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CIFRAS 
DE APOYO 

Número de aüos del calendario occidental: 1 996 
Del calendario hebreo: 5 757 
Del calendario chino:. 4 694 

Número de aüos bisiestos del actual siglo: 23 
Probabilidad de nacer el 29 ele febrero: 0.000684464 

'· 

Número de parejas que se casaron el día de San Valentín en el Parque del Amor: 105 
En la Plaza Grau del Callao: 91 

Promedio mensual ele muertos por armas de fuego en Lima en 1995: 25 
De asaltos a mano armada: 30 

Número ele encarcelados en el Perú por delito contra la salud: 2 500 
Por tráfico ilícito ele drogas: 4 661 

Por terrorismo: 2 867 
Por cielito contra las buenas costumbres: 1 257 

Porcentaje ele la votación nacional del APRA en 1980: 27,4 
En 1985: 53,1 
En 1990: 22,6 
En 1995: 4,1 

Número ele viajes al exterior realizados como· presidente por Alberto Fujimori desde 1990: 68 . 
Por Alan García Pérez entre 1985 y 1990: 13 

· Por Fernando Belauncle entre 1980 y 1985: 6 
Número ele refugiados cubanos en el Perú en 1980: 742 

En 1996: 60 
Monto, en dólares, gastado anualmente en alimentos por cada argentino: 1 800' 

Por cada mexicano: 1 000' 
Por cada chileno: 850 
Por cada peruano: 500 

Edad promedio ele las actrices que han ganado el Osear para actriz ele reparto: 40 
Precio, en dólares, ele un detector de mentiras para el teléfono: 5 000 

Precio, en dólares, de un trébol de cuatro hojas en Estados Unidos: 22,94 

.. 't ~ 

Número ele se1villetas bordadas a mano con el retrato ele Alfrecl Nobel que fueron robadas del último 
banquete para los premios Nobel: 88 

Número ele personas que juegan fútbol en el mundo: 200 000 000 
Número de países cloncle se juega fútbol: 193 

Número de veces que se ha p1:~sentado el musical Evita en Argentina: O 
Número ele copias vendidas en J976 del disco Peter Frampton Comes Alive: 6 000 000 

De copias vendidas en 1995 del disco Peter Fi:ampton Comes Alive 11: 19 000 
Número ele monitores de alta resolución instalados en la casa de Bill Gates: 40 

Número ele aüos que le tomó al Tesoro Norteamericano diseüar e l nuevo billete de cien dólares: 10 
Número de diarios en Estados Unidos: 1 556 

En Brasil: 323 
En Argentina: 194 . 

En Perú: 41 
En Chile: 39 

Núm " l'O d · kil >m ·rros de largo que tiene la vía láctea: 9 457 702 000 000 000 000 
Mlllo11 ·s d • lio r:,s qu · le tomaría a un F rrari atravesarla: 34 577 020 000 
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E N T R E V I S T 

Manu l Moreyra es 
un p ruano que, en 

111uy ünportantes 
funciones, ha 

prestado valiosos 
servicios al país. 

Enfrenta hoy, con 
dignidad y coraje, 

los en1bates de una 
g1;ave y cruel 

enfermedad. En esta 
entrevista a DEBATE 

plantea sus 
opiniones sobre 

política y econ01nía, 
así c01no 

confidencias 
personales y 

expresiones de su 
cariño "patriotero" 

por el Perú. 

Manuel Moreyra Loredo 

"Soy liberal 
en lo político 

y nacionalista 
en lo económico" 

por PILAR DA VILA 

DEBATE, MARzo-Abnil 1996 

Foto: H. ROMANI 

1 
~ Cómo se imagina el Perú en el 
V aiio 2000? 
Quiero mucho al Perú y por eso 

me preocupan mucho sus proble
mas. Por ejemplo, hace varios días 
que duermo mal pensando en el pro
blema con el Ecuador. Me preocupa 
la política exterior, pues no veo que 
el gobierno defienda, como debería, 
los intereses del Perú. Desde la se
gunda guerra mundial vivimos un 
retroceso, especialmente en nuestras 
relaciones con el exterior. En los úl
timos años, si bien hemos tenido al
gún progreso económico, en lo so
cial no se ve mayor avance. Además, 
yo no creo que se pueda construir 
algo sólido sobre la base de la 
ilegalidad. No sólo hemos tenido un 
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golpe de Estado que ha siclo 
aplaudido por la mayoría na-
·ional -lo ua l me parece 

