave para 
exhibir en Estados 

A p esar de 
toda la presión 
ejercida por Was
hington, no que
da claro aún cuán 
dispuesto está Es-

Unidos los éxitos 
de la lucha 
peruana contra el 
narcotráfico. 

biemo peruano emp ezó a deslizar la 
hipótesis de que e l país corría el 
riesgo de converti rse e n un a 
Camboya latinoamericana debido a 
las su puestas semejanzas entre los 
métodos violentos de Sendero Lu
minoso y el Khmer Rojo del sangui
nario Poi Pot. Para ello, el régimen 
no escatimó recursos ni presencia 
en foros, y - para justificar luego e l 
autogolpe- sobreestimó a los efecti
vos senderistas con e l fin de trazar 

ta dos Unidos a 
contribuir con el 
refue rzo de la de-

mocracia peruana, anteponiendo sus 
propios intereses de política nacio
nal como la lucha contra el tráfico de 
drogas. Algunos analistas subrayan 
que la administración de Bill Clinton 
optó por prio rizar las cifras y los re
sultados antidrogas en Jugar de exi
gir, a su debido tiempo, la partida de 
Montesinos. Es decir, le dieron rien
da suelta a su hombre en Lima hasta 
que éste se les fue de las manos, 
como presuntamente ocurrió en el 
caso del trafico ele armas. 

Es en ese momento cuando la CIA 
le cede a Washington el poder polí
tico y se le cortan las alas a Montesi
nos, quien estaba en camino de con
vertirse en la versión andina del im
popular doble agente Manuel Anto
nio Noriega, Cara e' Piña. • 

DEBATE, m iEMbRE, ocwbRE 2000 



por CRISTÓBAL ALJOVÍN DE LOSADA* 

Caudillos de nuestros días 

L a palabra caudillo tie ne múltiples significados 
e n nuestros días. Todo depende del contexto. 
Me recuerda a l uso de la palabra "feudalismo ·· , 

tan en boga tiem,po atrás, que se utilizó tanto que 
pe rdió su sentido histórico especifico. Feudal ismo 
terminó significando nada más que un sistema preca
pita lista basado en lazos personales y que genera una 
g ran exp lotación. 

i regresamos a la pala
bra caudillo se nos viene a 
la cabeza una serie ele imá
genes vinculadas con tipos 
de actuación: los conquista
dores -Francisco Pizarra o 
Hernán Cortés-, los caudi
llos militares de comienzos 
del XIX -Gamarra o Santa 
Cruz-, el caudillo gaucho 
-como e l descrito por Do
mingo Sarmiento en su fa
mosa novela Facundo- , los 
grandes empresarios, los je
fes ele partidos democráti
co -Fernando Belauncle o 
Víctor Raúl Haya de la To
rre-, entre otros. Belaunde 
- uno de nuestros grandes líderes de
mocr'íticos- tuvo una imagen de líder 
carismático, sobre todo en las eleccio
nes. Acción Popular nunca ha pocl iclo 
escapar ele esa herencia y, por tanto, 
es cauclillesca. 

Todos los ejemplos mencionados 
tienen en común que el poder o el 
reconocimiento ele la autoridad se 
concentra e n una persona. En la ma
yoría de los casos referidos, esto se 
produce sin mayor base institucio
nal, lo cua l genera fue rtes lazos ele 
depende ncia. De e llo podemos infe
rir que una ele las descripcione más 
comunes de caudillismo es la de un 
sistema basado e n la creencia de l 
hombre fuerte que manipula las ins
titucio nes con cierta informalidad 

El caudi llo nunca está solo, ex
cepto en el destierro. Tiene una com
pleja red de aliados o seguidores, 
una base socia l que lo apoya. Pode
mos afirmar que e l sustento del cau
dillo pe ruano ha sido un complejo 
sistema de cliente lismo político . Se 

(*) Historiador. 
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"El poder o el 
reconocimiento de 

la autoridad se 
concentra en una 

persona". 

crea un sistema de dependencia que , 
al esti lo de un s istema feuda l, se basa 
en lea ltades personales. Un sefior 
trae, a su vez, sus propias lea ltades 
personales al je fe. Muchas veces, eso 
es lo que ofrece en la componenda 
política . Al mismo tiempo, estas re
des fomen tan compete ncias feroces, 
al mejor estilo de las cortes, po r estar 
cerca de la máxima a uto ridad. Y 
muchas veces, todo va le po r mante
ne r e l s itial. 

En América Latina, e l caudillo es 
visto como la solución al desorden, 
pero, por lo general, carece del fervor 
ca racterístico de un líder carismático. 
Es percibido como el único que pue
de poner orde n en e l desorden. En 
gran medida, su legitimidad se basa 
en la creencia de que es imposible 

que podamos regirnos por leyes ge
nerales. Po r e llo, cae.la uno negocia su 
posición con el jefe. Éste es una suer
te ele padre ele la sociedad. La imagen 
del padre, como nos lo recuerda Juan 
Jacobo Rousseau , es la antítesis de la 
re lación de los ciudadanos con sus 
gobernantes. Es la sociedad de meno
res de edad y no ele ciudadanos autó
nomos y racionales. 

Ya Mariano Felipe Paz So ldá n 
creía que dicho sistema se debía a la 
fa lta de habilidad ele los civiles para 
autogobernarnos y no al afán ele 
poder de los caudillos militares. El 
proble ma está, pues, en nosotros. ro 
existe una cultura ele respeto a los 
pactos. El caudillismo nace ante una 
conflictiva institucio nalidad entendi
da - como Douglass North lo sostie-
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ne- como las reglas ele juego forma
les e informales. Aquí no bastan le
yes sabias sino, más importante, hace 
fa lta que los dife rentes actores acep
ten dichas reglas para el desa rro llo 
del s istema constitucio nal. 

En la reflexión ele la institucionali
clacl así clefinicla, encontramos una 
paradoja: las reglas ele juego políticas 
ele índole info1rnal contradicen lo for
mal, lo legal; es decir, en pa1te ele 
nuestra perspectiva existe una legitimi
dad que acepta el juego del caudillo. 

La "institucio nalidad" de l juego 
político del caudillo niega o corrom
pe en parte el mundo legal en aras, 
muchas veces, ele establecer una le
galiclacl verdaderamente funcional. Ya 
Felipe Pardo y Aliaga, gran ideólogo 
de los caudillos más autoritarios del 
s iglo XIX, creía que el g ran reto ele los 
gobie rnos nacidos ele un fue rte caudi
llaje, construidos muchas veces en 
estados ele emergencia, e ra "rutinizar
se", es decir, establecer un sistema 
institucional , dejar el estado ele emer
gencia y constituir un sistema estable . 

Precisamente, en la XX Encuesta 
del Pode r rea lizada por DEBA TE 
notamos cie rtos rasgos ele una ca ren
cia ele institucionaliclad entre los per
sonajes reconocidos como los más 
poderosos. Me imagino que a partir 
de los sucesos 'ele las últimas sema
nas esta lista habrá cambiado, y se
guirá cambiando ele modo insospe
cliado durante los próximos meses. 
No me cabe eluda de que la prensa 
jugará un pape l muy importante en 
las imágenes ele 'pode r. Pasemos re
vista brevemente a los resultados ele 
la encuesta, que refl ejan cuál era la 
estructu ra del poder p revia a la pre
sentación de l fa moso vídeo. 

Es interesante señala r que 5 ele los 
10 personajes más pode rosos del país 
- Vlacl imiro Mo ntes inos, Absa ló n 
Vásquez, Marrha Hilclebranclt, José 
Vill a nu eva Ru esta y Franc isco 
Tudela- están ligados al preside nte y 
no son caudillos. Se puede añad ir a 
mo nseño r Juan Luis Cipria ni , conoci
do po r sus simpatías hacia Fujimori, 
y a Carlos Boloña, ministro de Eco
nomía . En cambio , uno solo - Alejan
dro Toledo, ubicado e n el puesto 
cuarto- representa a la oposició n. 
Quizá se pueda añad ir a Santistevan 
porque la población lo pe rcibe con
trario al régimen. Ello demuestra la 
debilidad en la que la oposició n - o 
las varias oposiciones a este régi
men- se encontraba semanas atrás. 
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Es interesante no tar que esto se con
tradecía con el mapa político del país: 
a grosso modo, un tercio ele la ciuda
danía apoyaba a l gobie rno, un te rcio 
e ra oposició n rad ica l y un te rcio co
queteaba entre ambos o prefe ría no 
pensa r. En este momento, no me 
cabe la menor duda ele que Fe rnan
do Olivera está e ntre los pode rosos y 
compartiendo e l lide razgo ele la opo
sición. Po r otro lacio, muchos no sa
brían clóncle ubicar al ex asesor. 

¿Es Alberto Fujimo ri un caucli llo? 
¿Ha eje rcicio un solo estilo ele gobier
no? Respondamos primero la segun
da pregunta par:.i pode r contestar la 
inicial. Hay que recalcar que existen 
varios Fuj imori: e l candidato de 1990, 
e l de l golpe ele 1992, e l ele 1995, el 
reeleccionisra ele 1996 en adelante. Es 
sobre todo clur:.inte la segunda etapa 
que encontramos, con tocias sus va
riantes, un Fujimori caucliJlo . Su ima
gen es la del hombre que puso o rden 
al desorden terro rista y econó mico 
(hipe rinflación) de l período democrá
tico 1980-1990. La imagen que se nos 
vende es la ele que él es el único que 
p uede ordenar e l país. A e llo se ai'ta
de que es el mode rnizador de la eco
nomía y que tiene una gran visió n del 
problema socia l ele] Pe rú . Es la 
imagen del hombre p ráctico que 
prefiere los resultados antes que 
el respeto a las instituciones. Un 
aspecto alrededor ele Fujimori, 
típico ele algunos ele nuestros 
caudillos, es su poco ca risma: no 
está imponiendo una nueva "reli
gión" y no es visto corno un gran 
transformador ele la sociedad. 

Fujirno ri nunca se caracterizó 
por utiliza r los canales formales 
ele! pode r. Así, no se d istingue, 
muchas veces, al partido ele go
bie rno de l gobie rno y del Estado . 
En pa1te, el Estado es el propio 
jefe de gobierno. Sin exagerar, 
porque la propia institucio nali
clacl de l Estado reduce el ámbito 
de acción del presidente . El régimen 
ha utilizado un mecanismo ele sello 
típ ica me n te latinoame ri ca no: e l 
cliente lismo político, los lazos ele cle
penclencia tan comunes en el mundo 
ele los caud illos a l igual que e n los 
regíme nes po pu listas . Se observa 
clientelismo en e l ámbito ele las per
sonas clave del pode r - los militares, 
los miembros de l Pocle rJuclicial- y en 
el popular, a través ele los comedo res 
populares Los lazos creados por el 
presidente carecen, usualmente , ele 

intermediarios. 1 o existe institución 
que medie . En esto Fujimori sigue la 
praxis ele los cauclillos: é l es la gran 
figura que repa1t e y es a é l a quien le 
deben los favores. 

¿Cómo entender el entorno ele Fu
jimo ri? Me atrevería a decir que to
dos los pe rsonajes que rodean al pre
sidente de penden en buena pa rte ele 
él y difícilmente hubie ran ac.lq uiriclo 
un peso propio . 
La gran excep
ción es Mo ntesi
nos. La pregun
ta gira alrededor 
de l o rigen ele 
sus poderes y ele 
s u a uton o mía . 
Los no elegidos 
- Montesinos y 
Villanueva- for
maron parte ele 
la seguridad ele! 
Estad o y tejie 
ron los lazos 
del cliente lismo 
político militar. 
El prime ro ele 
ellos , corno es 
uox p opuLi, ha 
tenido un gran 

pode r y, más importa nte aún, una 
autonomía ele funcionamiento e in
tereses: u na cie rta agenda propia . 
Montesinos tejió sus prop ias redes y 
logró convertirse e n un personaje 
crucial. Se menciona en la prensa 
que Villanueva y otros oficiale.- le 
deben sus ascensos a l famoso ase
sor. En reciprocidad le han siclo fie
les. Éstos fuero n los ases que utilizó 
en su juego con Fujirnori; sus hab ili
clac.les y su Blockhuster fue ron sus 
otras ca rtas. 

DEBATE, SETiEMbRE-OCTUbRE 2000 



En cambio Hilclebranclt, Vásquez y 
Tudela tienen otra lógica . Hildebrandt 
representa el control del régimen en 
el Congreso, con una cierta apertura a 
través de la Comisión de Cultura de 
éste, que convoca a muchos intelec
tuales antifujimoristas cuyas obras pu
blica. V:'ísquez es el hombre ele la 
maquinaria política. Tudela represen
ta la cara democrática ele! régimen y 

Boloña es e l técnico y el vú1-
culo con los empresa rios . 
Tocios son pane ele la corte: 
con sus odios y amores. To
cios buscan e l vínculo con e l 
presidente, ya que ele él vie
ne buena parte del poder. El 

ostracismo es el castigo para el que 
cae en desgracia. Aunque, en la ac
tua l situación, debe ser un castigo bus
cado por muchos. 

Las cortes alrededor del jefe son 
algo común. Repito, el uso del poder 
define el asunto. Muchos ele los inte
grantes de la corte ele Fujimori con-
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funden a l Estad o con el partido; la 
prensa ha sacad o a luz una serie ele 
escándalos al respecto. Existe una 
visió n, e n cierto grado, patrimonia
lista ele la política, para usar el té rmi
no acu11ado por Max Weber. Estado 
patrimonial , para e l sociólogo ale
m:'.ín, es aquel en e l que los funcio
narios son parte del gobie rno no por 
sus méritos sino por las relaciones 
con el jefe. Es la relación persona l lo 
que cuenta . Pero no hay que exage
rar: e l funcionamiento de un Estado 
burocrático ele inicios del s iglo XA.'1 
es d ife rente de l XIX, que era más 
pequeño y permitía q ue la figura del 
caudillo lo mani pulara a su antojo 

con mucha mayor facili
clacl. Además, la legitimi
dad de l régimen se basa en 
su éxito económico inicia l. 
Ello lo obliga aplica r políti
cas diseñadas por técnicos 
que escapan, muchas ve
ces, ele una política patri
monia l. 

Ale jandro Toledo repre
senta e l s igno trágico ele la 
oposic ión del país, total
mente desmembrada por la 
ebullición ele caudillos me
nores. Los grupos ele opo
sición - no me atrevo a de
cir pa rtidos- han siclo cons
truidos a era vés ele fuertes 
pe rsonalismos. La mayoría 

ele los líderes de oposició n -Anclracle, 
Casta11eda , Toledo, Olivera- critican 
e l personal ismo ele Fujimori pero 
caen en su misma lógica de compor
tamiento de pa rtidos alrecleclo r de 
una sola figura . Es corno que su gran 

nemigo, o las circunsta ncias, les 
hub ieran hecho imposible escapar 

d el s istema ele la g ran pe rsona . 
El caso ele Jorge Santistevan es 

interesante. Es e l primer Defensor 
del Pueblo, institución creada por la 
Constitución de 1993 e importada de 
la Constitución alemana. Santistevan 
lleva adelante un juego difícil en 
América Latina: institucionalizar un 
nuevo espacio ele poder. Él repre
senta la institucionaliclacl pero tam
b ién la difícil tarea ele transformar la 
Defensoría en una institución. Inevi
tablemente , el primero en una insti
tución crea la imagen ele ser su pa
dre . El triunfo de Santistevan se verá 
cuando él ya no esté en ella y la 
Defensoría siga fu ncionando. 

Monseñor Cipriani parece aspirar 
a recuperar e l espacio perdido por 
parte ele la Iglesia Católica . Su gran 
personaliclacl y su relación con el 
Opus Dei lo empujan a ello. Cipriani 
representa al caudillo entendid o 
como la pe rsona que eje rce un fuerte 
liderazgo y que es e legida por una 
poderosa institución, la Ig lesia Cató
lica. Ésta lleva a cabo una gran cru
zada de regene ración ele la socieclacl, 
tarea que está marcada por e l fraca
so. Los cambios culturales ele la so
cieclacl peruana al compás ele las in
fluencias del Occidente - Europa y 
Estados Un idos- impiden su éxito . El 
poder ele Cipriani tiene límites muy 
claros: la propia institució n a la que 
pertenece, que por los siglos que 
lleva a cuestas, presenta contradic
ciones y luchas internas. 

ro tocio caudillismo es malo. Pero 
sí que remos deja r e.le lacio aquel que 
merma nuestro desarro llo democrá
tico. No debernos caer en el juego ele 
considerarlo inevitable clebiclo a su 
larga tradición. Muchos autores se-
11alan dife rentes fechas de nacimien
to para e l caucli llisrno y manifiestan 
también que d icha cultura explica 
mucho ele nuestra conducta política. 
Pe ro es pel igroso y mediocre creer 
que es imposible apostar por un sis
tema más institucional que el pre
sente. Por ese camino podemos caer 
en la trampa ele los psicoanalistas 
-que al menos a ellos les genera 
grandes ganancias- ele explicar e l 
comportamiento ele uno ele acuerdo 
a su pasado, a su infancia. Y eso es 
fa lso. Cada momento ele nuestras vi
das se abre, por lo general dentro ele 
un rango recluciclo , una serie de po
sibilidades entre las cuales podemos 
opta r. Ello es tan cierto para la vicia 
ele uno como para la del país. • 
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QUÉ HARÍAN LOS TTT SI FUERAN 
PRESIDENTES ___ _ 

Como una forma de salir del entrampam iento en el 
que nos encontramos, DEBATE ha decidido 

convocar a un triunvirato para que presida el 
gobierno de transición democrática. Los ITT-Juan 

Francisco. Eduardo y Ado{fo- han aceptado el reto y 
prometen cumplir seriamente su nueva.función. 