Mr:1vís in10-, sino que, además, 
qui ·r li o ·s · golpe sigue pre
dlrn ndo c¡u • lo volvería a ciar, 
l·onsidt: r:111 lose con e llo por 
l'lldm:r 1 · la Constitución y 
ln s 1 ·y ·s. l.as normas constitu-

cionales deben ser 

Yo cr o que el 
• mpr ario, como 

tod persona 
hum n , no puede 

ver sólo lo 

acatadas y cuando, 
por ejemplo, a Fuji
mo ri se le pregunta 
sobre la reelección, 
no la niega por ra
zones constituciona
les , sino que dice 
que todavía no la ha 
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económico. 
considerado. 

Yo me imagino un Perú que 
e n e l ámbito internacional 
tome el puesto que debe, y 
que en el terreno nacional 
defienda sus instituciones ele 
toda amenaza de destrucción; 
y a una clase dirigente que 
asuma la actitud que e llo re
quiere . Creo que una rectifica
ción en estos terrenos podría 
situar al Perú en la posició n 
ele liderazgo que tenía en los 
años 50. Creo que e l Perú, 
estando en el centro ele Amé
rica del Sur y siendo el país 
con la historia más rica ele esta 
región, tie ne un pote ncia l 
enorme. 

¿Cuál debe ser el papel de 
los empresarios en 

Mi actitud ante la 
vida no es 

pesimista, es sólo 
que me preocupa 

que desmejore•. 
mos en compara· 

ción con la 
situación actual. 

este desarrollo? 
Un buen empre

sario debe te ner, 
aparte ele una gran 
habiliclacl para ser
vir a los accionistas, 
un corazón social. 
Cuando yo entré a 
los negocios la gente 
me decía, "mi indus
tria ha mejorado, te-
nía 200 obreros y 

ahora tengo 450". Hoy día me 
duele muchísimo que la gente 
me diga "mi industria ha mejo
rado, estoy haciendo con 200 
obreros lo mismo que antes 
hacía con 250". 

¿No es ello resultado de una 
tendencia mundial bacia la 
automatización de los proce
sos productivos? 

Me impo1ta muy poco que 

sea una tendencia mundial. Yo 
creo que el empresario, como 
tocia persona humana, no pue
de ver sólo lo económico. Lo 
que digo es que ése no puede 
ser el objetivo, que no se puede 
medir el éxito de esa manera. 
También hay que considerar 
todo lo que está alrededor, 
considerar que sólo dando 
puedo al final obtener mucho. 
Por eso no soy, ni seré nunca, 
un liberal en lo económico. 
Aquí tiene el libro de Aclam 
Smith; este libro no es solamen
te de economía sino de moral. 
Smith dice que "a través del 
egoísmo la mano invisible con
duce hacia el bien común". Pero 
en párrafo seguido dice que "si 
el bien común no se alcanza 
por esta vía , es obligación del 
Estado hacerlo alcanzar" . Este 
es un libro mora l. 

¿Qué es lo mejor que puede 
pasar en el Perú? 

Lo más importante es que se 
regrese a una institucionalidad 
plena, con total respeto por las 
leyes. Eso implica un cambio 
de actitud general, sobre todo 
en lo que se llama la clase diri
gente, tanto en el terreno públi
co como en el privado. Un país 
que no tiene respeto por las 
leyes y por los contratos no 
puede construir nada serio. 

¿ Y qué es lo peor que puede 
pasar? 

A mí me dicen pesimista, 
pero no sé por qué. Mi actitud 
ante la vida no es pesimista, 
es sólo que me preocupa que 
desmejoremos en compara
ción con la situación actual. 
En muchos planos estamos 
mejor que en lo~ años 80 con 
esa absurda demagogia de de
recha llamado populismo. Es 
decir, en algunos planos he
mos recuperado terreno, pero 
no en el plano é tico ni en el 
moral. Y yo no creo que lo 
único importante sea la situa
ción económica. Es muy im
portante, pero no lo único. 

¿Qué características debería 
tener el Presidente del 2000? 

Un gran conocimiento de 
la historia del Perú . Debería 
amar al Perú por . encima ele 

todo, ser una persona ponde
rada, tolerante, liberal en lo 
político pero no necesaria
mente en lo económico. De
bería ser una persona prácti
ca. Pensaba, por ejemplo, en 
José Luis Bustamante y Rivera, 
quien tenía todas estas cuali
dades pero no era una perso
na práctica. 

¿Se considera parte de la 
oposición? 

Yo no me considero parte 
ele la oposición política. No 
quiero tener ninguna partici
pación política, considero que 
mi ciclo ya ha terminado, por 
mi edad y por mi enfermedad. 

¿·Cuál es el balance de su 
participación en jJolítica? 

Nunca logré hacer lo que 
siempre quise. Mi balance es 
frustrante porque no he logra
do servir a mi país como qui
se, como soñé desde que te
nía cinco años. Por influencia 
ele mi padre, o por alguna ra
zón que no entiendo, desde 
que yo recuerdo he puesto al 
Perú po r e ncima de todo . 
Desde muy niño hasta hoy, 
antes ele irme a dormir, pienso 
en cómo mejorar al Perú. Por 
ejemplo, pienso en cuántos 
valles tiene o en cómo se po
d rían irrigar, y me quedo dor
mido con ese pensamiento 
plácido. Igual me pasa cuan
do viajo, me puedo pasar ho
ras en ese ensue110 . 

He logrado servir al país en 
alguna medida, por ejemplo, 
en las negociaciones interna
cionales en las que participé 
desde el año 1964 hasta el 75; 
y luego al frente del BCR, hice 
una cerrada defensa ele los 
intereses peruanos. Sin embar
go, insisto, no he logrado ser
vir a mi país como hubiera 
querido. 

¿Considera más útil o, en 
todo caso, más sati!i/'actoria, su 
labor en el BCR que en el Con
greso? 

Por supu esto. Yo nunca 
quise ser congresista. Lo que 
pasó fu 1ue ·uando el señor 
García , ~1 ·uya política econó
mi ·a yo me había opuesto 
el ·sd · ·1 primer día, porque 
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creía que estaba llevando al 
Perú a la destmcción, comen
zó a insinuar que su heredero 
sería el se11or Barrantes -de 
cuya posición política discre
po totalmente-, y luego del 
problema de la nacionaliza
ción de la banca, consideré que 
era necesario hacer política y 
salí a apoyar al se11or Vargas 
Llosa. Cuando se me pidió que 
fuera en la lista parlamentaria 
porque el se11or Silva Ruete 
no podía, acepté pensando 
que era una especie de servi
cio militar obligatorio ... y re
sultó ser peor que eso. 

Yo entiendo la función del 
Congreso y creo que es abso-
1 u tamente indispensable . El 
Congreso no es una máquina 
de hacer leyes, como algunos 
creen. Los mejores congresos 
sólo dan las grandes leyes y 
delegan todo lo demás. Por 
cierto, esa fue una de las pro
puestas que hice para la nue
va Constitución, aunque no 
tuve éxito. El Congreso debe 
ser la reunión de las personas 
interesadas en el bien común, 
que buscan limar las aspere
zas para crear consenso alre
dedor de los grandes temas 
de discusión nacional. Como 
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eso toma tiempo, es inevita
ble que el Congreso sea un 
órgano lento. Por propia defi
nición es un lugar donde se 
conversa, se debate. Yo no 
tengo vocación para eso; yo 
tengo vocación para hacer. 

¿·Qué haría para mejorar la 
Jimción del Congreso? 

El Congreso debe ser bica
meral y constituirse en un ór
gano básicamente fiscalizador. 
Debe ser el espacio donde se 
den los grandes debates na
cionales en busca de una ma
yoría calificada. En algunos 
casos yo recomendaría siste
mas muy eficaces como el del 
Congreso de Estados Unidos, 
el .fasl track, donde se dele
gan facultades al Ejecutivo y 
el Congreso se reserva la po
testad ele aprobar o no la ley, 
pero no puede modificarla. 
El gran debate político debe
ría hacerse siempre en la Cá
mara de Diputados y el Sena
do debería tener una función 
básicamente controladora . 

Usted dijo en una entrevis
ta a DEBATE, en 1981, que 
"mi ideal sería que otro, sobre 
quien yo mucho influyese, 
triunfase, llegara y ejerciera 

el poder. Para yo actuar a tra
vés de él". 