¿Por qué razón creen que deberíamos elegirlos 
como miembros del gobierno de transición? 
Porque un gobierno entre tres es menos estrés. 

¿ Vivirían en Palacio? 
¡Claro! Ni huevones que fué ra mos, con las juergas 
que se p ueden armar. 

¿Cuál sería su eslogan o lema? 
Chu rinch u rinfu nfla is. 

¿Qué actividad que habitualmente realizan tendrían 
que dejar de lado? 
Dejar de chu par en Barranco (qué misios). 

¿Qué actividad suya le ocasionaría mayores pro
blemas a su equipo de seguridad? 
Hacer piq ues en la Costa Verde. 

¿Qué información sobre ustedes no debería ser de 
dominio público? 
Que jugamos bingo vestidos de cuero negro y dándo
les de latigazos a Barrón y a los viej itos del Congreso. 

¿Qué objetos colocarían en sus escritorios? 
Lapicero rojo , azul, regla , borrador y nuestros cuader
nos de control. 

¿A quién sentarían a su lado en una cena oficial? 
Al Mago Lam, a Don Peclrito, Renato (Mucho Gusto) , 
Lola Rey, la tía Manson Bozzo, Lúcar, Abraham Levi , 
todos los hermanos Cáceres y Popi, pero tocios vesti
dos de milita res. 

¿Qué no harían nunca? 
Cobrar menos ele quince 
mil dó lares. 

¿A quién deportarían? 
A los mismos que estén 
sentados en la cena ofi
cial. 

¿Qué periódico cerrarían? 
Todos los se nsacionalistas 

corno El Comercio, La República, E"Cpreso y la revista 
Debate, por ser muy amarillos. 

¿A quién le otorgarán amnistía? 
A Rocky Be lmonte, Carlos Thorton y Susan León. 

¿Quiénes serán sus asesores? 
Jossie Dyes Kanzeko, Luis con H, Mirtha Hergara y el 
Chamán del Norte . 

¿Quién será su primera dama? 
Jamonique Pardo. 

¿Quiénes serán sus invitados especiales? 
Paul Martín, Johny Lopez, Franco Escavia , Hugo 
Plevisanni, Teresa Ocampo, Linda Guzmán y Papelito 
Cáceres. 

¿Dónde comprarían su ropa? 
En Panamá. 

¿Contratarían un chef? ¿A quién? 
Marcha Hitlerman. 

¿Cuál sería su libro de cabecera? 
La se11ito ele Carlos Vidal y No se lo midas a nadie ele 
Santiago Maní. 

¿Qué cambiarían de las ceremonias oficiales? 
A los oficiales. 

¿Con qué periodistas no hablarán? 
Con Jaime Chincha. 

¿Cómo festejarían sus cumpleaños? 
Con una guerra ele fango en el Congreso, animada 
por Yola y Mirtha Patinnio. 

¿Quién sería su secretario de prensa? 
De cabeza, Nico
lás Lúcar. 

¿ Contratarían a 
un peluquero 
peruano o trae
rían a alguien 
de fuera? 
A Rafael Rey. 

¿A qué ceremonias ofi
ciales no irían jamás? 
A la OTI, al cambio ele 
mando y a Miss Perú. 
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El PODER EN El PERO 2000 
Desde hace 20 años y en forma ininterrumpida, DEBATE pregunta a más de 1,000 líderes de opinión de 

todo el país cuáles son, a su parecer, las personas que eje rcen más poder en el Perú y cómo califica n e l 

desempeño de las insti tuciones públicas y privadas. Los resul tados de este ejercicio se publican en julio, antes 
de que e l presidente de la República pronuncie su tradicio nal discurso y ratifique a 
su gabinete. Este año, sin embargo, el calendario de la Encuesta de l Poder en el 
Perú tuvo que ser modificado debido a que los resultados de las elecciones 

presidenciales convocadas para el 9 de abril hicieron necesaria una segunda 
vuelta que, como sabemos, fue fijada para el 28 de mayo. En medio de la 
incertidumbre política , era inútil preguntar por la estructura de l poder; por 

e llo, decidimos postergar nuestra consulta hasta agosto, cuando la 
situación estuviera más clara. Una vez que se supo que, contra 
viento y marea, el ingeniero Alberto Fujimori se quedaría po r un 
período más en palacio, lanzamos la encuesta. Sin embargo, 
cuando estábamos a punto de dar a conocer sus resultados , un 
videocasete que pasará a la historia desató el terremoto político 
que de terminó que, el 16 de setiembre, el presidente Fuj imo ri, 

en un sorpresivo mensaje a la nación, anunciara una nueva 
convocatoria a elecciones aclarando que él se abstendría de parti

cipar en estos comicios. Así, los resultados que presentamos a 
continuación se convirtieron en la última fotografía de las estruc
turas del poder tomada antes de la crisis. Cabe p reguntarse, sin 
embargo, cuánto de lo que esta fotografía muestra ha variado 
después de los acontecimientos, cuántos ele los nombres 
que aparecen serían, ahora, ratificados en sus puestos por 
nuestros encuestados. En qué medida, por ejemplo , 
con la información que ellos tienen en este momen-

to, seguirían contestando que Vladimiro Montesi-

nos ocupa el segundo lugar en el ranking de 
los 10 más poderosos. El cambio podría ser 

menor de lo que parece; dejamos a nuestros 
lectores q ue saquen sus propias conclusio
nes. Corno siempre, al presentar los resulta
dos de la Encuesta del Poder hemos omitido 
todas las referencias al personal del Grnpo 
APOYO, así como a sus empresas y produc-
tos. Queremos, fina lmente, agradecer la ge- ,-

nerosidad de todas las personas que tuvierof ....-, 

la gentileza de colaborar con DEBA TE re~ 
pondienclo a nuestro cuestionario . ....__ , 

ª' , '\ 

( 



/ 
./ 

9 . Francisco 
L Tudela 
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Los últimos acontecimientos han confirma
do e l poder que logró acumular Vladimiro 
Montesinos tras 10 años de asesorar al presi
dente Alberto Fujimori. Pese a que el ex fun
cionario se encuentra fuera del país, sigue 
ejerciendo una tremenda influencia en la po
lítica peruana. Durante el último decenio, Mon
tesinos ha estado siempre presente en la lista 
de los 10 más poderosos de nuestra encuesta, 
récord que no ha podido ser igualado por 
ningún otro rniembro del entorno presiden
cial ni por miembro alguno de la oposición. 

En los 20 años que DEBATE viene rea
lizando la Encuesta del Poder en el Perú , el 
Presidente de la República ha ocupado siem
pre el primer lugar en la lista de los más 
poderosos, con una amplia diferencia res
pecto al segundo. Ello ocurrió durante el 
mandato de los presidentes Fernando Be
launde y Alan García. Sin embargo, a partir 
de 1997 en que se inicia la gran arremetida 
por la re-reelección presidencial que se pro
dujo tres años después, la d iferencia en el 
puntaje que obtiene e l primero (Fujimori) 
con relación al segundo (Montesinos) es cada 
vez más pequeña. 

En el grupo de personajes que no figuraron 
en 1999 y que aparecen ahora encontramos a 
Alejandro Toledo, Carlos Boloña, Marcha 
Hildebrandt, Mario Vargas Llosa y Fede rico 
Salas, entre otros. Permanecen, con relación a 
la encuesta de 1999, el presidente Fujimori y 
Vladimiro Montesinos (primer y segundo lu
gar), Absalón Vásquez -quien del sétimo lu
gar escaló posiciones hasta situarse tercero 
este año-, Juan Luis Cipriani, José Villanueva 
Ruesta y Jorge Santistevan, entre otros. Por el 
contrario, este año salen de la lista Luis Casta
ñeda Lossio, Alberto Pandolfi, Ricardo Marce
nara, César Sauceda, José Francisco Crousillat 
y Genaro Delgado Parker, entre otros. 

Presidente del Consejo 
de Ministros 

1. Francisco Tudela 

2 . Federico Salas 

3. Jorge Santistevan 

4. Alfonso de los Heros 

5. Luis Bedoya Reyes 

Los 30 más poderosos 

1. Alberto Fujimori 

2. Vladimiro Montesinos 

3. Absalón Vásquez 

4. Alejandro Toledo 

5. Carlos Boloña 

6. Juan Luis Cipriani 

7. José Villanueva Ruesta 

8 . Jorge Santistevan 

9. Francisco Tudela 

10. Martha Hildebrandt 

11. Roque Benavides 

12. Mario Vargas Llosa 

13. Dionisio Romero 

14. Federico Salas 

15. César Hildebrandt 

16. Alejandro Miró Quesada 

17. Martha Chávez 

18. Alberto Andrade 

19. Alberto Bustamante 

20. Víctor Joy Way 

21. Alfredo Jaililie 

22. Luis Bambarén 

23. Fernando de Trazegnies 

24. Walter Chacón 

25. Keiko Fujimori 

26. Fernando Olivera 

27. Baruch lvcher 

28. Santiago Fujimori 

29. Jaime de Althaus 

30. Edgardo Mosqueira 

13,580 

12,978 

6,244 

4,662 

4,340 

2,786 

2,758 

2,212 

2,072 

2,044 

1,596 

1,218 

1,176 

1,092 

952 

924 

812 

756 

714 

560 

532 

490 

476 

462 

420 

392 

378 

336 

322 

308 

• UÉ PERSONAS DEBERÍAN 

Ministro de Economía Ministro de Educación 

1. Carlos Boloña 1. León Trahtemberg 

2. Javier Silva Ruete 2. Pablo Macera 

3. Julio Velarde 3. Gloria Helfer 

4. Richard Webb 4. Salomón Lerner 

5. Jorge Carnet 5. Rafael Rey 
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PODER INDEPENDIENTE 
¿Quiénes son los peruanos 
cuyo poder no depende de 
quién esté en el gobierno? 

3. Juan Luis 

INFLUYEN 
EN FUJIMORI 
¿Quiénes son las personas que 
influyen más sobre las decisiones 
de Alberto Fujimori? 

5. Jorge 
Santistevan 

4. Alejandro 
Miró Quesada 

El presidente Fujimori reconoció, hace pocos días , que ha mantenido contacto telefónico con el ex 
asesor "para velar por su seguridad personal". Éste y otros hechos relevantes ocurridos durante los 
últimos días confirman que Montesinos sigue teniendo una gran influencia en el presidente Fujimori 
aún después del mensaje de l 16 de setiembre . 

5. Carlos 

1. Vladimiro 2. Absalon 

:UPAR LOS SIGUIENTES CARGOS? 

Ministro de Defensa Ministro de RR.EE. 

1. Jaime Salinas 1. Francisco lude/a 

2. Antonio Ketín Vida/ 2. Fernando de Trazegnies 

3. Javier Silva Ruete 3. Diego García Sayán 

4. José Villanueva 4. Javier Pérez de Cuellar 

5. Vladimiro Montesinos 5. Eduardo Ferrero 
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3. Keiko 
Fujimori ------... 

Defensor del Pueblo 

1. Jorge Santistevan 

2. Javier Valle Riestra 

3. Francisco Eguiguren 

4. Diego García Sayán 

5. Fernando Olivera 

2. Dionisia 
Romero 
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Si b ie n e l presidente Fujimo ri ha 
anunciado que abandonará e l po
der en julio del 2001, n o se han 
producido cambios significativos en 
los d iversos sectores gubernamen
tales . Así, e l Congreso ra tificó su 
mesa di rectiva (con una estrechísi-
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ma votación) , e l presidente ha des
cartado cambios inmediatos en la 
cúpula milita r, e l gabine te no ha siclo 
re movido por uno ele transición , y, 
sa lvo la destitució n de l je fe ele la 
Sunat, Enrique Díaz, y las re nuncias 
de José Portillo a la jefatura de la 

Intelectuales 
1. Mario 

2. Pablo 3. Julio 
4 . Luis 

Vásquez 

Onpe y de Ali p io Montes de Oca a 
la presidencia del JNE, no se ha n 
producido modificaciones en la ad
ministració n pública . Cabe resa lta r 
q ue ninguno ele los personajes cita
dos integró la lista ele los funcio na
rios públicos con más poder. 
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PODER SECTORIAL ¿Quiénes son las personas más influyentes 
en cada uno de los siguientes grupos? 

Funcionarios 
públicos 

Empresarios 

Se comentó que muchos ele los 
funcionarios estrechamente vincu la
dos a Montes inos tend rían que aban
dona r sus ca rgos lu ego del escánda
lo. Sin e mbargo, esto no se ha pro
ducido, y así como la cúpula militar 
designada por e l ex asesor ha siclo 
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Chávez 

ratifica da, la fi sca l el e la Nación , 
Blanca Nélicla Colán, continúa en el 
Mini ste ri o Públi co y e l m1111stro 
Boloña ha afianzado su pode r al 
inte rio r de l gabinete. 

Por todo e llo, resulta interesa nte 
subraya r que , pese a que la Encues-

3 . Germán 

ta del Poder en el Perú fue respondi
da antes de los sucesos del 14 ele 
setiembre , los personajes que inte
gran la lista de l poder por sectores no 
sólo han permanecido en sus cargos 
sino que, en algunos casos, su perma
nencia en éstos se ha afianzado. • 
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1. Mario 

7/f' ......_ __ ,__ _ ________ __, oct-oo 
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EL PODER EXTERNO 
¿Quiénes son los extranjeros que tienen mayor 
poder en el Perú? 

PRESTIGIO INTERNACIONAL 
¿Quiénes son los peruanos que dejan mejor el nombre 
del Perú en el extranjero? 

Los embajadores de Esta
dos U nidos y del Japón, así 
como Luig i Einaudi, se man
tienen en la lista de los ex
tranjeros con mayo r poder en 
el Perú. Al igual que el año 
p asado, e l escri to r M ari o 
Vargas Llosa y el embajador 
Javier Pérez ele Cuéllar conti
núan encabezando la lista de 
los peruanos con mayor pres
tig io en el extranjero. En la 
Encuesta del Poder ele 1999, 
el tercer p uesto estuvo ocupa
do p or el presidente Alberto 
Fujimori; su ausencia de la lis
ta en esta oportunidad es to
talmente explicable. Una no
vedad es la presencia del ju
gador Nolberto Solano en el 
cuarto puesto . Gustavo Gutié
rrez y A lfredo Bryce han esca
lado en el ranlúng en la ante
rior encuesta. el p rimero ocu
paba el sexto lugar y el segun- · 
do el sétimo. 
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La Confiep sigue siendo la institución privada 
más influyente en e l país y no cabe duda de que 
tendrá un papel trascendental durante el pe rio
do de transició n. Telefónica del Perú se ubica en 
el segundo lugar seguida por la Iglesia Católica, 
cuyo representante en el p_aís, el arzobispo de 
Lima Juan Luis Cipriani, se mantiene desde e l 
año pasado en otras dos listas de la Encuesta de l 
Poder en e l Perú : la de los 10 más poderosos y 
la de los personajes cuyo poder no depende de 
quién esté en el gobierno. 

En la lista de instituciones privadas q ue des
tacan por su eficiencia, el primer lugar fue para 
el Indecopi, seguido por la Defensoría del Pue
blo, la Sunat, superme rcados E. Wo ng y 
Promperú. Cabe resaltar que esta encuesta fue 
hecha cuando Indecopi y Promperú estaban 
dirigidos por Beatriz Boza. 

El Poder Judicial encabeza las listas tanto de 
la institución más ineficiente como de la más 
corru pta, lo que dice mucho acerca de la labor 
desempeñada por la cuestionada Comisión Eje
cutiva del Poder Judicial. Este hecho es, además, 
consecuencia de la injerencia política en este 
poder del Estado. 

El segundo puesto en ambas listas está ocu
pado por el Congreso de la República. Como 
hemos señalado , la Encuesta del Poder fue res
pondida antes del destape del vídeo Montesi
nos-Kouri y de la votación en la cual la mesa 
directiva del Congreso, liderada po r Martha 
Hildebrandt, se aferró al cargo. 

La Policía acional ocupa el tercer lugar como 
la más ine ficiente y como la entidad donde ha 
aumentado la corrupción en el último año . Por 
otra parte, durante un año en el que se produ
jeron dos p rocesos electorales, la Onpe fue ca
lificada como la cuarta institución más ine ficiente 
y la quinta más corrupta. Por último, el Ministe
rio de Educación, que durante los últimos meses 
del segundo gobierno del presidente Fujimori y 
luego bajo la gestión de Federico Salas sufrió 
una fuerte injerencia po lítica que perjudicó los 
diversos programas educativos que se venían 
implementando, ocupa el quinto lugar entre las 
instituciones que destacan por su inefi ciencia. 

DESEMPENO INSTITUCIONAL 

¿Cuáles son las dos instituciones 
privadas más influyentes del país? 
1. Confiep 

2. Telefónica del Perú 

3. Iglesia Católica 

4. Banco de Crédito 

5. El Comercio 

¿Cuáles son las instituciones públicas o 
privadas que destacan por su eficiencia? 
1. lndecopi 

2. Defensoría del Pueblo 

3 . Sunat 

4 . E.Wong 

5. Promperú 

¿Cuáles son las instituciones públicas o 
privadas que destacan por su 
ineficiencia? 
1. Poder Judicial 

2 . Congreso de la República 

3. Policía Nacional 

4 . 0NPE 

5. Ministerio de Educación 

¿En qué instituciones ha aumentado la 
corrupción durante el último año? 
1. Poder Judicial 

2. Congreso de la República 

3 . Policía Nacional 

4. Fuerzas Armadas 

5. ONPE 

eRINCIPALES eROBLEMAS DEL PAÍS ___ 
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¿Cuáles son los principales problemas que el gobierno debe enfrentar 
durante el período 2000-2005? 