Lo que suelen ser los hala
gos del poder no me interesan 
en absoluto, ni los banquetes 
ni los homenajes. Nunca he 
aceptado una condecoración 
porque ya recibí la Orden del 
Sol y para mí esa es la conde
coración y punto. 
Nada de eso me Mi balance es 
atrae, pero sí me 
gusta hacer cosas 
por el Perú. Eso re

frustrante porque 
no he logrado 

quiere tener una servir a mi país 
participación en el 
poder, y la única 
forma de hacerlo, 
sin pagar el costo 
del halago, es tener 

como quise, como 
soñé desde que 
tenía cinco años. 

alguien que sea intelectual
mente superior que yo, que 
ame igualmente al Perú, y en 
quien yo pudiera influir. Ese 
era el ideal, pero no lo logré. 

¿Cuál es el futuro de los par
tidos políticos en el Perú? 

Creo que hay que diferen
ciar los partidos políticos anti
guos de los nuevos. Sería ideal 
que el Perú tuviera dos o tres 
partidos que representaran las 
tendencias generales, aunque 
dentro de ellos hubiera sub-

tendencias, como en Co
lombia o en Estados Uni
dos. Eso no impide las 
opiniones cliscrepantes 
al interior, 
pues parte de 
la formación 
de los consen
sos comienza 
por los parti
dos políticos, 
que se con
vierten así en 
canalizaclores 
ele la opinión 

Lo que suelen ser 
los halagos del 
poder no me 
interesan en 
absoluto, ni los 
banquetes ni los 
homenajes. 

pública. Eso es lo que se 
llama democracia repre
sentativa . Presidentes 
como Velasco o Fujimo
ri, que pretenden que el 
líder en el poder pueda 
llegar directamente a l 
pueblo, están equivoca
dos, eso no es una de
mocracia funcional. Yo 
siempre he creído en la 
el mocracia, reo que la 
el 1110 rn ·ia ~s e l eq uili-
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golpe ele Estado que ha siclo 
aplaudido por la mayoría na
cional -lo cual me parece 
gravísimo-, sino que, además, 
quien dio ese golpe sigue pre
dicando que lo volvería a ciar, 
considerándose con ello po r 
encima ele la Constitución y 
las leyes. Las normas constitu-

cionales deben ser 

Yo creo que el 
empresario, como 

toda persona 
humana, no puede 

ver sólo lo 

acatadas y cuando, 
por ejemplo, a Fuji
mori se le pregunta 
sobre la reelección, 
no la niega po r ra
zones constituciona
les, sino que dice 
que todavía no la ha 

6 

económico. 
considerado. 

Yo me imagino un Perú que 
en el ámbito inte rnac ional 
tome el puesto que debe, y 
que e n e l terre no nacional 
defienda sus instituciones ele 
tocia amenaza ele destrucción; 
y a una clase dirigente que 
asuma la actitud que e llo re
quiere . Creo que una rectifica
ción en estos terrenos podría 
situar al Perú en la posición 
ele liderazgo que tenía en los 
años 50. Creo que e l Perú, 
estando en el centro ele Amé
rica del Sur y siendo el país 
con la historia más rica ele esta 
regió n , tie ne un po te ncia l 
enorme. 

¿Cuál debe ser el papel de 
los empresarios en 
este desarrollo? 

Mi actitud ante la Un buen empre
vida no es sa rio d e be tene r, 

pesimista, es sólo 
que me preocupa 

que desmejore-
mos en compara• 

ción con la 
situación actual. 

aparte ele una gran 
habilidad para ser
vir a los accionistas, 
un corazón social. 
Cuando yo entré a 
los negocios la gente 
me decía, "mi inclus
tria ha mejorado, te-
nía 200 obreros y 

ahora tengo 450". Hoy día me 
duele muclúsimo que la gente 
me diga "mi industria ha mejo
rado, estoy haciendo con 200 
obreros lo mismo que antes 
hacía con 250" . 

¿No es ello resultado de una 
tendencia mundial bacia la 
automatización de los p roce
sos p roductivos? 

Me impo1ta muy poco que 

sea una tendencia mundial. Yo 
creo que el empresario, como 
tocia persona humana, no pue
de ver sólo lo económico. Lo 
que digo es que ése no puede 
ser el objetivo, que no se puede 
medir el éxito ele esa manera . 
También hay que considerar 
tocio lo que está alrededor, 
considerar que sólo ciando 
puedo al final obtener mucho. 
Por eso no soy, ni seré nunca, 
un liberal en lo económico. 
Aquí tiene el libro ele Aclam 
Smith; este libro no es solamen
te ele economía sino ele moral. 
Smith dice que "a través del 
egoísmo la mano invisible con
duce hacia el bien común". Pero 
en párrafo seguido dice que "si 
el bien común no se alcanza 
por esta vía, es obligación del 
Estado hacerlo alcanzar" . Este 
es un libro moral. 

¿Qué es lo mejor que puede 
pasar en el Perú? 

Lo más importante es que se 
regrese a una institucionaliclacl 
plena, con total respeto por las 
leyes. Eso implica un cambio 
ele actitud general, sobre tocio 
en lo que se llama la clase diri
gente, tanto en el terreno públi
co como en el privado. Un país 
que no tiene respeto por las 
leyes y por los contratos no 
puede construir nada serio. 

¿· Y qué es lo peor que puede 
pasar? 

A mí me dicen pesimista, 
pero no sé por qué. Mi actitud 
ante la vicia no es pesimista, 
es sólo que me preocupa que 
desmejoremos en compara
ción con la situación actual. 
En muchos planos estamos 
mejor que en lo~ años 80 con 
esa absurda demagogia ele de
recha llamado populismo. Es 
decir, en algunos planos he
mos recuperado terreno, pero 
no en el plano ético ni en 'el 
moral. Y yo no creo que lo 
único importante sea la situa
ción económica. Es muy im
portante, pero no lo único. 

¿Qué características debería 
tener el Presidente del 2000? 

Un gran conocimiento ele 
la historia del Perú. Debería 
amar al Perú por encima ele 

tocio, ser una persona ponde
rada, tolerante, liberal en lo 
político pero no necesaria
mente en lo económico. De
bería ser una persona prácti
ca . Pensaba , por ejemplo, en 
José Luis Bustamante y Rivera, 
q uien te nía tocias estas cuali
dades pero no era una perso
na práctica. 

¿Se considera parte de la 
oposición? 

Yo no me considero parte 
ele la oposición po lítica. No 
quiero tener ninguna partici
pación política, considero que 
mi ciclo ya ha terminado, por 
mi edad y por mi enfermedad. 

¿Cuál es el balance ele su 
participación en política? 

Nunca logré hacer lo que 
siempre quise. Mi balance es 
frustrante porque no he logra
do servir a mi país como qui
se, como s011é desde que te
nía cinco años. Por influencia 
ele mi padre, o po r alguna ra
zón que no entiendo, desde 
que yo recuerdo he puesto al 
Perú po r e ncima ele to ci o. 
Desde muy niño hasta hoy, 
antes ele irme a dormir, pienso 
en cómo mejorar al Perú. Por 
ejemplo, pienso e n cuántos 
valles tiene o en cómo se po
drían irrigar, y me quedo do r
mido con ese pensamiento 
plácido. Igual me pasa cuan
do viajo, me puedo pasa r ho
ras en ese ensueño . 

He logrado servir al país en 
alguna medida, por e jemplo, 
en las negociaciones interna
cionales en las que participé 
desde el año 1964 hasta el 75; 
y luego al frente del BCR, hice 
una cerrada defensa ele los 
intereses peruanos. Sin embar
go, insisto, no he logrado ser
vir a mi país como hubiera 
querido. 

¿Considera más útil o, en 
todo caso, más sati~/actoria, su 
labor en el BCR que en el Con
greso? 

Por supuesto. Yo nunca 
quise ser congresista. Lo que 
pasó fue que cuando el señor 
García, a cuya política econó
mica yo me había opuesto 
desde el primer día, porque 

DEBATE, MARZO,AbRil 1996 



( ' l'l ' 11 qu · l'Slaha 11 ·va n lo al 
P1 ·ni II In d ·. 11·uc ·I m, ·omen
'I. 11 l1111i11u t11· <¡11 · s~1 lt ·r 'cle ro 
: l'l'Ú1 d Hl'l10 r l\:1rr:.i n1 ·s -ele 
1'11 1 poi i('i n po lí11 ·a discre
po 101 il111vn1 ·· , y luego del 
l)l'Oi>l l· 11 11 1 dv l:1 n:.t cionaliza
( 'i( 11 (ll· 111 IJ:111 ·:1, ·onsicleré que 
(' I I lh'l'v,•1: 11·!0 hacer política y 
11 11 11 11 poy: 1r :.t i se11or Vargas 
1.lo. 11. :uan I se me pidió que 
f\1l·1~1 ·n la lista parlamentaria 
1m rq11 · ·1 se11or Silva Ruete 
11 0 podía, acepté pensando 
qu · ·ra una especie de servi
('lo miliLar obligatorio ... y re
.~1111 6 s ·r peor que eso. 