1. Desempleo 6. Atraso del agro 
2. Falta de institucionalidad 7. Mala imagen internacional 
3. Crisis económica 8 . Pobreza 
4. Corrupción 9 . Falta de inversión 
5. Educación deficiente 10. Centralismo 
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PAPEL MÁS ACTIVO 
Mencione a las personas que al país le convendría 
que tuvieran un papel más activo en la política 

5. Francisco 4. Juan M. 3. Jorge 2. Francisco 1. Lourdes 
Tudela Guillén Santistevan Sagasti Flores Nano 

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

5. Absalón 
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4. Alejandro 
Toledo 

Los líderes e.le o p1111on encuestados po r 
DEBATE solicitan un pape l más activo en 
la po lítica a cuatro pe rsonajes que están 
presentes en la opin ió n pública como pos i
bles ca ncliclatos para un gobie rno ele transi 
ció n. Tal es e l caso ele Lo urcles Flo res Nano; 
e l defensor del Pueblo, Jo rge Sa ntistevan ; e l 

a lca lde ele Arequipa , 
Juan Manuel Guillén y 
Francisco Tuclela. El 

.,,... - - - ... economista Francisco 
Sagasti completa la lis-

3. Martha ta ele los personajes e.le 
los que se espera una 
mayor participación en 
la vicia política del país . 

Po r su pa rte, la lista 
de los que debe rían re
tirase ele la política está 
encabezada por Vlacli
miro Montes inos -que 
hoy está fue ra de l país 
pero mantie ne su in
flu encia en e l aconte
cer po lítico- y por e l 
pres ide nte Fujirn o ri, 
quie n anunció para e l 
próximo a110 su retiro 
de l pode r • 
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no nos engañemos ni por un segundo pensando que 
es un sustituto". 

La presencia del arte en Internet parece, entonces, 
clara: es una herramienta de difusión que tiene alcan
ces impresionantes, pero la emoción artística queda 
minimizada con relación a la totalidad de la obra. 

UNA PINCEIADA DE REALIDAD 

Por falta de apoyo a la cultura , limitaciones econó
micas o de infraestructura, nuestra sociedad no ha 
podido gozar aún de una exposición de obras de Van 
Gogh, Dalí o Klimt, por mencionar algunos nombres. 
Internet -cuyo acceso es limitado para la mayoría de 
peruanos, por cierto- cumple la misma función que 
los libros de historia del arte o los catálogos: tener 
datos de una obra artística que probablemente jamás 
podremos ver. 

"En nuestro país, la gente se está acostumbrando a 
no tener un museo de ane moderno, a pensar, más que 
en la obra de un pintor, en la historia de su vida o en 
las reproducciones de catálogos", afirma Luna Victoria. 

Este problema se agrava si pensamos que los futu
ros artistas de nuestro país no pueden contar con el 
referente directo que requiere su formación. "La difu

sión por Internet y la obra real no 
tienen por qué ser excluyentes una de 

José Tod 'ªcreación Artística 
35 ai"los e 

otra. A mí me tortura la idea de que 
un joven que estudia en Bellas Artes 

no pueda ver un c uadro de 
Cezanne nunca; es como si fueras 
poeta y no pudieras leer a Eliot", 
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1 
reclama Llona. 

"Ahí está el caso de Humareda. 
Los colores que vemos en su obra 
nos advie1ten que él vio una serie 
de catálogos que le gustaron. Si 

hubiera vivido en París habría apreciado más esas 
texturas o realizado una reproducción exacta de lo que 
admiraba. Pero lo que admiraba no eran cuadros sino 
impresiones y aunque eso no le quita ningún valor a su 
obra, nos pone al tanto de que nuestra cultura es de 
catálogos", ejemplifica Luna Victoria. 

Si la reproducción de una obra en Inte rnet queda 
desvütuada de los sentimientos que genera el original 
es porque los espectadores están habituados a otro 
tipo de consumo artístico y porque "La red" reprodu
ce obras cuyo soporte es una materialidad distinta . 
Sin embargo, la explotación de las posibilidades de 
una computadora como herramienta estética inde
pendiente se halla aún en su etapa primitiva. 

EL NUEVO ARTE 

El avance tecnológico abre las puertas a una nueva 
forma de emoción artística. "Cuando hace unos 20 
años descubrí la computadora, me metí a ver qué 
podía hacer en materia de dibujo o de diseño . Me di 
cuenta de que las posibilidades del medio técnico son 
tan impo1tantes y fascinantes que al comienzo uno se 
queda en la envoltura", confiesa De Szyszlo. 

¿De qué manera el sopo1te tecnológico, que parece 
tan frío, puede crear nuevas sensibilidades? "Las limita-

ciones son momentáneas, explica Luna Victoria. Den
tro de 50 años habrá otro tipo de conductas respecto a 
la ünagen; estaremos más acostumbrados a lo vütual 
que a lo natural, que pasará a ser lo antiguo". 

Esto, que parece ficción, se presenta como una 
certera afirmación si consideramos que el sentimiento 
es algo intrínseco a la condición humana, es decir, 
está siempre ahí. Lo que cambia son los medios para 
estimularlo. Antes fueron las pinturas rupestres, luego 
las piedras, e l óleo, el vídeo. Cuando lo q ue impresio
naba del cine era ver movimiento en una pantalla 
plana, nadie imaginó que éste podría convertirse en 
el séptü110 arte. 

Por tanto, no se trata de que e l mundo mediático 
del futuro - al que nos encamina_mos sin aparente 
reparo- vaya a generar o reconstruir los sentimientos, 
sino q ue, lo que afectará al ser humano, será otro tipo 
de materialidad. 

Vera sugiere que, si cuentan con los sojtwares ade
cuados, los anistas pueden ya desarrollar algunas técni
cas que les pe1mitirán generar piezas anísticas creadas 
desde los píxeles para el sopone tecnológico y que serán 
ampliamente difundidas a través del Internet. Así, el 
objeto a1tístico ya no será el lienzo smo la pantalla . 

Szyszlo plantea, además, que a diferencia del poe
ta cuyo instrumento, el lenguaje, está ya creado, el 
artista plástico debe tener la habilidad de crear el 
color que ha imaginado o soñado. Si consideramos la 
cantidad de colores que están registrados en la com
putadora y la cantidad de combinaciones que se 
pueden realizar, podemos afirmar que la naturaleza 
-como imagen- está almacenada en un disco duro . 
"Seguramente en el futuro, cuando el hombre esté tan 
acostumbrado al manejo de esa técnica -la tecnolo
gía- que no se detenga en ella sino que vaya más allá, 
habrá grandes artistas que pinten en computadora 
porque lo que hay a disposición es fabuloso ... más de 
dos millones de colores" , apunta el pintor. 

Luna Victoria sostiene, al respecto, una posición 
que a muchos les puede parecer controvertida: 
"La tecnología va a ser el soporte artístico 
que desplace a los demás pues no 
hay arte sin mediación". 

Estamos, pues, en la era 
arqueológica del nuevo 
arte. Sin embargo, cabe 
pregunta rse si esa 
nuevas sensibilida- . · / 
des no serán apre- ~ 
hendidas exclusiva-
mente por quienes 
tengan la capacidad 
econó mica para se
guir la rapidez con 
la que las tecnolo
gías p rogresan. • 
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El papiro del futuro 
por L UIS FERNANDO cox 

N o esta muy lejano el d ía en que el papel 
- tal como lo conocemos- forme parte del 
ático de nuestra memo ria. 

Para efectos de la difusión de la cultura y la 
información, los nuevos materiales creados gra
cias al avance de la informática y ele Interne t 
- inventos que fueron desa rrollados con fines mi
litares pero que posteriormente recibieron otros 
usos- representan un hito similar a la invención 
de la imprenta. 

Actualmente, varias empresas tecnológicas mun
diales están trabajando por perfeccionar al suce
sor del papel, el denominado papel electrónico. 
Pero, ¿qué características tendrá éste? Se trata de 
una pantalla de computadora con las mismas cua
lidades que el papel que todos conocemos: será 
totalmente pottátil -usted podrá leer su novela 
favorita en la cama- y se podrá doblar o enro
llar. No necesitará una fuente de energía externa 
pues se alimentará con energía lumínica; podrá 
ser su mergido en e l agua y tendrá una antena 
que le permitirá actualizarse constantemente, es 
decir, la información ingresará a medida que se 
genere. Por ejemplo, mientras usted esté leyendo 
un artículo acerca del feliz embarazo de una go
rila del Parque de las Leyendas, podrá recibir un 
vídeo que le muestre al nuevo bebé . 

Esta capacidad ele actualización en tiempo real 
determinará que las revistas, las enciclopedias y 
los libros educativos -que ocuparán una sola pá
gina en lugar de varios estantes- nunca se vuel
van obsoletos. Es decir, si estam os leyendo un 

a1tículo sobre los avances en e l control de una 
enfermedad, recibiremos información actua

lizada al segundo sobre los nuevos 
descubrimientos que se están rea li-

zando, además de contar con una 
serie de conexiones Clinks) que 
tendrán una cantidad inimagina
ble de referencias instantáneas. 
El papiro del futuro no sería tan 

impottante si no fuera porque po
drá conectarse a Internet, que pro

porciona la posibilidad de acceder a 
cualquier publicación de cualquier lu

gar del mundo. 
Como si todo esto fuera poco, se están desa

rrollando aparatos que pueden reproducir olo
res. Con este recurso, la publicidad adquirirá nue
vas dimensiones: imaginemos el aviso de un res
taurante en el que uno no sólo pueda ver las 
fotos de los platos sino además ole rl os. 

El papel del futuro no tendrá restricciones de 
tamaño: podrá tener las dimensiones de una pe-
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queña agenda o ser utilizado para cubrir paredes 
enteras. Esto hará que todos los hogares tengan 
como estándar la tecnología que Bill Ga tes utili
zó pa ra cubrir con información computarizada 
las paredes de su costosa mansió n; la única dife
rencia podría ser que, para entonces, la tecnolo
gía usada en la mansión Gates se haya vuelto 
obsoleta. 

Cuando el papel del futu ro haya logrado una 
resolución aceptable para el o jo humano, los al
cances de la difusión del arte serán sorprenden
tes. Así, podremos colocar 
en la sala de nuestro de
partamento una versión 
digita l -una especie de 
tapiz hecho de papel elec
trónico- de Las meninas 
de Velásquez en su tama
ño ve rdadero. 

La masificación del pa
pel del futuro no está tan 
dis ta nte . La comp añía 
Xerox ha desarrollado un 
material llamado gyricon 
que consiste en partículas 
de plástico que cambian 
de tonalidad mediante im
pulsos e léctricos. Otras 
grandes firmas se han su
mado a la carrera por la 
invención del papel e lectrónico acuñando ténni
nos tan inverosímiles como tinta electrónica . 

Las repercusiones de este invento son va rias y 
todas apuntan a un fu turo mejor. Señalemos al
gunas: 

• Se salvarán muchos arboles y así se contri
buirá a detener el avance de la desertificación de 
los bosques. 

• Los costos de distribución de información, 
incluyendo arte y entretenimiento , se reducirán 
drásticamente , sin importar si el destinatario es 
un vecino o un antípoda. 

• To existirán límites para la difusión de la 
cultu ra . Es decir, tendremos igual acceso a los más 
p restigiosos dia rios de todo el mundo así como a 
cualquier boletín especializado publicado por em
presas editoras cuyos únicos integrantes serán un 
cerebro brillante y una conexió n a Internet. 

• Los requerimientos de almacenaje de info r
mación también se reducirán drásticamente . Así, 
gran parte de la cultura humana se conservará 
en unidades ele almacenamiento que ocupen e l 
mínimo espacio físico, con lo cual les diremos 
adiós a los nerds encorvados. • 
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YO FUI 
TESTIGO 

1985: 
Los sarcófagos de Carajía Por 

Federico Kauffman Doig 

E n setiembre de 1985, durante una expedició n 
de reconocimiento realizada en coordinación 
con el Centro Resea rch and Study Ligabue , me 

dirigía hacia la Ciudad de los Muertos, un sitio a r-
queológico ele la cultura chachapoyas ubicado en el 
departamento de Amazonas . 

Al llegar al poblado ele Luya , conocí a un profesor 
que me elijo : '·Si quie re ver sa rcófagos, le recomiendo 
que vaya a Ca rajía , do nde son más graneles q ue en e l 
lugar al que usted se d irige". 1 unca había escuchado 
hablar ele estos restos, por lo que decidí investiga r. 

Después de casi dos días ele ca minata , llegamos a 
la quebrada ele Carajía . Subirnos una montaña hasta 
q ue, desde una repisa natural, pudimos contemplar 
atónitos los majestuosos restos: emplazados en una 
gruta ele los fa rallones se encontraban se is sarcófagos 
de aproximadamente 2.40 metros de 
alto. Como en esa oportunidad no 
estábamos preparados para escalar, 
sólo los fotografiamos. 

amazónicos no rteños en e l siglo V después el e Cristo 
y perduró hasta la época ele los incas. 

Para e l arq ueólogo, el trabajo inte lectual ele hacer 
"hablar'' a los restos es aún más placentero y emocio
nante que e l descubrimiento material en sí mismo. 
Poco a poco, sobre la base de los instrume ntos que 
brinda la d isciplina, pudimos elabo rar una hipótesis 
que explica po r qué esta cultura cordill e rana se 
adentró en la se lva . 

Cuando el hombre descubrió la agri cultura y se 
hizo sedenta rio . su ca lidad de vicia mejoró y, como 
consecue ncia ele ello, se produjo una explosión de
mográfi ca . En algún momento las tie rras agrícolas 
empeza ro n a escasear y nuestros antepasados tuvie
ron que enfrentarse al reto ele alimenta r a la creciente 
poblac ión. Constru yeron andenes y ca nales , ampl ia-

Un año después volví al lugar 
conduciendo , conjuntamente con el 
Dr. Giancarlo Ligabue, una expedi
ción en la que participaron profe
sionales ele diversas discipli nas y 
andinistas. Con el apoyo de estos 
últimos, logramos sa lvar los 24 me
tros de pared vertica l que nos sepa
raban ele la gruta ubicada en lo alto 
de l p recipicio , q ue se e leva 300 me
tros por sobre la q ue brada de 
Aispachaca. os emocionó mucho 
llegar porque sabíamos que éramos 
los primeros hombres modernos que 
tenían el privilegio el e toca r estas 
cápsulas funerarias pre inca icas que , 
corno después nos enterarnos, ha
bían siclo fab ricadas 736 años antes. 

El momento del descubrimiento. Los sarcófagos en la gruta. 

Dominando nuestra excitación , iniciamos e l traba
jo . Probablemente como consecuencia del fue rte te
rremoto que asoló la región en 1928, e l te rcer sa rcó
fago se había caído produciendo foraclos en los dos 
adyacentes. Esta circunstancia nos permitió extrae r 
para su estudio la momia que estaba al interior el e 
uno de e llos sin causar ningún da110 a la envoltura ele 
cerámica . 

A pesa r de su aparente s il encio, los sa rcófagos no 
eran muelos. Gracias a éste y otros descubrimientos 
pudimos obtener va liosa información acerca de la 
cultura chachapoyas, que se desa rro lló en los andes 

ron valles, pe ro cuando estas estrategias se mostra ron 
insuficien tes, se vie ron fo rzados a migrar buscando la 
ampliación ele su frontera agrícola. Ésta fue la alterna
tiva por la q ue optaron los chachas . 

A excepció n ele! daño que produjo e l te rremoto y 
de algunos destrozos meno res ca usados po r aves y 
roedo res, las p iezas se encuentran intactas -es decir, 
sellaclas-clebiclo a lo inaccesible ele su ubicación y a 
la vig ilancia q ue ejercen los pobladores ele la zona. 
Así las dejamos, pues sería injustificable pretender 
perfo rarlas en aras de obtener un mayor conocimien
to científico. 

DEBATE, SETÍ EMbRE-OCTUbRE 2000 



INGLES para su Empresa, Profesión y Negocios 
La empresa actual requiere del idioma Inglés 
como medio indispensable de comunicación 
universal. 

Euroidiomas capacita a ejecutivos y personal de 
empresas en el Inglés comunicativo, para 
presentaciones, negociaciones, finanzas, 
marketing, ventas, turismo, etc. 

HORARIOS: lunes a viernes 
entre 7 a.m. y 9:30 p.m. 
sábados entre 8:30 a.m. y 6 p.m. 

CURSOS: individuales o en grupo. 

LUGAR: en nuestro local, en su 
empresa, domicilio u otros. 

~ vigilad nuemo 

~ 
EUROIDIOMAS 

MIRAFLORE 
CAMA CHO 
SAN ISIDRO 

INSTITUTO SUPERIOR DE IDIOMAS 

: Av. Santa Cruz 111 (Alt. Cdra. 38 Av. Arequipa) Telfs.: 421-4418 / 422-5269 / 441-8303 / 421-2231 
: Av. Javier Prado Este 4575 (Esq. La Floresta, frente a U. de Lima) Telfs.: 435-3463 / 435-3464 / 435-6921 
: Av. Santa Cruz 272 (Alt. Cdra. 38 Av. Arequipa) Telfs.: 422-6857 / 422-7070 / 422-9932 

posteuro@euroidiomas.edu.pe / www.euroidiomas.edu.pe 



Mito del guerrero rojo (1976) 

Retablo 
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TILSA 

Mito de la laguna (1976) 

Imágenes que parecen escapadas de sueños, 

co lo res y formas imposibles de olvidar. Después 

de pa ar por la conmoción del encuentro con 

los cuadros de Tilsa Tsuchiya (Supe 1929-Lima 

1984), uno siente que, ele alguna manera, ya no 

es el mismo. Sin embargo, pese a la importancia 

de su obra, debido a varios factores ésta no es 

suficientemente conocida por las jóvenes gene

racio nes. Gracias a la muestra organizada por el 

Museo de Arte de Lima y Telefónica, tendremos 

la opo rtunidad de conocer la impactante obra 

de Tilsa o ele reencontrarnos con ella. La expo

sición , cuyos curado res son Luis Eduardo 

Wu fa rclen y Jorge Villacorta, permanecerá abier

ta hasta noviembre en e l local del museo y en la 

sala de exposiciones ele Telefónica. 
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INOLVIDABLE 

Mito de la mujer y el vuelo (1976) 

Piedra pintada 

Puma de agua 
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Adelantándose al estreno 
en Lima de Tinta roja, el 

.film,e de Francisco 
Lomhardi, DEBATE conversó 

con el escritor chileno 
Alhe110 Fuguet acerca 

de sus impresiones sobre 
la adaptación 

cinematográfica de su 
novela, entre otros temas, 

¿Qué piensas de la adaptación 
cinematográfica de tu novela? 

Estoy entusiasmado. Creo que este 
sentimiento es el aporte que puedo 
cia r como autor ele un libro adapta
do, porque yo no soy ni e l director ni 
el actor ni el guionista. 

¿Hasta qué punto una película 
basada en una novela se convier
te en un producto autónomo, en 
una historia distinta? 

Espero que en este caso la pelícu
la se transforme en un producto au-
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"DONDE HAY 
~ ~ 

MAS FICCION ES 
~ 

EN LA NO FICCION" 

Si, por ejemplo, te 
entrevisto, de algún 

modo te estoy 
convirtiendo en uno de 

mis personajes; a la 
larga, en una entrevista 

se refleja más el 
periodista que el 

entrevistado. 

Foto: CARETAS 

tónomo. Ojalá que capte la esencia 
del libro, pero también tiene dere
cho a no captarla. Me gustaría q ue 
tuviera algo que ver con la novela, 
pero no se lo exijo. Sé perfectamente 
cómo funcio na este proceso y eso es 
lo que me atrae de él. 

Tu novela está ambientada en 
Santiago pero la han filtnado en 
Lima. 

Cuando recién me enteré, me dio 
pena. Con e l tiempo he llegado a 
pensar lo contrario: es un honor que 
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no la filmen en Santiago porque prue
ba que la historia puede ser más 
unive rsa l ele lo que yo pensaba . En 
una e ra global, un autor debe tener 
una voz personal, ca ptar su parcela 
del mundo, pero eso no implica que 
deba verse a sí mismo como un pro
vinciano. Una cosa es el tono , lo que 
pueda aportar al mundo corno chile
no, pero eso no quiere decir que mi 
mirada sea necesariamente ch ilena. 

La historia gira básicamente en 
torno a un periódico ... 

Es la historia de un aprendizaje 
socia!, profesional y moral. 

¿Pudiste conocer la prensa 
amarilla peruana? 

Sé que la p rensa chicha e.le Lima 
supera con creces a la de Santiago. 
Los pe riodistas peruanos trabajan en 
diarios rea lmente chicha. Acá la gen
te se va a ubicar más rápido en la 
película porque sabe perfectamente 
lo que es ese tipo e.le periodismo. 

La critica siempre ha dicho que 
tu estilo literario es cinematográ
fico. ¿Pensaste que una de tus no
velas podía ser trasladada al cine? 

No, nunca. Más bien, siempre 
quise hacer cine . No escribí novelas 
pensa ndo en que las adaptaran, tal 
vez sí en adaptarlas yo mismo. 

¿Ya no quieres hacer cine? 
Sí, todavía tengo muchos deseos 

pero ya no es mi única meta . tam
bién quiero seguir escribiendo. An
tes la literatura me parecía algo se
cundario , lo que yo llamaba •·filmar 
barato'' porque para hacerlo sólo te
nía que recurrir a mí mismo. No sien
to que el cine sea un proyecto pos
tergado porque ele alguna manera 
éste se ha acercado mucho a mí: fui 
crítico en una época , codirigí un cor
tometraje y este ano se estrenó una 
película que produje y escribí. en la 
que fui una especie ele asistente de 
dirección. Ahora viene Tinta ro¡a que 
es una película muy grande. Pero 
igual me gustaría dirigir. 

¿Estás escribiendo no ficción? 
Sí, mucho. Además, estoy empe

za ndo a dudar de l término no fi cc ión 
porque a veces siento que donde 
ha y más ficción es en la no ficción. 
Es decir, estamos acostumbrados a 
entender e l término ficción como si
nónimo de fabular en el sentido 
barroco, real maravilloso, que el 
boom le puso. Mis crónicas , sin ser 
barrocas ni rea l maravillosas, ele al
guna manera son ficción. Si, por 
e jemplo. te entrevisto, de a lgún 
modo te estoy convirtiendo en uno 
de mis personajes; a la larga , en una 
entrevista se refleja más e l periodis
ta que el e ntrevistado. Las crónicas, 
las entrevistas, son corno trozos e.le 
tu biografía porque uno escribe fija
do en sus inte reses del momento y a 
la la rga te das cuenta de cómo cam
bian estos intereses . 

"Mi mirada 
no es necesa

riamente 
chilena" 

"Espero que 
la película 
se convierta 
en un 
producto 
autónomo". 

¿Satisfaces tu instinto creativo 
escribiendo crónicas o haciendo 
entrevistas? 

Sí, casi tanto como escribiendo 
una novela. Pero qu iero parar un 
poco con e l periodismo porque quie
ro entrar a una nueva novela. 

Háblame de esta nueva novela. 
Antes hablaba mucho, pero ahora 

creo en lo que dicen los gringos: si 
hablas mucho. suena mejor verbal
mente que por escrito. Cuando uno 
habla , tiene que referirse a la trama y 
las novelas son mucho más que la 
trama. 

A la hora de escribir, ¿cuánto de 
inspiración y cuánto de trabajo tie
nen tus novelas o tus crónicas? 

En a mbos casos , aprendí e.le 
Vargas Llosa que la estructura es lo 

"Esto merece gran angular. Ahora mira, yo distraigo a los pacas, tú anda donde el 
cádaver y tapa los diarios con el nuestro. Fíjate que las portadas miren hacia mí. 

Y deja algunos de los que están más empapaditos a la vista porque eso le da 
color" (Fragmento de Tinta roja). 
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más importante. Uno tiene que en
trar a la pantalla con un plan arqui
tectónico. Cada vez estoy más segu
ro de que si uno tiene la estructura lo 
tiene todo; e l resto es sólo rellenar, 
poner ladrillos, un trabajo que po
drías pedirle a la secretaria. El trabajo 
de ficción, para mi gusto, es pura 
estructura. Más que inspiración, yo 
creo que uno siempre trabaja con la 
memoria. Y más que un chispazo, 
siento q ue uno recurre a un gran 
tanque que tiene almacenado, y don
de guarda no necesariamente cosas 
vividas sino también sólo vistas. 

¿Utilizas la misma técnica para 
escribir un artículo periodístico y 
una novela? 

Por desgracia sí. A veces estoy 
todo e l día con el artículo y me des
gasto bastante tanto en el buen como 
en el mal sentido ele la palabra. No 
creo en ese viejo mito ele que el 
periódico sirve al día siguiente sólo 
para envolver pescado, yo trato ele 
estar a la altura ele quien pueda leer
me. Bueno , también tiene que ver 
con que yo no hago siete artículos al 
día, porque si fuera así probable
mente no tendría tiempo ni ganas. 
Como yo hago dos o tres al mes, 
tengo la oportunidad ele traumarme 
o ponerme ambicioso. 

¿Tienes alguna disciplina para 
escribir? 

Me gustaría. Una ele las cosas que 
admiro ele los escrito res del boom es 
q ue fueron muy disciplinados. Escri
bo en las mai'lanas, no soy noctám
bulo; escribo mejor fuera de l país 
p o rque no tengo inte rrupciones. 
Cuando me lanzo a escribir una no
vela, funciono como en un rodaje de 
cine : me preparo, investigo, consigo 
e l financiamiento, bago el casting 
mental, armo la estructura y el guión, 
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y una vez que tocio esto está listo. me 
encierro a rociar. En esa etapa, el tra
bajo es cien por cien absorbente, de 
12 a 15 horas al día; casi no me dedi
co a nada más, a menos que tenga 
que escribir algún a1tículo, cosa que 
bago con mucha molestia. No me 
demoro tanto en escribir las novelas 
como en sentarme a hacerlo. 

En Mala onda había un co1Ztex
to político claro. Chile ha cam
biado. 

Siento que de a lguna manera eso 
se refleja en mis libros. Me interesa 
captar el momento histórico, por así 
decirlo. 

Pero sin necesidad de criticar 
o respaldar ese momento. Simple
mente lo reflejas. 

Me interesa, más bien, refl ejar ele 
qué mane ra los procesos históricos 
y sociales afectan a las personalida
des, cómo van mo ldeando las fo r
mas ele ver e l mundo. Trato ele no 
opinar. Cuando me preguntan , res
pondo: ¿por q ué no les preguntan 
sus opiniones políticas a los arqui
tectos o a los futbo listas? Lo cierto 
es que me parece estupendo que le 
hagan un juicio a Pinochet, pero 
quien me tiene en tusiasmado es e l 
presidente Lagos, cu yo interés por 
la cultura es casi excesivo. En este 
terre no hace cosas que yo no me 
atrevería a hacer. Se me ocurre que 
él se ve como un artista porque se 
hace cargo ele lo que está sintiendo 
e l pa ís y creo que ha conseguido 
que el país cambie de estado ele 
ánimo . Hace mucho que en Chile 
no había un ánimo como éste. Todo 
lo que ha ocu rrido con Pinochet 
ahora se entiende sólo porque está 
Lagos arriba; él está liderando e l 
país, es un entusiasta. 

¿Sientes que la 
población com
parte su entusias
mo? 

Algunos sí. Inclu
so sus críticos están 
aceptando su mira
da. Se ha encontra
do con poca oposi
ción, hasta los mili
tares están dejando 
que "se salga con la 
suya", por así decir
lo . Lagos me cae 
muy bie n. No es ex-

tremaclamente sim pático, tiene algo 
ele autoritario que al país Je gusta; 
sabe retar y tiene don ele mando. 

¿Crees que la nueva generación 
de escritores latinoamericanos 
tiene algún rasgo común? 

Sin duda. Yo tengo muchas cosas 
en común con personas que tienen 
más o menos mi edad y no necesa
riamente son escritores. Es algo cada 
vez más usual: la gente se va criando 
en un mundo parecido. va teniendo 
experiencias comunes y esto hace 
que tengan un lenguaje común. Hay 
cie rtos mensajes, canciones, hitos 
que nos hacen reconocernos pese a 
las diferencias. Las cosas comunes 
son las que importan y en ese senti
do creo que hay una nueva camada 
-más que generación- ele gente que, 
desde lo suyo, llega a puntos comu
nes, pero no es que nos hayamos 
puesto ele acuerdo, no hay un deseo 
consciente ele formar una gene ración, 
una especie ele mafia. Las generacio
nes no sólo se definen por la geogra
fía . Por ejemplo, yo me identifico 
con algunos escritores que tienen más 
o menos m i edad y que no escriben 
en español o no son de este continen
te . Creo que no hay que nadar por la 
vicia con la camiseta ele suramericano. 
Yo me siento en comunión con algu
nos cineastas, escritores o periodistas 
de otras latitudes. • 
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La Filosofía, me dijo, a quien la estudia 
hace notar, no sólo en un pasaje, 
cómo la naturaleza su carrera toma 
del divino intelecto y de su arte; 
y si bien atiendes a tu Física, 

encontrarás, a pocas páginas que recorras , 
que el a1te humano a aquélla, cuanto pueda, 
sigue, como al maestro el discípulo, 
tal que vuestro a1te es como de Dios nieto. 

Dante Alighieri, Infierno , XI, 97-105. 

Sin título. 2000. Travertino. 80 x 44 x 4 cm. 

SILVIA 
WESTPHALEN 

La discreta 
elocuencia de 

la escultura 
por LUIS ALFREDO AGUSTI 

e on las palabras del epígrafe, 
Virgilio, guía de Dante en el 
viaje a ultratumba que este 

relata en la Divina Comedia y repre
sentante de la razón humana a lo 
largo del poema, explica el vínculo 
mimético en virtud del cual la natu
raleza crea según las leyes divinas; y 
es el hombre quien, al encontrar ins
piración en ella, resulta ejercitando 
su función cocreadora a través de un 
arte que "es como de Dios nieto". El 
poeta florentino coloca, así, en la 
cúspide de las posibilidades del ha
cer humano a la producción de obje-
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tos materiales o idea les , capaz de 
acatar la forma como la naturaleza se 
renueva a sí misma en ciclos que no 
debieran ser interrumpidos. Es decir, 
siempre desde la perspectiva 
teológica que ilumina su discurso, 
Dante prescribe al trabajo así enten
dido como la vía para acercar al hom
bre, mediante la obra , a Dios. 

La contemplación de la obra 
escultórica de Silvia Westphalen hace 
evocar estas posibilidades humanas 
de ejercicio de la creación en íntima 
armonía con el modelo natural. En 
efecto, la artista consigue dotar a sus 

mármoles de un aliento de vida que, 
sin comprometer en modo alguno la 
serena belleza de la condición pé
trea, permite construir un discurso 
sobre lo orgánico y su continuidad 
en el tiempo. La oposición entre lo 
inerte y lo viviente se convierte en 
herramienta para generar esa tensión 
que se basta a sí misma para hacer 
de las piezas objetos activos. No es 
necesario, dada la sutil contundencia 
de un lenguaje que nace de la inte
gración de sensibilidad e inteligen
cia, apelar a una figuración obvia de 
elementos vivos, especialmente ma-
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Fotos: 
H. ROMANI 

con una obra 
discreta, pero 
no hermética; 

elocuente, 
pero no 

vociferante . 

Sin título. 1999. Travertino dorado. 26 x 24 x 26 cm. 

rinos. En realidad , Silvia Westphalen 
muestra su imaginario de conchas, 
caracoles y otros frutos a través de 
una poética de significantes en la 
que el indicio se reviste de paradóji
ca e locuencia. 

El le ng uaje p lástico de Silvia 
Westphalen apela a oposicio nes aca
so an á logas a las te nsiones 
semánticas expresadas en la retórica 
por el oxímoron : esta figura contra
pone términos aparentemente con
tradictorios por el significado. Pensar 
en un mármol ligero o en piedras 
vivas se asemeja a la imaginación de 
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la música callada o la soledad sono
ra. Con una notable e inusual auste
ridad de significantes, se construye 
un rico sistema de relaciones de opo
sición. Así, el espectador se ve con
frontado con una obra discreta , pero 
no hermética; elocuente, pero no 
vocife rante. Seguramente para más 
de uno será reconfortante verse con
movido por una propuesta que pres
cinde de las estridencias a que suele 
conducir el expresio nismo desbor
dado. o se precisa gritar para decir, 
ni es necesa rio abrumar para conmo
ver; y esto es un síntoma inequívoco 

Sin título. 2000. 
Tra vertino. 123 x 150 x 12 cm. 

de madurez artística , esto es, e l 
corre lato plástico ele un itinerario 
personal cabalmente recorrido. 

Tanto las esculturas para pedestal 
corno aquellas que se suspenden de 
las paredes abordan el tema de la 
vida corno categoría sujeta a la tem
poralidad. El vestigio se erige en 
significante principal en tanto consti
tuye evidencia de un proceso inexo
rablemente efímero , pero necesaria
mente reiterado. Es así como algunas 
piezas se asemejan a fósiles, mudos 
testigos de realidades vitales aparen
temente remotas. La artista se apode

ra de l eje diacró nico al 
propiciar una percepción 
de antigüedad en sus más 
recientes producciones (y 
nuevamente se insinúan el 
oxímoron, la coexistencia 
le contrarios, la tensión 

entre opuestos comple
mentarios). Las formas cir
culares aluden a esta per
petuidad del proceso; a la 
infinitud de la cadena en la 
que cada individuo consti
tuye un eslabón, esto es, 
una parte y un todo, un 
e lemento a la vez minús
culo e impresc indible . 
Apartado de las vicisitudes 
localizables en la cotidiani
dad, el lenguaje de Silvia 
Westphalen se apropia del 
tiempo extrapolándolo: las 
esculturas no pueden ser 
más actuales, más pretéri
tas y más esperanzadoras. 
Esta prescindencia de lo ur
gente podría quizás dejar 
insa tisfechos a qu ie nes 
conside ran que e l a rte 
debe abocarse exclusiva

mente a la denuncia de las facetas ele 
la realidad percibidas como proble
mas agudos del tejido social. Esta 
postura, asumida incluso por obser
vadores penetrantes y respetables, no 
debería erigirse en rasero único para 
estimar el valor del arte. o existe 
verdadera justicia donde no se edifi
ca al individuo desde la emotividad 
hasta la percepción y la cognición. Y 
la contemplación estética puede er 
la vía regia para asumir esta indis
pensable tarea. A tan noble propósi
to sirve, sin duela, una obra artística 
como la de Silvia Westphalen . • 
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El amante ~ ~' 

de la capilla -·~L~, 
-·~······ -;.., por ALONSO CUETO* 

A lfreclo llega, puntual , a misa ele diez. Es 
tarde. Hay grupos que sobran en la ca

lle, la iglesia está rebosando, y el padre acaba 
de sa lir. Hay cánticos y cuerdas ele guitarra. La 
ansiedad es un escalofrío en la espalda. Piensa 
que si llega a una pue rta late ral, va a estar más 
cerca del alta r. Quie re caminar por e l borde ele 
la terraza exterior que da al jardín y por allí ciar 
a la entrada ele columnas. 

Está a una cierta altura y busca un atajo. La 
música ele la iglesia empieza a sonar. 