Yo ·ntienclo la función del 
Cungr ·so y creo que es abso
l u 1 :1 mente indispensable . El 

:< >ngreso no es una máquina 
d · hacer leyes, como algunos 
n · n. Los mejores congresos 
s >lo clan las grandes leyes y 
1 ·lega n todo lo demás. Por 

ci ·1to, esa fue una de las pro-
1 uestas que hice para la nue
va Constitución, aunque no 
1u ve éxito. El Congreso debe 
s ' r la reunión de las personas 
inL ·resadas en el bien común, 
qu · buscan limar las aspere
zas para crear consenso aire-
! ·ciar ele los grandes temas 

d · discusión nacional. Como 

1'010: H. ROMANI 

eso toma tiempo, es inevita
ble que el Congreso sea un 
órgano lento. Por propia defi
nición es un lugar donde se 
conversa, se debate. Yo no 
tengo vocación para eso; yo 
tengo vocación para hacer. 

¿'Qué baría para mejorar la 
jimción del Congreso? 

El Congreso debe ser bica
meral y constituirse en un ór
gano básicamente fiscalizador. 
Debe ser el espacio donde se 
den los grandes debates na
cionales en busca de una ma
yoría calificada. En algunos 
casos yo recomendaría siste
mas muy eficaces como el del 
Congreso de Estados Unidos, 
el fast track, donde se dele
gan facu ltades al Ejecutivo y 
el Congreso se reserva la po
testad ele aprobar o no la ley, 
pero no puede modifica rla. 
El gran debate político debe
ría hacerse siempre en la Cá
mara ele Diputados y el Sena
do debería tener una función 
básicamente controladora. 

Usted dijo en una entrevis
ta a DEBATE, en 1981, que 
"mi ideal sería que otro, sobre 
quien y o mucbo influyese, 
triunfase, llegara y ejerciera 

el poder. Para yo actuar a tra
vés de él". 

Lo que suelen ser los hala
gos del poder no me interesan 
en absoluto, ni los banquetes 
ni los homenajes. Nunca he 
aceptado una condecoración 
porque ya recibí la Orden del 
Sol y para mí esa es la conde
coración y punto. 
Nada de eso me Mi balance es 
atrae , pero sí me 
gusta hacer cosas 
por el Perú . Eso re-

frustrante porque 
no he logrado 

quiere tener una servir a mi país 
participación en el 
poder, y la única 
forma de hacerlo, 
sin pagar el costo 
del halago, es tener 

como quise, como 
soñé desde que 
tenía cinco años. 

alguien que sea intelectual
mente superio r que yo, que 
ame igualmente al Perú , y en 
quien yo pudiera influir. Ese 
era el ideal, pero no lo logré. 

¿'Cuál es el f uturo de los par
tidos políticos en el Perú? 

Creo que hay que diferen
ciar los partidos políticos anti
guos ele los nuevo~. Sería ideal 
que el Perú tuviera dos o tres 
partidos que representaran las 
tendencias generales, aunque 
dentro de ellos hubiera sub-

tendencias, como en Co
lombia o en Estados Uni
dos. Eso no impide las 
opiniones cliscrepantes 
al interior, 
pues parte ele 
la formación 
de los consen
sos comienza 
por los parti
dos políticos, 
que se con
vierten así en 
canalizaclores 
de la opinión 

Lo que suelen ser 
los halagos del 
poder no me 
interesan en 
absoluto, ni los 
banquetes ni los 
homenajes. 