No es una persona muy deportista Alfredo. 
Se balancea po r un instante eterno sobre e l 
muro. Siente e l peso de su cuerpo delante ele 
él, pierde el equilibrio. 

Va cayendo sobre la yerba. La a lfombra ver
de viene de pronto hacia su cara. 

Su cuerpo se estrella de costado. Ha estira
do una pierna para amortiguar el golpe. Ahora 
su espalda se paraliza. Una corriente lo abruma 
desde el pie izquierdo. 

A11oga un au llido. 
Alguien lo está ayudando. Hay un mucha

cho que lo levanta. Alfredo no puede sostener 
e l pie. Se apoya en los brazos, siente q ue su 
pierna se ha separado ele é l. 

-¿Tienes seguro1 - le dice e l muchacho. 
Alfredo saca una tarjeta. 

En la pista ve a un parroquiano con su carro. 
Atrás quedan los cánticos del inicio ele la misa. 

El parroquiano se llama Patrick. Es blanco, 
cachetón y de voz grave. Alfredo lo reconoce. 
Resulta que han ido al mismo colegio. Sube al 

··,,, ' ,• 
>, ... -, .. 

asiento delantero. Hay tiempo para conversa r 
camino de la clínica. 

- o sabía que vivías por aquí. 
-Hemos vuelto al barrio. Yo me acabé ca-

sando con una chica ele la clase -dice Patrick. 
-¿Quién? 
Resulta que su esposa es Rocío, una amiga 

ele la fa milia y antigua vecina ele Alfredo. 
Rocío. Claro que sí. 
Llegan a la clínica. Alfredo se mueve con 

una lentitud dolorosa. Lo ponen en una cami
lla. Llama a su casa. Su madre llega, pregunta , 
llora, está a su lado. 

Patrick sale. Luego vuelve. 

Hace pocas semanas, Alonso Cueto (Lima, 1954) recibió e l premio europeo ele la 

Fundación Anna Seghers como reconocimiento a Demonio del mediodía, su 

última novela. No es, por cierto, la primera vez que su obra es destacada fuera 

del Perú: El tigre blanco recibió el premio Planeta en 1984 y Cinco para las nueve 

y otros relatos el premio internacio na I Board of Books for Young People e n 1996. 

En esta oportunidad, DEBATE presenta un cuento inédito del escritor, qu ien es 

además miembro ele nuestro Consejo Editorial. 
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-Llamé a mi mujer para decirle que estaba 
aquí. Tenemos que irnos a un almuerzo. 

-¿Va a veni r? 
-Sí, iba a encontrarme a la sa lida de misa . Se 

quedó cuidando a Alfredín, nuestro hijo. 
-¿Tu hijo? 
-Sí. C iray , se ll ama igual que tú. Tu tocayo . 
El médico ve las placas. 
-Tiene una rotura -d ijo-. En el tobi llo . 
-¿Qué? 
-Vamos a enyesado. 
El doctor y un asistente se ponen a trabajar 

alrededor de su pie. 
De pronto una luz aclara las siluetas. En la 

puerta iluminada del mediodía aparece ella . 
Rocío ha cambiado: tiene un poco más an

chas y deformes las mejillas, un poco más seco 
y corto e l pelo. Pero a llí brillan siempre esos 
ojos firmes y húmedos, ele un azu l ele hie lo 
esculpido. 

-Alfredo -dice. 
Él le sonríe. La última vez que se vie ron no 

todo acabó bie n. 
-¿Te has hecho daño? 
-Una rotura - dice su madre-. Vas a esta r 

bien, hij ito . 
-Bueno. 
Alfredo siente un vuelco en el corazón. 

El lunes a las seis de la ta rde Alfredo apaga 
la T.V. y levanta el teléfono . 

-Rocío. 
-Sí. 
-Fue lindo verte. Es decir, a pesar de las 

circunsta ncias. Fue lindo verte ayer. 
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-Para mí también . 
Hay un silencio. Atención aho ra. 
-Estoy aprovechando mi descanso para leer. 

¿Te gustan las novelas de miste rio? 
-Me encantan. 
-Ahora terminé una. Trata sobre un viejo 

millonario , su novia y una hermana amargada 
que decide chantajearlos -dice Alfredo-. Es 
una historia entretenida. 

En el teléfono e lla se ríe . 
-Desde el colegio siempre tan lector. Te vas 

a morir leyendo. 
Alfredo está inclinado por el peso de la 

mela ncolía en el pecho. 
La suave explosión de l amor se ramifica en 

su. venas , se extiende por la cara , se dibuja e n 
la silueta ele ella. 

El placer ele oír e l timbre de su voz, de 
recordar sus manos, las forma ele sus uñas 
largas y pálidas , e l tono sombreado de sus 
hermosas o jeras. 

-Supe que tu hijo es mi tocayo -dice él. 
-Sí. 
-Pienso mucho en ti , Rocío. 
Lo ha dicho sin pensar. Ella cambia ele tema 

y cuelga. Está ne rviosa . 
Un poco después él sigue en su casa , leyen

do una novela de suspenso. 
Su madre llega, le prepara la comida. 
Durante los siguientes días, lee muchos li

bros, ve T.V. , oye música. 
La llama varias veces. Insiste , oye los timbra

zo como ecos violentos y lejanos, siente el 
do lo r del auricular en la oreja, explica y escu
cha a la empleada. Tocio sin éxito. Rocío no se 
acerca al te léfono . 

Por fin un tiempo después, le quitan el yeso. 

El primer domingo que puede va a misa. 
Patrick y Rocío están allí ahora, con el chico. 

Durante el sermón, Alfredo voltea hacia 
ella, al otro lado de la sa la. Todas las cabe
zas miran al padre pero Rocío está mirán
dolo a él con los ojos violentamente inmó
viles , incrustrados en los suyos, narrando 
en las dos bolas congeladas el infinito de 
su desolación , su deseo, su arrepentimien-

to , sus prisiones, su necesidad , su con
fusión . De p ronto e lla tuerce el cuello y 
se d irige a l padre o tra vez. 

Desde entonces van a mirarse muchas 
veces. No van a volver a hablar de amor. 
No va a haber escenas difíciles. A la salida 
o a la entrada van a despedirse con un 
gesto y un beso en la mejilla, un apretón 

de manos a Patrick, un golpe en el hombro al 
hijo. Pero van a mirarse durante la ceremonia. 

No va n a fa ltar a misa de diez. Están 
unidos para siempre, los domingos en la 
ca pilla. • 

Todas las 

cabezas 

miran al 

padre pero 

Rocío está 

mirándolo a 

él con los 

ojos violen

tamente 

inmóviles, 

incrustrados 

en los suyos. 
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Manuel d'Ornellas 
., 

"SOBRE TODO, UN ARTISTA" 
por JA IME D E AL T H AUS 

Recienteniente Editorial APOYO publicó el libro Manuel d 'Ornellas, 

Una antología de sus artículos, que es una selección de 200 de sus 

mejores artículos realizada sobre un total de más de 6, 000 reunidos p or 

Rosario Abraha ,n de d 'Om elias con la colaboración de Felipe Ortiz de 

Zavallos M., Alonso Gueto, Andrés Bay ly y Francisco Barúa. Participa

ron en la presentación Enrique Zi!eri, de Caretas, y el Dr. Luis Bedoya 

Reyes. A continuación el conientario de Jaime de Althaus que terminó 

siendo, más que una reseiia intelectual, un lúcido testimonio sobre las 

virtudes humanas y p r~fesionales de Manuel d'Ornellas. 

N o es fácil escribir sobre una 
persona con la q ue se ha tra
bajado tocios los días duran

te anos. Ni siquiera el tiempo da la 
perspectiva suficiente. Manu llega
ba al periódico a eso ele las 11 ele 
la mai"iana, luego ele haber leído 
tocios los periódicos e n su casa. A 
lo largo de la jornada iba proce
sando noticias , comentarios, con
versaciones que iban tomando su 
sitio hasta que, ele p ronto, a eso de 
las 7 de la noche, estallaban en un 
tema, q ue era el rema del día , del 
momento , que é l sabía identificar 
con aguda intu ición y cuya clave 
podía desentrañar para q ue sonara 
corno una campanada ele luz en la 
coyuntura. 

Porque d'Ornellas e ra un pesca
dor de ideas, de frases , de imáge
nes. Su tarea era la del a rtista: dar
les forma a los materiales dispersos 
y aparentemente inconexos del mo
mento . Y develar su sen tido. En
contrarles relaciones, parecidos, di
ferencias, paradojas , causas y posi
b les efectos. La po lítica adqu iría 
sentido e n las co lu mnas ele 
d 'Ornellas y lo que no pasaba por 
ellas no era. 

Antes q ue un ideólogo era un 
analista. Su materia era el cle,·enir 
más que los sistemas abstraeros. Le 
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En la redacción del antiguo Expreso, 
acompañado de Francisco Vallebuona, 
Guillermo Cortez Núñez, Manuel U/loa, 
Mario Miglio y Alberto Napa. 

inte resaban los hechos, las tenden
cias, las acritudes, los gestos, las 
personas. antes q ue las g randes 
ideas. Él definía su ta rea como la 
de a lguien q ue ayuda a entender o 
a explicar lo q ue está pasando. Más 
q ue tomar partido, ana li zaba e l 
comportamiento ele los partidos y 
del gobie rno . Antes q ue condenar 
o fustigar - lo q ue hacía, sin e m
bargo, cuando era necesario , pero 
sin acrimonia-, prefería desmenu
zar las motivaciones y posibles evo
luc io nes ele los acontecimie ntos . 
Sólo denostó con denuedo a Sen-

1987: Con sus padres Manuel d'Ornellas Pardo .. 
y Pilar Suárez de d'Ornel/as. 

1996: Con el presidente 
Eduardo Frei, en el Palacio de 
La Moneda, Santiago de Chile. 
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dero Lum inoso, cuya na turaleza 
cruel y abusiva - causa profunda de 
su derrota- desnudó magistral y 
valientemente en innumerables co
lumnas. 

En ese sentido, d 'Ornellas fu e 
acaso el p rimer columnista político 
moderno del Perú. Periodista pro
piame nte dicho, más que político. 
Inté rprete ele la rea lidad y ele la psi
cología ciudadana y popular. Gran 
descubridor ele parale los y oposi
ciones e ntre momentos, pe rsonajes 
y circunstancias, graficador p reciso 
del mapa ele partidos políticos en 
cada momento y de sus cambios a 
lo largo del tiempo, fino termóme
tro de lo estados ele ánimo ele la 
població n, tenía, por supuesto, la 
capacidad ele ver en las correlacio-

Foto: H. ROMANÍ 

De la misma man ra , ya en 1970 
advirtió las consecuencias ele la 
ca mpaña de d esprestigio de l 
velasquismo a los partidos políticos. 

ecesitamos partidos más represen
tativos, no su destrucción , argu
mentaba. Porque si se desprestigia 
a los partidos populares. ·'¿dónde 
irá n las masas? Pues al extremis
mo'· . señalaba. Y así ocurrió, años 
después. Así iba ocurriendo duran
te los a l'los de la dictadura militar. 

Anticipó muchas cosas: la pen
diente demagógica ele Alan García 
y e l '·cáncer de l poder'' de Fujirno
ri, que le impediría abandonar e l 
gobierno en el 2000. Registró e l 
apoyo popular al autogolpe del 5 
de abril ele 1992 pero señaló el mal 
detrás ele la voluntad de perpetua-

,1t 
Rosario d'Ornellas junto a los comentaristas durante la ceremonia de presentación. 

nes y corrientes del presente lo que 
podría ocurrir en e l futu ro. 

Ya en 1967, por ejemplo, descri
bía e l clesengaüo colecti\·o ante el 
comportamiento de la clase políti
ca como una antesa la de la d icta
dura. "El escepticismo popular fren
te a la honestidad e idoneidad de 
los partidos políticos siempre ha 
sido la antesala del fascismo, el co
munismo o la dictadura militar . . 
sentenciaba . Y la dictadura se pre
sentó, fatídicamente , menos de dos 
aüos después. 

DEBATE, SETÍEMbRE- OCTUbRE 2000 

c1on en el poder después del se
gundo mandato . 

Era frecuente que cl 'Ornellas en
juiciara los hechos del teatro políti
co peruano -tan sujeto a pasiones 
y o rgu llos- desde un modelo caba
lleroso ele la pol ítica . Introducir la 
razón en la profusa irracionalidad 
de la política peruana era , acaso, 
una empresa inútil. Pero si ele sen
timientos se trataba, se podía cuan
do menos demandar sentimientos 
elevados. Elogiaba los gestos gene
rosos o magnánimos, tan poco fre-

cuentes pero indispensables para 
encontrar sa lidas. resolver enrram
pamientos y avanza r. "Es ele caba
lleros saber pe rdonar agravios", es
cribía . Para é l la mezquindad , el 
despecho, e l rencor o el encono 
eran los peores defectos en políti
ca . 

Ese ideal caballe roso era también 
el modelo que regulaba sus rela
ciones personales. Hombre jovial, 
que practicaba el arte ele la con
versación siempre presta a la anéc
dota bien contada, jamás imponía, 
en el periódico, un pensamiento o 
un criterio. No era un hombre ele 
ideas fijas . Más bien recogía ideas 
y dejaba trabajar. Como buen pe
riodista, escuchaba. Pero evaluaba 
y opinaba después de escuchar. 

Al final creo que Manuel 
d'Ornellas fue , sobre todo, un ar
tista . o sólo por la manera cómo 
podía esculpir columnas magníficas 
con elementos ele una realidad más 
bien pobre sino por esa exposición 
más impresionista que escolástica, 
por esa derivación literaria ele su 
prosa, por esa puntuación perfecta 
y esa cadencia tan particular, ese 
estilo tan propio, p reciso, directo y 
a la vez tan pulcro y culto. 

Se te recordará siempre , Manu. 
Adiós. • 
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PAISAJES 
DEL INTERIOR 

EL GUARDIÁN DEL HIELO 
José Watanabe 
Editorial Norma 
Lima, 2000. 86 págs. 

cultu rales: la importancia que ésta tiene 

en la p oesía latinoamericana actual. 

l . por PATRIC IA ALBA 

"El guardián del hielo'' es el nombre ele 
un poema incluido y que le da títu lo a esta 
antología. Y la elección no pudo haber 
sido mejor. po rque nos ayuda a situarnos 
en el centro ele la po sía del escritor: como 
el niiio del poema que, ante el paso del 
tiempo y el despiadado sol del desierto 
noneiio. intenta asir lo instantáneo, con

servar el hielo que inevitablemente se des
hace ("Ob, cuidar lo.fi1.gaz bajo el sol .. .// el 
hielo empezó a derretirse/ bajo mi sombm. 
tan desesperada/como in!Ítil'), así José 

Watanabe es el guardián del biela. De eso 
que él ve de repente, de aquello imposib le 
ele detener sino congelándolo con pala
bras. La revelación poética es, de alguna 
manera, la revancha ele ese muchacho im
potente ante lo fugaz. 

José 
Watanabe 

Una buena antología rie
ne el don de los reflecto res manejados 
con pericia: puede mostrarnos lo más 
destacado de un escr ito r , nos perm ite 
segu irlo en su recorrido sin p erder deta
lle y , al mismo tiempo, conservar la 
m aravilla de la perspectiva. A l contra
rio , una mala ilum inación mutila y pue
de expresar lo que el artista estaba lejos 
ele considerar esencial. 

En el caso ele la antología de José 
Watanabe (Trujillo , 1946), la selección 

hecha por la poeta colombiana Piedad 
Bonnett nos o frece la posibi l idad ele dis
frutar ele una relectura ele la obra del 
notab le escri tor y con fi rmar algo que 
parecería ser consenso en los medios 

No es casua l que el primer poemario 
se llame Álbum de.familia , y es que los 
poemas de Watanabe son instantáneas 
mediante las cuales el poeta se afana en 
congelar las imágenes que desfilan ante 
nuestras narices y que él va pescando 
gracias a una particu lar actitud contem
plativa que lo vincu la a conocidas estéti
cas o rientales. Pero más que una mera 
influencia l iteraria es una manera ele ver 
el mundo. una respiración pausada y cier-

ta seren idad que, en medio del paisaje 

desértico ele la costa norte del Perú, dan 
como resultado una armósfera ele rara 
intimidacl.(''La prodigiosa lagartija corre/ 
y ya no la veo más/ Oculta entre el color 
del médano, impe11urbable, me observa! 
mientras el balcón buye de la resolana/ )' 
la arena cae suavemente desde las trom
bas del aire/ sobre nadie/ Ning lÍn ruido 
la inqu ieta . Huiría/ si resonara en el aire 
lo que confusamente eslá dentro de mf- ) . 
Watanabe, corno un '·cazador su til", que 
diría Ribeyro, caprura imágenes a las que 

nos acerca desde diferentes perspectivas. 
a través ele las cuales podemos descubrir 
texturas o composiciones complejas que 
llenan sus poemas ele materialiclacl. La 
naturaleza. sabia en sí m isma, puede ser 

E l arte d~ 1 

ENGAÑO 

• En El arte del engaño. Las rela
ciones entre los militares y la pren
sa, el sociólogo Fernando Rospigliosi 
abo rda una antigua problemática 
que, en la actual era de las comuni
caciones, se ha vuelto aún más com
pleja. Parte, para ello, de referencias 
que se remontan a la China de hace 
2,500 años, cuando el general Sun 
Tzu sostuvo que "el arte de la guerra 
es el arte del engaño". Después de 
referirse a otras experiencias de la 
historia universal, el autor se concen
tra en el Perú del presente y, a través 
del análisis de diversos casos, con
cluye en que, a partir de 1990, las 
relaciones entre militares y periodis
tas se han enturbiado. Editado por 
Tarea, este libro es indispensable 
para quien busque comprender el 
complejo entramado político de nues
tro país. 
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• Los amores leves y su~limes reco
rren las imágenes del último poemario 
de Alonso Rabi. A través de En un 
purísimo ramaje de vacíos el poeta 
explora nuevamente la temática idílica 
instalándola en paisajes naturales. El 
uso fluido de las palabras le permite 
mantenerse alejado del romanticismo 
fácil y rosa. El poemario es una decla
ración suave y firme de ternura. La 
edición de la obra, a cargo de El Caba
llo Rojo, mantiene una sobriedad acor
de con el estilo de Rabi. 

• En nuestro país aún no es muy co
nocido, pero ahora que Peisa ha publi
cado la versión peruana - preparada 
por su autor, el dibujante brasileño 
Ziraldo- probablemente empiece a 
serlo. Estamos hablando del Chiba/o 
Pilas, una historieta que aborda la vida 
cotidiana de un niño latinoamericano 

de clase media. No hay que dejarse 
engañar por el trazo elemental de los 
dibujos: es un libro para chicos, pero 
de superficial no tiene nada. Así como 
describe la alegria, el autor se cuida 
de subrayar el ineludible lado triste y 
conflictivo de la vida. Una historia ca
paz de elevar la autoestima de cual
quier persona que esté atravesando 
por esa compleja etapa del hombre de
nominada niñez. 

• El Banco Continental y la Pontificia 
Universidad Catól ica del Perú han 
emprendido un proyecto tan ambicio
so como necesario: publicar una anto
logía general del teatro peruano que 
comprenderá cinco volúmenes: teatro 
quechua, colonial (s. XVI-XVI I y XVIII) 
y republicano (siglos XIX y XX). El pri
mero de ellos, dedicado al teatro 
quechua y editado por Ricardo Silva-
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metáfora ele d isímiles sentimientos. Un 
grano ele arena puede ser el universo. 

Descriptivo más que narrati\'O, ele ver
bo austero más que suntuoso, sin ro llos 
ni discursos, sino más bien con una técni
ca ele di versos p lanos que se cortan ar
mando una especie ele haiku g igantesco, 
el poeta es parco en el floro tanto como 
en el modo ele hablar ele los afectos. lo 
cual no disminuye sino, por el contra rio , 
atiza la intensidad contenida entre el sen
timiento hondo y la ironía, entre lo tierno 
y lo grotesco. lo trágico y lo cómico.( T 
este murmullo nos reconcilia con el otro 
murmullo del río/ por cuya ribera a11du
uimos matando sapos sin misericordia,/ 
reue11tándolos con un palo sobre las p ie
dras del río tan metafórico/ que da risa/ 
/ Y nadie había en la ribera contemplan
do nuestras vidas hace Ciiios/ sino sola
mente nosotros/ los que ahora descansa
mos colorados bajo este verano! como es
pera 11do el l'llelo del garrote ... ) 

Por la escenografía p odría ser un poe
ta costumbrista o paisajista, pero en rea
liclacl toci o esto es pretexto. recurso para 
hablar ele sí mismo . De su visió n ele las 
cosas y sus estados anímicos . El cuerpo 
humano, las cua liclacles poéticas ele la 
naturaleza y la ciencia, los paraísos per
d idos del amor. y el gran tema: el univer
so infantil con todo lo que éste imp lica 
el e primigeni o , el e fund ac io nal , el e 
aclánico, son una constante en su poesía. 

\v'atanabe camina como un equilibr ista 
enu·e dos generaciones poéticas en pugna 
(las del sesenta y setenta): su poesía, ni 
pura ni social. habla del Perú sin demago
gia, hablando ele sí mism o. del ni110 que 
mataperreaba en los arenales de Laredo, la 
hacienda de Trujillo donde nació y vivió 

tocia su infancia. Entre dos cultu1~1s (la 
madre ele Otuzco y el padre japonés); en
tre un continuo juego donde lo ··exterior .. 
se interio ri za y lo ·· interior .. se hace uno 
con el mundo: donde los sentimientos se 
cosifican y las cosas se animan con su 
paisa je y su fauna a cuestas: entre el ahora 
y la fría nostalgia de un pasado convertido 
en presente estático y revelador. enrique
cido, como las o las ele H okusa i, ele tanto 
convoca rlo . José Watanabe no le concede 
al lector sino la posibilidad de L'er lo que él 
mira, su eruela verclacl , a través ele una 
clelicacla paisajística carcomida por sordas 
tragedias que tanto pueden aplica rse al 
interior del individuo com o a la naturaleza 
ele una nación contradictoria. 

GEMAS 
LITERARIAS 

1 
MUÑEQUITA LINDA 
Jorge Ninapayta 
de la Rosa 
Jaime Campodónico, 
editor. Lima, 2000. 
164 págs. 

por MARCO MARTOS 

Sabido es que la natural e
za del cuento está fijada desde el siglo 
XIX, principalmente gracias ::i !os aportes 
técnicos ele Eclgarcl Allan Poe y iVJau-

passant. En el siglo XX. autores latinoa
mericanos como Horacio Q uiroga con su 
famoso decá logo. Jorge Luis Borges, Juan 
Rul fo, Julio Corrázar, han aportado mati
ces a la estructura de la narració n corta. 

El cuento tiene aho ra menos vigor en 
Europa. pero fl o rece en A mérica Latin a y 
en Estados Unidos. En el Perú existe una 
vigorosa tradición del cuento en el siglo 
XX. Muchos reconocemos en Abraham 
Va lcle lo mar al fundador ele esa corri ente 
de re lato corto . Y es p recisamente con 
Va lcle lo mar. y también con Luis Loayza , 
con q uienes podemos v incular la prosa 
ele ficc ión de Jorge N inapayta. 

1l!f1111equita linda es un l ibro ele cuen
tos sorprendente; la prosa está finamente 
elaborada, línea a línea. en cada uno ele 
los re latos . De los diez cuentos p resenta
dos. la mitad han siclo clistinguiclos en 
concursos nacionales ele envergadura y 
tocios ellos son, sin un asomo ele exagera
ción, anto logables. Son gemas litera rias 
ele un orífice ele la palabra. En el Perú . en 
los Cil timos cuarenta años, no puede de
cirse lo mismo ele ningún otro autor en su 
primer libro de cuentos. El ú ltimo fue Luis 
Loayza, con El avaro. en 1955. 

N inapayta ha tenido una maduración 
interna, un laboratorio personal. una pa
ciencia literaria que le ha permitido, du
rante los últimos dos lustros, ir o frecien
do al público sólo prod uctos termina 
dos. corregidos una y otra vez y someti
dos al clespiaclaclo rigor crítico ele enten
d idos corno Antonio Gá lvez Ro nceros . 
un verdadero m aestro ele la narración 
corta. y ele Paul Llaque, severo p ro fesor. 

La prosa de N inapayta en los cuentos 
de .\Ju l'iequita linda es tersa y rítmica. 
No es, por cierto . ese p roducto curiosa-

Santisteban, recoge ocho obras -la 
más conocida de las cuales probable
mente sea el anónimo 01/anta- prece
didos por un extenso prólogo que nos 
ilustra acerca de los autores y el con
texto en el que produjeron sus obras. 

de este libro es imprescindible para 
quien quiera acercarse a la compren
sión de esta fructífera etapa de la poe
sía peruana. 

cambio en la continuidad. Gracias a 
este trabajo podemos comprender 
mejor no sólo la vida de este médico 
que fue , al mismo tiempo , un gran 
humanista, si no también el interesan
te tránsito de la sociedad virreinal a la 
republicana. Unanue, quien de fun
cionario colonial pasó a ser decidido 
colaborador del proyecto independen
tista, tenía una personalidad intere
sante y compleja. A través del estudio 
de su vida y su obra, entretejidas con 
la Ilustración en América y con la fe 
en el progreso de la ciencia, podemos 
contemplar nítidamente el fenómeno 
del cambio en la continuidad carac
terístico de los hombres que vivieron 
durante los intranquilos primeros 
años de la Independencia: transfor
maciones internas y graduales que 
se produjeron en el marco de una 
larga continuidad de valores, princi-
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• Algunos nombres son muy conoci
dos y otros no le dicen nada al público 
del 2000. Todos, sin embargo, perte
necen a la generación poética del se
senta. En Como una espada en el aire, 
áscar Araujo León ha reunido parte de 
la obra poética de Antonio Cisneros, 
Marco Martos, Mirko Lauer, Javier 
Heraud, Luis Hernández, César Cal
vo , Carmen Luz Bejarano, Arturo 
Corcuera, entre otros. La selección 
está acompañada por una serie de 
documentos -fotografías , testimo
nios , artículos y entrevistas-, una cro
nología y una bibliografía. La lectura 

• A pesar de que el agua es un recur
so abundante en el Perú (5% del total 
mundial), su distribución es muy irre
gular: 98% del agua disponible se en
cuentra en la selva, donde las posibili
dades de uso agrícola son mínimas, 
mientras que la costa, donde vive más 
de la mitad de la población del país, 
cuenta solamente con el 2%. Del agua 
y otros temas relacionados con el me
dio ambiente trata el libro El medio 
ambiente en el Perú año 2000 publica
do por el Instituto Cuánto con recursos 
del USAID. 

• El historiador Joseph Dager Alva 
ha publicado Hipólito Unanue o el 
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Jorge 
Ninapayta 

mente celebrado y almibarado que algu
nos llaman "prosa poétic.i"·. pero tiene, 
sí, esa cap::icidad que solemos atribuir a 
la poesía: la ele cleci r más con pocas 
palabras. Esa economía del lenguaje hace 
que el narrador de los cuentos y los pro
pios personajes expresen, en cada caso. 

las palabras exactas. necesarias para los 
propósitos de la narración. El autor sien
te arractivo por personajes de la pequeño 

burguesía que van penosamente hih-a
nanclo sus días alrecleclor de minúsculas 
esperanzas. como los cuatro ancianos que 
comparten el amor de una muñequita 
linda o el corrector ele pruebas que añade 
un ápice ele su conocimiento técnico, el 
colocar bien las comas, al talento narrati
vo ele Gabriel García Márquez en Cien 
a11os ele soledad. 

Jl1111equila linda apenas ha empeza
do a circular y ha ocasio nado ya ciertos 
comentarios críticos. Algunos piensan 
que los cuentos quintaesencian la vicia 
ele personajes triviales, gente despojada 
ele esperanzas que se va dejando vivir 
conforme pasan los días. Discrepamos 
ele esa opinión. Flaubert sostenía que no 
existe ninguna cosa, asunto o persona 

que no sea interesante si se le observa 
con detenimiento. 

Tinapayra expresa en su labrada pro
sa un conocimiento amoroso ele la v icia 
ele los seres humanos y precisamente 
elimina lo trivial al penetrar en las razo
nes íntimas que los mue,·en. Dicho ele 
otro modo, la vox que escribe los cuen
tos trata con afecto a cada uno ele los 
personajes que aparecen , inclepenclien
temente ele consideraciones mora les, 
políticas o de otra índo le. 

Mw1equ ita linda, p or lo dicho en for
ma apretada. es un libro excepcional en 
el panorama narrativo del fin del milenio 

en el Perú. Cabe esp erar que Jorge 
Ninapayta ele la Rosa nos ofrezca más 
adelante otros relatos de gran interés. 

EROTISMO 
E INTRIGA 

UNA MUERTE SIN MEDIDA 
Harry Belevan 
Alfaguara. Lima, 2000. 
390 págs. 

por AUGUSTO ELMORE 

U11a muerte sin medida. la 
nueva no vela ele Hany Belevan, es quizá 
una transición definitiva -que el autor 
aparentemente no suponía- de su afi
ció n por la literatura fantástica, género 

en el que destacó desde sus inicios y que 
le mereció un prólogo de Mario Vargas 
Llosa. a una opción por la no1·ela com
p rometida, o realista si se quiere. 

Acerca ele sus libros iniciales y los 
sigu ientes, alguien sugirió - y él estuvo 
ele acuerdo- que siendo fantásticos eran 
a la vez com prometidos. Con Una III uer
le si11 medida Bele,·an ha ingresado en 
un terreno del que es difícil que se aleje: 

el ele la literatura definitivamente com 
prometida y social. 

Harry Belevan se inicia en su primera 
afición por la li teratura fantástica con un 
l ibro ele cuentos, Escucbando Iras fu 
puerla. Desde entonces -1975- y hasta 
en este libro que es fina lmente d iferente 
ele los otros, Belevan mantiene el hábito 
ele remozar, inferir. prolongar, continuar 
temas ele literatura y ele ci rcunstancias 
ajenas. haciendo lo que Guillermo 1 iño 
ele Guzmán denominó ··elegir una reali
dad ele ficción para edifica r sobre ella 
una nueva realidad "". 

D ijo el fallecido y recordado Augus
to Tamayo Va rgas que las narraciones 
ele Belevan tituladas El nacimiento de 
los milos y Las opciones de Judas. --nos 

conducen a una rea lidad política o a un 
enjuiciamiento -por medios n arrati,·os
cle actos que conducen a una acción 
política ". 

En ese su comienzo l iterario, p ese a 
incursionar en lo fantástico, Belevan ya 
demuestra preocupación por el quehacer 
po lítico y social, preocupación que es 
aún más ostensible en su nueva novela. 

Luego ele su inicial Escuchando tras 
la p uerta, Belevan publica, en 1977, su 
interesante Antología del cuento fantás
tico perua110. Un año antes, Anagrama 

pios y creencias. El libro ha sido edi
tado por los conven ios Hipó lito 
Unanue y Andrés Bel lo. 

• La editorial Nido de Cuervos ha pu
blicado Dobleces, de Carlos Schwalb 
Tola, quien en 1985 obtuvo el primer 
premio de "El cuento de las 1000 pa
labras" de Caretas y en 1996 el pri
mer premio del concurso Copé. El de
nominador común de esta selección 
de relatos breves es el interés que 
despiertan en el lector. Son historias 
en las cuales el mundo emocional de 
los personajes se entremezcla con el 
contexto produciendo un efecto de 
angustia, sorpresa o profunda ternu
ra , como en el caso del niño acosado 
por las voces que surgen de una vida 
interior que a veces se presenta como 
una carga difícil de sobrellevar. Quien 
guste de entregarse al placer de la 

buena literatura apreciará mucho es
tos cuentos. 

• En 1980, Sendero Luminoso anun
ció su existencia iniciando una de las 
etapas más sangrientas de nuestra 
historia. Algunos años después, en 
1986, empezaron a aparecer las pri
meras obras de ficción que tomaban 
a la violencia política como argumen
to. El cuento peruano en los años de 
violencia presenta una selección de 
la vasta obra de 60 escritores que han 
publicado más de 100 cuentos y 30 
novelas sobre el tema. Quien se ha 
encargado de realizar la selección es 
Mark R. Cox, profesor de literatura 
latinoamericana en el Presbyterian 
College de Carolina del Sur. Autores 
como Luis Nieto Degregori, Pi lar 
Dughi , Alfredo Pita , Zein Zorril la, 
áscar Colchado, Enrique Rosas, en-

!re otros, nos ayudan a recordar y 
reelaborar -desde la literatura- el 
temor, la incertidumbre y otros senti
mientos que nos embargaron durante 
la década del ochenta. 
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• Todos estamos de acuerdo en se
ñalar que el impacto de la crisis eco
nómica, de las migraciones, de la glo
balización, entre otros factores, ha de
terminado que, en pocos años, nos 
hayamos visto obligados a redefinir 
radicalmente las ideas que teníamos 
sobre lo que significa pertenecer a la 
clase media. Sabemos que nuestro 
entorno se ha transformado, pero no 
logramos entender qué está pasan
do. Por suerte, desde las ciencias 
sociales llegan investigaciones que 
nos ayudan a reubicarnos, a compren
der el sentido de los cambios. Nueva 
cultura de trabajo en los jóvenes de la 
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ele Barcelona había publicado su ensayo 
Te01-ía de fofa nlásl feo: ap11111es para u na 
dinámica de fa fileralura de e,\presión 
fanlástica. Luego viene, sugeren te, La 
piedra en el agua, novela que encierra 
otra novela. a la manera ele las cajas 
chinas, dice Niño ele Guzmán . 

Más tarde. en 1986, publica Fuegos 
arlificiafes. q u e es, según Ro lancl 
Forgues, ··un libro lúcido y polémico a la 
vez··. Respecto a este libro . el p ropio 
Belevan confiesa: ··H e abierto una vent:a
na por la que nunca m e había asomado 
y po r la que ta l vez no vu elva a hacerlo 
nunca más: la ele la narrativa resuelta
mente com prometida··. 

D e Fuegos a rti}iciafes señala también 
Forgues: "Desde el punto ele vista ele la 
ficción, los cuentos que componen el 
lib ro tienen un trasfondo político. H ay, 

en alguno ele ellos. una crítica muy acer
ba al orden vigente, a los medios del 
poder y al mundo empresarial, político, 
diplomático". 

En Una muerte sin medida, publica
do en una impecable y bella edición, el 
auto r recurre una vez más a ese viejo 
método literario suyo ele interca lar en su 
obra personajes ajenos. Po r ele pronto , 
sujeto p rincipal ele la no vela es aquel 
que Le ha expropiado a Vargas Llosa, 
aquel famoso Mayta ele Historia de Mayla 
al que, ya envejecido y descreído, 
Belevan vuelve a otorgarle muy especial 
protagonismo . 

Aparece también por al lí la mención 
a una suerte ele pariente ele Félix. el 
conspirador en el que centra parte esen
cial ele la acción ele la novela. Se trata 
nada menos que ele Pantaleón. el famo
so capitán ele las visitadoras. 

Harry 
Befevan 

H arry Belevan construye su nueva 
obra como si fuese una novela po licial , 
tej iendo h ilos que se cruzan mientras se 
arma la trama: encuentros fortuitos, rela
ciones sórdidas y otras circunstancias en 
un in crescendo que lleva al lector hasta 
el sorprendente final. 

En el centro ele la intriga que el auto r 
arma con minuciosidad. el lecto r conoce 
a dos Féli.x: uno el subversivo y el o tro 
su probable víctima, el embajado r. del 
que Belevan, fiel a su pro fesión . guarda 
oportuna d istancia, informando al lector 
que se trata ele un embajado r nombrado , 
quien, p or supuesto, no pertenece al 
cuerpo ele la diplomacia peruan a. al que 
pertenece sí Belevan, por cuanto el pro
tagonista , el embajador nom brado des
pués ele haber siclo nada menos que 
Mi11istro del Interio r, se comporta como 
un libertino que casi hace just ificar su 
ajusticia mien to . 

Bele\·an inaugura en esta oportuniclacl , 
sa lvo error u omisión, la literatura \·ercla
cleramente erótica clenu·o ele la novelística 
peruana. hasta ahora tan modosa y reca
tada . Algunas pági.nas, pasajes y capítulos 
ele esta obra convierten a las novelas su-

puestamente eróticas ele Vargas Llosa en 
una literatura apenas tibia. 

Ésta es una novela ele intriga y, como 
he se11alaclo, ele trama casi policial, en la 
que, ele vez en cuando, centellea el hu
mor que caracteriza a Belevan. Lamenta
blemente, el autor cae también en la ten

tación ele mostrar sus conocimientos ele la 
po lítica y ele las ideologías, explayándose 
inútilmente en largas conversaciones en 
las que los revolucionarios intentan expo
ner sus principios, consiguiendo con ello 
convertir por momentos en pesada la tra
ma, que llega a veces a transformarse en 
discurso. Asimismo, los diálogos entre 
algunos ele los personajes, tanto los bur
gueses como los proleta rios, suenan pos
tizos, impostados. Belevan, en ese aspec

to. demuestra cierta incipiencia en el 
manejo ele la literatura p ropiamente 

novelística . Es que en verdad la forma 
dialogal es quizá la más difícil en dicho 

género. Pocos la dominan y otros, como 
Borges, huyeron siempre ele el la. 

En un reportaje que le hicieron. refi
riéndose a El asesinato co11sideracfo como 
1111a de fas belfas a rtes, la obra ele Thomas 
de Q uincey, exclamó Belevan : ·'¡Q ué 
hermoso título para un libro! '·. D e allí 
debe provenir que la fragua ele un asesi
nato le haya insp irado esta novela ele 
sorpresivo final. 

Para finalizar podríamos decir que en 
Una muerte sin medida no hay Fuegos 
arli/iciafes. por admirables q ue éstos 
hayan siclo. H ay, sí. pasión , munclani
clacl , po lítica. Ése parece ser el nuevo 
camino del escritor Belevan , q ue sabrá 
subsanar con el t iempo y las aguas al
gunos ele los defectos que se traslucen 
en su nuevo libro. • 

ElSpot 
oublicitario r /i..,1.,,-,,../;,,,,ú/a 

clase media limeña, escrito por el so
ciólogo Javier Díaz-Albertini y publi
cado por la Universidad de Lima, es 
un novedoso y vali oso esfue rzo 
enmarcado en este propósito. El au
tor parte por acercarse a una defini
ción de qué es la clase media limeña 
y cómo ha ido evolucionando. Luego 
de dar cuenta de la metodología em
pleada, pasa a abordar el núcleo del 
texto a través del estudio de dos es
pacios: el mundo del trabajo y el del 
consumo. En ambos casos se llega 
tanto a conclusiones previsibles como 
sorprendentes: ¿quién podría imagi
nar, por ejemplo, que en las decisio
nes de compra de ropa la marca no es 
lo más importante para estos chicos? 

reúne dos elementos básicos que de
ben tenerse en cuenta en la ejecución 
de un comercial : la reflexión teórica 
sobre el lenguaje audiovisual publici
tario y la descripción de la práctica de 
realización de spots. La estructura del 
texto guarda simi litud con las etapas 
en que se divide la práctica profesio
nal: preproducción, producción, reali
zación y posproducción, con énfasis 
en la producción televisiva. El trabajo 
cumple, entonces, con servir de herra
mienta introductoria tanto para quien 
tenga interés en conocer el proceso 
completo que culmina con un comer
cial como para quien desea consultar 
aspectos específicos de sus diversas 
etapas. Ha sido editado por la Univer
sidad de Lima. 

televisiva jugó un papel clave en la 
representación y conocimiento del 
mundo y se convirtió en una herra
mienta básica para el ejercicio de la 
ciudadanía. Sin embargo, y como 
nunca antes en la historia del Perú, 
durante los meses que antecedieron 
a las elecciones generales del año 
2000 -sobre todo en el lapso entre la 
primera y segunda vuelta electoral
los ciudadanos se vieron expuestos 
a usos radicales de los medios de 
comunicación. En Suma y resta de la 
realidad, editado por la fundación 
Friedrich Ebert, Jacquel ine Fowks 
realiza un seguimiento de diversas 
opciones informativas, analiza el 
comportamiento de los medios, que 
expresó complejas relaciones de pro
piedad y poder político, y señala ma
neras de explorar la comunicación 
política en el Perú. 
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• El spot publicitario. Producción y 
realización, libro del conocido guionis
ta y director de cine Augusto Tamayo, 

• Desde el momento en que fue 
creada, la prensa escrita, radial y 
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Señores ejecutivos: Su marca vale más que su producto 

Las marcas, viejas y nuevas, cubren el 
planeta en su batalla por su cuota de mercado 
Por Michael Weisner 

ESDE QUE LAS EMPRESAS vendieron 
productos y servicios crearon 
marcas alrededor de esos produc
tos y servicios para incrementar 
sus ganancias. Muchas compañí
as han tenido éxito o han fracasa

do principalmente gracias al éxito o al 
fracaso de las marcas de sus productos: 
la manifestación de todos los aspectos 
positivos y negativos de un producto. 

A medida que los avances tecnológi
cos y la globalización van cobrando im
pulso, la marca empresarial está pasan-
/NFORMA d o rápidamen te a ser un 
DESDE bien comercial más impor-
CHICAGO - tante que la marca del pro
---------- dueto. Si las marcas de los 
productos impulsan el crecimiento me
diante las ventas, las marcas empresa
riales impulsan el valor para los accio
nistas al atraer y retener capitales de 
inversión. 

Uno de los principales efectos late
rales de la globalización es que las pro
p ias empresas es tán surgiendo como 
marcas mundiales . Algunos ejemplos 
son Ericsson, Vodafone, Nike, Micro
soft y otras. Esta marca empresarial es 
todo lo q ue representa un negocio : lo 
que hace, cómo lo hace y cuáles son sus 
valores . 

Durante años relegadas a los depar
tamen tos de p ublicidad y al p ersonal 
"junior" de comunicación de mercado , 
las marcas empresariales están cobran
do cada vez más importancia, a medida 
que los ej ecutivos comienzan a enten
der su influencia sobre la atracción y la 
re tención de capital intelectual y finan
ciero, así como sobre los precios de las 
acciones. Estos ejecutivos gestionan sus 

..,.. Durante años los fabricantes se aferraron a la idea de que su 
negocio era la producción. Pero en la década de los 80 - cuando 
nombres como Kraft se vendían por miles de millones de dólares 
- los nombres pasaron a valer mucho más que las compañías ... 
al menos, por lo que valían en papel. Hoy en día, el afán de 
aumentar el valor de las marcas ha ejercido una profunda influencia 
sobre las juntas directivas y, según algunos, sobre la propia cultura 

ress Mo\7es on 

Antes esta era una propaganda del tren ... 

marcas empresariales de manera tan es
tratégica como ges tionan las plantas y 
la maquinaria, los inmuebles, la tecno
logía y el estado financiero. Las marcas 
empresariales se están transformando 
en un mantra de las juntas directivas de 
las multinacionales del mundo entero 
que compiten todas las horas de todos 
los días por el capital para construir y 
expandir sus empresas. 

Y los inversionistas, reguladores, le
gisladores, trabajadores y otras empre
sas del mundo entero están observan
do a esas empresas - a esas marcas -
con mucho más atención que en nin
gún otro momento de la historia, gra
cias a la revolución de la tecnología in
formática. 

.,.LAS MARCAS 

PASA A LA PÁGINA SIGUIE NTE 



LAS MARCAS 
Viene de la página anterior 

Es posible que en ninguna otra par
te sea tan evidente la importancia de la 
marca empresarial como en Internet, 
donde la presencia de una fuerte mar
ca empresarial es suficiente para cau
sar que la posible competencia se bata 
en retirada, porque sabe que no habrá 
capital de inversión para ella. Además, 
a causa de que las barreras de entrada 
están sumamente bajas, las compañías 
que entran a Internet no tienen los ele
mentos necesarios para diferenciarse 
de otras en su marca empresarial. 

atención de más de 20,000 socios ca
pitalistas. Las empresas no puedan 
atraer a inversionistas con sólo una só
lida posición financiera: deben poder 
convencer a los inversionistas de que 
su potencial de crecimiento represen
ta un uso sobresaliente del capital. Las 
que están teniendo éxito están pulien
do sus marcas empresariales para lo
grarlo. 

La info1n1ación no financiera, como la 
marca empresarial,la estrategia de crecimien
to y la calidad de la administración, están 
siendo utilizadas activamente por una nueva 
generación de inversionistas profesionales 
que practican la inversión sostenible. Esta úl-

tima - comúnmenPero la marca 
empresarial como 
bien comercial im
portante de ningu
na manera está li
mitada al mundo 
del punto-com, 
donde hasta ahora 
pocas compañías 
son globales y mu
chas - que se con
centran en expan
dir sus actividades 
comerciales y en 
realizar una ganan
cia - están a años 
de preocuparse 

A pesar de los años. los cientos de 
millones de dólares y los esfuerzos 

te llan1ada inversión 
socialmente respon
sable - , si bien no es 
nueva, está surgien
do rápidamente 
como un poderoso 
estilo de inversión 

invertidos en reconstruir su marca 
empresarial después del derrame de 
petróleo del Exxon Yaldez, en 1989, 
es posible que la Exxon Corp. jamás 
se puede separar de la imagen de 
irresponsabilidad empresarial 

que recompensa a 
las empresas que son 
buenas ciudadanas 
empresariales. 

Entonces, 
¿cuál es el vínculo 
entre la marca em
presarial y la in
vers10n sosteni
ble? Las marcas por incrementar 

su valor para los accionistas. 
Según Baruch Lev, profesor de con

tabilidad de la Escuela de Administra
ción de Empresas Stern, de la New 
York University, un 40 por ciento del 
valor de mercado promedio de una em
presa no se puede encontrar en su es
tado financiero. Ese 40 por ciento "fal
tan te" incluye el valor que los 
inversionistas dan a la marca empresa
rial, a la estrategia de crecimien to y a la 
calidad de sus gerentes. En la actuali
dad hay más de 9.000 empresas públi
cas cuyas acc10nes se compran y ven
den activamente luchando por ~a 

que representan a compañías multina
cionales que no dañan el medio am
biente ni explotan a los trabajadores y 
que apoyan a las comunidades de las 
que extraen recursos - humanos, fi
nancieros y naturales - representan a 
las compañías con las mayores posibi
lidades de sostener e incrementar su 
valor a lo largo del tiempo. En la actua
lidad no sólo se recompensa a las em
presas por la "corrección" de su posi
ción en el mercado, la viabilidad su 
modelo de negocios y la calidad de su 
equipo directivo, sino también por 
apoyar los valores que coinciden con 

... pero ahora el tren es la propaganda 

los valores de sus inversionistas. 
Por ejemplo, a pesar de los años, los 

cientos de millones de dólares y los es
fuerzos invertidos en reconstruir su 
marca empresarial después del d erra
me de petróleo del Exxon Valdez , en 
1989, es posible que la Exxon Corp.ja
más se puede separar de la imagen de 
irresponsabilidad empresarial. Y la va
loración de la compañía siempre refle
jará ese hecho. 

Una fuerte marca empresarial no es 
garantía de éxito. Un ejemplo de ello es 
la sólida marca de Procter & Cambie y 
la reducción en sus ganancias, pero es 
indiscutible que es un factor importan
te en la valoración de una empresa. No 
es la panacea universal y no figura en el 
estado financiero , pero en el medio co
mercial ferozmente competitivo de 
nuestra era, la marca empresarial es tan 
importante como las cosas que figuran 
en el estado financi ero. (()) 

MICHAEL WEISNER ES PRESIDENTE Y 

EJECUTIVO PRINCIPAL DE THE WEISNER 

GROUP, UNA EMP RESA DE COMERCIALI

ZACIÓN DE CHICAGO ESPECIALIZADA EN 

DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE MARCAS 

EMPRESARIALES. 
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Galbraith y Klein hablan sobre 
Al igual que Marshall McLuhan antes que ellos, los canadienses J ohn Ken

neth Galbraith y Naomi Klein tienen la habilidad de analizar con gran pers
picacia las tendencias y los eventos culturales de nuestra era, a menudo jJrove
nientes de los EE UU y de Europa. Galbraith, un escritor, diplomático y 
economista de fama mundial de más de 90 años de edad y Klein, una dinámi
ca columnista y escritora de unos 20 mios de edad, se reunieron recientemente 
en la casa de Galbraith en Cambridge, Massachusetts, con el jefe de redacción 
de DiarioMundial, Crocker Snow, Jr., para comparar sus puntos de vista so
bre las marcas, la publicidad y las multinacionales; temas que aparecen en el 
nuevo libro de Klein, No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies. 

rocker Snow: Naomi, cuéntele al 
Dr. Galbraith un poco sobre su li
br o . 

Naomi Klein: Mi libro No Logo 
es sobre el activismo político y la 
tendencia reciente de los activistas 

a pasar por alto a los gobiernos y atacar 
directamente a las multinacionales. He es
tado viendo cómo más y más individuos 
que hacen campañas políticas están ata
cando a Nike, McDonald's o Monsanto. 

ferenciar por marca y, por lo tanto, no 
se le puede hacer publicidad. La pu
blicidad requiere una marca y si usted 
tiene una marca, recurre a la publici
dad y a otras formas de relaciones pú
blicas para identificarla. Las dos van 
juntas. No se puede hacer publicidad 
sin marca. No hay marcas sin publici
dad. Cuando usted prende el televisor 
por la noche y ve un automóvil avan
zando rápidamente por un can1ino en 

Fundamentalmente, hay una verdadera 
indignación contra los talleres de sudor que 
tiene que ver con todo eso, porque todos 
los recursos, la energía y la creatividad se 
ponen en la fachada de la compañía y eso 
está acaparando el valor ag,Tegado de los si
tios de producción. Así que lo que estoy es
tudiando es la relación entre la mano de 
obra temporal y el trabaj o a contrata - una 
especie de "McEmpleos" desechables - y 
la manera en que las marcas se han trans
formado en nuestra cultura, no sólo como 
publicidad, sino que crearon una especie 
de tercera cultura de marcas. Y creo que 
ahora hay una reacción, porque no debe
mos tanto a estas compañías. 

un desierto donde a nadie se le ocu- Klein y su primer libro. 

John Kenneth Galbraith: ¿Leyó usted 
The Affluent Society? 

NK: Si, lo leí. Lo leí y lo releí. 
JKG: Expresé lo mismo en lo que yo lla

mo el efecto dependencia, excepto que hablé 
más sobre la publicidad que sobre la marca. 

NK: Así es . 
JKG: Debería haber hablado más sobre 

la marca. 
es: ¿Son las marcas algo inevitable, a 

causa del crecimiento de la industria de 
la publicidad? 

JKG: Las dos van juntas. Si usted es un 
productor de maíz o un productor de trigo 
en el Medio Oeste o en las Grandes Plani
cies, tiene un producto que no se puede di-

rriría manejar, jamás se le ocurre a 
uno pensar si es General Motors o Ford ... 
es un automóvil. Sólo cuando hay un nom
bre y m1a marca hay diferenciación. 

NK: Pero donde yo creo que está ocu
rriendo el cambio es que, cuando usted es
cribió The Affluent Society, la marca estaba 
mucho más vinculada a los productos que 
se vendían. No cabe duda de que la publi
cidad estaba creando un mercado para los 
productos,pero creo que los productos se
guían siendo algo que los consumidores 
querían. Eran importantes, mientras que 
ahora creo que los productos son casi ac
cesorios en este proceso, que la marca Nike 
no tiene realmente nada que ver con las za
patillas y que esa marca se podría proyec
tar a prácticamente cualquier cosa. Es por 
eso que creo que la marca es de hecho el 
producto. Cuando vemos las compañías de 
computadoras, las compañías punto com, 
hay una gran confusión sobre lo que real
mente están vendiendo.No entendemos ni 
lo que es su producto ni lo que es su servi
cio. Lo único que hacen es crear deseo, nos 
venden deseo. 

es: Naomi, ¿qué es lo peor que usted 
puede decir sobre el fenómeno del que 
escribió? 

NK: Mi interés es en mercadotecnia y en 
la manera en que compramos productos, 

pero lo que realmente me interesa es su 
efecto en la esfera pública. Veo los impera
tivos de las marcas como una aspiradora gi
gantesca que se traga nuestros espacios pú
blicos, nuestras escuelas públicas, nuestros 
parques, nuestras bibliotecas, nuestros mu
seos, porque existen todas estas empresas 
que decidieron que su producto es su mar
ca. Y si su producto es su marca, entonces 
el acto de producción es el acto de comer
cialización y eso requiere constantemente 
nuevos recursos de espacios públicos y 
nuevas fuentes de significado. El resultado 
de ello es una relación extremadamente de
predadora con la esfera pública y creo que 
esto ha causado que perdamos el concep
to de lo que es un bien público. En parte, 
es el motivo por el que no nos podemos ver 
a nosotros mismos como ciudadanos, sino 
cómo consumidores. 

es: ¿Está Ud. en desacuerdo con lo 
que ella acaba de decir? 

JKG: No, creo que tiene razón. En lo 
que difiero es en que no se debe hacer una 
generalización demasiado amplia, porque 
las marcas son parte de un proceso mucho 
más grande y hay límites sobre lo que se 
puede considerar como algo separado de 
la publicidad,separado del bienestar gene
ral, separado de toda la tecnología de la 



los logotipos y las ganancias 

Galbraith y su libro más famoso. 

producción de productos de consumo. 
CS: ¿Es ésto parte de la llamada socie

dad del conocimiento? Naomi, cuando us
ted estaba hablando, parecía que era prác
ticamente inevitable al decir usted de que 
hubo un cambio en el mundo desarrolla
do hacia una sociedad del conocimiento. 

NK: En cierta medida, creo que no im
porta, que es el resultado final de la in
dustrialización, que ahora es demasiado 
fácil producir productos a bqjo costo, 
que uno no se puede identificar demasia
do claramente con un producto mejor 
que el de la competencia, porque su com
petidor simplemente saldrá con el mis
mo producto a mitad de precio. Es nece
sario crear una conexión con el 
consumidor y elevar el consumo a un ni
vel mucho más alto. Así que estamos 
viendo que el consumo está desempe
ñando el papel de poeta, de creador, casi 
de iglesia. Hay muchos paralelos intere
santes con la religión, la manera en que 
la iconogTafía de las marcas se está dise
minando por el mundo entero, así que 
creo que ésa también es otra forma en la 
que estamos perdiendo el control del es
pacio público. 

JKG: Eso tiene mucho sentido. Yo 
añadiría un factor muy importante,la ma-

nera en que esto, como en el caso de 
muchas otras cosas, sirve a una de las 
grandes tendencias de nuestro tiem
po: el escape del pensamiento, el es
cape del mayor esfuerzo. 

CS: ¿No le parece que este fenó
meno del que estamos hablando, al 
igual que muchos otros, que la ma
yor parte de la influencia y de las téc
nicas provienen de Occidente, así 
que nuevamente es Occidente el que 
está imponiendo su sistema de valo
res al resto del mundo? 

JKG: No cabe ninguna duda. El 
simple hecho de nuestro tiempo es 
que el progreso económico, la inteli
gencia económica y la confiabilidad 
económica se identifican con la ri
queza, con la producción de los paí
ses ricos, y eso se toma como la me
dida del logro humano. Lo que es 
influyente en un país pobre, lo que 
es influyente en la India, por ejem
plo, según lo he visto, son los logros 

de Europa y de los Estados Unidos. El 
imperialismo moderno, que todo lo pe
netra, es el producto de nuestro éxito 
econom1co indus-

gía informática en el que se formaron mu
chos profesionales que consiguieron tra
bajos de software dentro y fuera de la In
dia. La tecnología informática, si bien 
ocurrió principalmente en Silicon Valley, 
tuvo un profundo efecto sobre la vida en 
la India, posiblemente incluso mayor que 
el que trajeron los británicos. Eso, a su 
vez, tuvo que ver con las ventas de las 
marcas de productos de la industria de la 
computación, incluyendo Microsoft, e 
indica el poder de transformación social 
que esto puede tener. 

NK: Lo que a mí realmente me preo
cupa de las marcas es que creo que el de
seo de crear una marca exitosa -- la ma
nera en que difiere de la publicidad - , es 
que anteriormente la publicidad tenía 
por objetivo relacionar a un producto 
con un estilo de vida idealizado, adinera
do, libre y maravilloso. Lo que ahora pre
tenden hacer las marcas es literalmente 
crear un estilo de vida separado. Si uno 
se fija en una compañía como Virgin, en 
Gran Bretaña, que comenzó como una 
compañía de discos y que ahora tiene 
una aerolínea, una empresa de trenes, 

una gran tienda de 
trial. Es la fuerza go
bernante en los paí
ses pobres. 

CS: Naomi, ¿le 
parece a usted que 
las marcas de por sí y 
la dinámica de su 
creación es otra cosa 
occidental que se im
pone a un mundo en 
desarrollo inocente? 

El objetivo final de los que crean 
marcas es que cuando un 
consumidor vea una imagen. un 
color o incluso un tono se diga a sí 
mismo 'conozco a esa compañía' 

artículos para bo
das ... y que no es 
propietaria de nin
guno de ellos. Todo 
se hace mediante 
contratación y sub
contratación. Lo que 
es importante es ... 

CS: Usted es par
te del mundo de Vir-

NK: Sí, lo creo, pero pienso que es más 
complicado que eso, principalmente 
porque creo que también nos está trans
formando a nosotros en Occidente, que 
este paradigma que estamos vendiendo 
al mundo en desarrollo no ve la manera 
en que también es ajeno a nuestras pro
pias culturas y en la manera en que cam
bia nuestras propias culturas. 

JKG: Cuando estuve en la India un 
grupo de universidades estadouniden
ses,incluyendo MITy la Universidad de 
Indiana, abrieron un instituto en Kanpur 
que se convirtió en un importante centro 
de investigación y enseñanza de tecnolo-

gm. 
NK: Usted es parte de la superestruc

tura y, cuando ésta realmente tiene éxito, 
usted puede hacer su maleta y viajar a 
ella, como en el caso de Disney, que aho
ra tiene ahora una ciudad completa en 
Florida llamada Celebration, Florida. 
Creo que esto es crear un sistema cerra
do y eso es lo que significa para mí el caso 
Microsoft y el reciente fallo antimonopo
lístico. Lo que decía Microsoft era que 
simplemente estaba extendiendo su mar
ca, que estaban extendiendo la marca de 
su software a su marca de Internet, así 
que creo que estamos viendo diferencias 
sutiles. 



Un cafetero hábil yun soldado 
Juan Valdez, representante popular del café de Colombia 

· Por Juan Manuel Santos la Federación Nacional de Cafeteros de Co-
RAS 41 AÑOS DE uso creativo e inteli- lombia se embarcó en un programa para pro
gente de todas las herramientas de moverlos beneficios del café puro de Colom
comercialización a su disposición, el bia sin la interferencia de otros orígenes. Con 
Café de Colombia es lo primero que laayudadesuagenciadepublicidadenNue
viene a la mente del público enlama- va York,DDB,se creó una envidiable imagen 
yoría de los países consumido- INFORMA mundial del café 100% colombiano 

res del mundo. La estrategia elegida DESDE ____ y,porasociación,detodaColombia. 
no era la más evidente o la menos BOGOTA-- El programa se lanzó en los EE 
costosa, pero era la única correcta. ---------- UU y poco después se extendió a 

Colombia se halla en la ubicación ideal Canadá. Hoy en día hay más de 70 mar
para produciry exportar un café de calidad cas con el símbolo del café 100% colom
sobresaliente. Su ubicación geográfica,jus- biano en las estanterías de los supermer
to al norte del ecuador, sus puertos en los cados de América del Norte. En cualquier 
océanos Atlántico y Pacífico, su abundante supermercado el consumidor puede ele
lluvia y su rico suelo volcánico, así como la gir al menos entre cinco marcas de café 
gran dedicación del cafetero colombiano, se 100% colombiano. Esas marcas ahora re
unen para producir una gran cantidad de presentan un 10% del consumo en los ho
café que se vende a precios elevados. Estos gares. Además, más de un tercio de los res
precios están justificados, porque el café co- taurantes de categoría ahora sirven café 
lombiano es uno de los más costosos de 100% colombiano. Esta industria puede 
producir. Y su calidad, siempre excelente, adquirir productos de más de 500 marcas, 
hace que sea uno de los ingredientes de las cada uno de ellos con el símbolo registra
mejores marcas de café del mundo. do de la Federación. En el mercado del 

Por lo general, los consumidores no co- café especializado Colombia es el origen 
nocen bien los ingredientes. Es por eso que más apreciado, con una cuota de mercado 

de más del .'30%. 
La creciente popularidad 

del café colombiano creó una 
escasez artificial que ha ayuda
do a que los cafeteros obten
gan un precio más alto por su 
producto. Se estima que un 
60% del café importado de 
Colombia a América del Nor
te ahora se emplea para cum
plir con la demanda de las 
marcas de café 100% colom
biano. Las compañías que co
mercializan esas marcas tien
den a ser muy leales a 
Colombia a causa de su interés 
en preservar la imagen y sus in
versiones en esas marcas de 
café puro de Colombia. 

Estos resultados no se ob
tuvieron con poco gasto o de la 
noche a la mañana. La campa
ña de publicidad en América 
del Norte comenzó en 1959. 
Pero el prog=a realmente co
bró impulso en 1981,con lain-

troducción del símbolo del café 100% co
lombiano con el rostro del ahora famoso y 
muy popular Juan Valdéz® y su mula. En 
1987 ese símbolo aparecía en todos los en
vases de las marcas participantes. Los pro
pietarios de esas marcas son muy indepen
dientes y desean conservar su flexibilidad, 
en lugar de estar atados a un origen para su 
abastecimiento. Las marcas de café 100% 
colombiano pueden comprar su café a cual
quiera, siempre que sea dentro de Colom
bia. Los consumidores se fanuliarizaron rá
pidamente con el símbolo y están dispuestos 
a pagar un precio más elevado por él. Y eso, 
por supuesto, fue un deleite para los oídos 
de las compañías tostadoras de café. 

La Federación ha enfrentado una caída 
de los precios del grano de todos los mige
nes. En ese aniliiente es muy dificil encon
trar los fondos necesarios para continuar con 
el prog,Tilll1a. No sólo los precios están bajos, 
sino que el creciente costo de la publicidad 
- con una tasa inflacionaria cinco veces ma
yor que la general - dificulta que se continúe 
con la campaña en América del Norte y en 
los países consumidores de café de otras par
tes del mundo. Una solución inteligente ha 
sido emplear vehículos de comercialización 
mundial, tales como el patrocinio deportivo. 

Esta eficiente exposición global ha per
mitido q ue la Federación dé a conocer el 
símbolo del café 100% colombiano sin el 
enorme gasto que hubiera requerido la 
publicidad en muchos idiomas. 

Las recompensas para los cafeteros si
guen siendo significativas. La clientela leal, la 
creciente demanda y los precios elevados han 
resultado en exportaciones predecibles y en 
mayores recaudaciones. Una ganancia de 
sólo un centavo de dólar adicional por libra 
genera unos 15 millones de dólares para to
dos los cafeteros de Colombia. Afortunada
mente para los cafeteros colombianos, el pre
cio de su producto es de unos 15 centavos 
más que el de sus principales competidores. 
Ello no sólo se debe a que están vendiendo 
el mejor g,-rano, sino a que están vendiendo el 
mejor grano con inteligencia.(()) 

jUAN MANUEL SANTOS ES EX MINISTRO DE 
COMERCIO DE COLOMBIA Y EX JEFE DE SU 
DELEGACIÓN DE CAFÉ EN EUROPA. 



torpe son el símbolo de sus países 
El soldado Svejk se hace el tonto ... cuando le conviene 

Por Abigcál Trafford da poco y nada a los checos 
NTRO A LA BASÍLICA de San Jorge en el modernos a competir en una 
Castillo de Praga para oír el Concier- economía global activa. 
to de Bach en Sol Mayor. En el Gran Hoy en día todos los países 
Salón Municipal oigo la Novena Sin- ansían tener una marca que los 
fonía de Beethoven. En un elegante sa- distinga para sobrevivir en la 
Ión del palacio Loretto la Sonata de competencia porla cuota de mer

Mozart en La Mayor. Lo que nota el INFORMA cado. Los checos parecen 
turista en este rincón de cuento de ha- Df;siSi-- estar atrapados en el pasa
das es lo germánica que parece la ciu- PRAGf- do, entre la g,rnndeza ger
dad. Incluso la música. -------- mánica de su arquitectura 

Los maravillosos palacios y los patios y su amado y torpe héroe popu
con adoquines,las extravagantes iglesias en lar Svejk. Pero vivir de Moza.rt y 
cada calle,los puentes con esculturas, todo Francisco José no conduce a 
ello refleja la cultura global gem1anohablan- avances en la tecnolog,ia infonná
te de Europa Central que floreció en el lm- tica. Estimulara mochileros esta
perio Austro-Húngaro. Los fantasmas de dounidensesaquesepaseenpor 
esos brillantes días de los habsburgos de- los puentes de Praga no hace que 
ambulan por las calles con su legado de ar- las fábricas entren en produc
quite.ctura de crema batida, ecos de la ópe- ción. Reírse nostálg,1camente de 
ra Don Giovanni y la opresión de los las aventuras del soldado Svejk 
pobladores locales. Durante siglos las fami- no atrae inversiones extranjeras. 
lías gobernantes tuvieron más vínculos con Si bien al país le está yendo 
Viena y la vasta red de la aristocracia euro- mucho mejor que a su socia di
pea que con el checo corriente. vorciada,Eslovaquia,laeconomía 

¿Adónde está la identidad checa entre es- checa está adquiriendo fama de 
tas ruinas gennánicas? Hasta el famoso Ba- ser w1 enorme espécimen de la 
rrio Judío parece más alemán que checo. vieja familia centralizada de dino
Paso por el Café Kafka y por la casa en que saurios soviéticos: de poco seso, 
nació el autor de La Metamorfosis. En el mu- tmpe, ineficiente y un poco resbaladizo. 
seo judío veo los nombres de los 80 mil judí- En otras palabras, "svejkiista". 
os en tierras checas asesinados por los nazis: La marca Svejk es algo de lo que los 
Weiss,Hoflinan ... tantosnombresalemanes. checos no se pueden deshacer. Aunque 

Cuál es la identidad checa, la marca quisieran hacerlo, la mayor parte del mun
checa? Más allá del plato nacional de pato do piensa "checo-Svejk". Enfrentan una 
asado con repollo colorado dulce es difí- especie de crisis de identidad de marca. 
cil para una turista determinar lo que es Sin embargo,es posible que no todo esté 
puramente checo. perdido con el buen soldado. Para empezar, 

Hasta que pregunté a unos amigos que Svejk es un personaje mucho más complejo 
se criaron en el país antes de la Segunda que lo que sugiere su fan1a. Escrita por el ta
Guerra Mundial. Sonríen y dicen: el sol- lentoso pero torturado escritor checoJaros
dado Svejk. lav Hasek, la novela es un tratado magistral 

Svejk es el héroe de la popularísima no- sobre el poder, la política y la supervivencia, 
vela de la P11mera Guerra Mundial, El buen con especial hincapié en los pececitos que 
soldado Svejk. Astuto y torpe a la vez, se las nadan con los grandes tiburones. 
ingenia para sobrevivir en el ejército austría- Es cierto que Svejk tiene algunos in
co. El tém1Íno "svejkicismo"ha pasado a ser convenientes como marca para el flaman
sinónimo de la resistencia pasiva del buen te y dinámico milenio. Es insolente, lento 
hombre insignificante contra la autoridad y estúpido ... con sus superiores.Jamás re
malvada. Para el resto del mundo, el soldado vela su verdadera personalidad. Se hace el 
Svejk es el símbolo del carácter checo. tonto y apuñala a sus enemigos por la es-

Pero una marca de identidad torpe, pa- palda con astucia y subterfugio. 
siva y con una tendencia al desacato ayu- Por ejemplo, cuando se interroga a Svejk 

en la cárcel, dice en su interrogatorio: "Me 
dieron de baja del ejército por idiota y una 
comisión especial me certificó oficialmente 
como idiota. Soy un idiota oficial". 

Es una buena estratagema para burlar a 
los burócratas de un imperio condenado a 
desaparecer. Pero, probablemente no es una 
buena técnica de negociación en una era de 
comercio electrónico. ¿Quién quiere hacer 
negocios con un idiota oficial? 

· Lo que necesita Svejk es una nueva ima
gen. No cabe duda de que el soldado es muy 
talentoso. En realidad es swnamente inteli
gente. Puede calar a la oposición más rápido 
que una computadora. Después de tantos 
años de estar expuesto a gobernantes extran
jeros tóxicos es alérgico a la pompa y a la co
nupción. Su sentido del humor es un mag
nífico antídoto para la seriedad gem1ánica 
que heredó su país. Ante todo, Svejkjamás 
deja de apoyar al ciudadano comente, que es 
el que más se beneficia de w1 mercado cierno-

,.. SOLDADO SVEJK 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 



SOLDADO SVEJK 
Viene de la página anterior 

crático y de llila econonúa en expansión. 
Todas esas características podrían ha

cer que Svejk sea una marca importante en 
las g1.1erras comerciales de hoy en día. ¡Pero 
alguien tiene que decirle que ganó! Los aus
tríacos se fueron, los alemanes se fueron, los 
rusos se fueron. Los príncipes son ciuda
danos como cualquier otro. Ha llegado la 

hora de crear un Svejk nuevo y mejorado. 
De sacarle la espina que tiene en el costa
do. De vestirlo con un traje Armani. De 
comprarle muchos pasajes de avión. Tal vez 
hasta hacer que sea el héroe de una teleno
vela titulada "El buen ciudadano Svejk". 
Todas las semanas tm nuevo capítulo en sus 
aventuras como empresario mundial. Svejk 
en la sede central de la empresa. Las des
venturas de Svejk en el jet de la compañía. 
Svejk y los banqueros suizos. Svejk va a una 
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misa de Mozart. 
Hay un mo tivo por el que Praga no 

fue destruida e n la Segunda Guerra 
M undial. Los checos saben cómo 
adaptarse y sobrevivir. Como Svejk. 
Con un buen asesor de imagen , es po
sible que la vieja marca todavía se pue
da rescatar.(()) 
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