pública. Eso es lo que se 
llama democracia repre
sen ta tiva. Pres identes 
como Velasco o Fujimo
ri , que pretenden que el 
líder en el poder pueda 
llegar directamente al 
pueblo , están equivoca
dos, eso no es una de
mocracia funcional. Yo 
siempre he creído en la 
democracia, creo que la 
democracia es el equili-
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brio ele poderes para evitar e l 
abuso. Es más que una reno
vación periódica; es toleran
cia y respeto irrestricto ele la 
ley sin excepción alguna. La 
única forma ele poner orden 
es preestablecer las reglas y 
como al final vivimos en co
mún con · otros seres huma
nos, debemos buscar su cum
plimiento. Esa es la principal 
fuerza que tiene Estados Uni
dos: a sus ciudadanos se les 
inculca el cumplimiento ele la 
ley por encima ele tocio. Para 
mí ese es el gran problema 
peruano. Dentro ele una de
mocracia en un mundo tan 
complejo como e l moderno, 
donde hay que unificar criterios 
sobre muchas cosas, dentro ele 

Yo soy patriotero. 
Nunca acepté ir a 

estudiar al extranjero 
porque no quería estar 

fuera del Perú. 

una concepción general ele la 
vicia, yo soy bfü:;icamente libe
ral en lo político y nacionalista 
en lo económico. 

¿Ha cambiado su jJimsa
miento económico en los últi
mos años? 

En la universidad era con
siderado ele derecha y ahora 
soy considerado casi comunis
ta. Yo siempre he creído en 
las fórmulas medias. Mi voca
ción nunca fue ser economis
ta. Quise ser marino, pero des
graciadamente se me disloca
ban los dos hombros y me 
dijeron que no podía serlo por 
ese defecto físico. Luego me 
operé y ya no tengo ese de
fecto, ahora podría haber siclo 
Almirante. Me presenté a la 
Universidad Católica y me 
encantó el Derecho, pero me 
gustaron más la Historia y la 
filosofía hindú. Cuando entré 
al segundo año ele Letras, com
partía una editorial llamada 
Editorial Universitaria, estaba 
muy mal ele plata y me ofre
cieron mil soles por desarro
llar el cuestionario ele ingreso 
a Economía ele la universidad. 
Me compré tres libros: el ele 
Samuelson, el ele la Uni.versi
clacl ele Leningraclo y un libro 
intermedio. Los resumía por 
capítulos y, lo que debían ser 
40 páginas, se transformaron 
en 500. A11os después, cuan
do estuve en segundo aüo ele 
Derecho y había ido disminu
yendo mi interés por lo orien
tal, mi profesor ele Derecho 
Romano, el padre Damrnert, 
me elijo que enseñara Econo
mía en quinto a110 ele Ingenie
ría. Le elije que estaba loco, 
pero me dio e l nombre del 
profesor a reemplazar y me 
preguntó: "¿no crees que lo 
puedes hacer mejor?" Acepté, 
me compré un libro ele mate
máticas para economistas y 
empecé a enseñar. Llegué a 
un pacto con los alumnos: yo 
les enseñaba un poco ele Eco
nomía desde un punto ele vis
ta general y ellos me enseüa
ban Matemáticas. Mi tesis la 
desarrollé sobre la moneda. 
Recuerdo que al principio no 
me la quisieron aceptar, pues 

consideraban que no era ele De
recho, pero como había un cur
so ele Derecho Bancario y Mo
netario, al final la aceptaron. 

Al sa lir . ele la universidad 
entré a trabajar en el BCR. Por 
ósmosis terminé entendiendo 
la economía, pero no domi
nando sus detalles. Yo siem
pre he dicho q ue si se trata ele 
hacer .un programa ele estabi
lización, yo no lo podría ha
cer, pero sí sé quién lo podría 
hacer bien.· Lo que sí puedo 
es determinar si está bien o 
mal hecho el trabajo, porque 
tengo la suficiente experien
cia para apreciarlo. Tengo la 
capacidad para leerlo ele ma
nera inteligente, para aprobar
lo, pero no para hacerlo . 

¿Usted dice que se conside
ra nacionalista? 

Yo soy patriotero. Nunca 
acepté ir a estudiar al extran
jero porque no quería estar 
fuera del Perú. Cuando me voy 
dos o tres semanas estoy total
mente intranquilo, lo único 
que quiero es regresar. Yo soy 
así, el Perú no me es indife
rente . A mí me duele; por 
ejemplo, todo este problema 
que tenemos con e l Ecuador. 
Nunca debió firmarse el Pacto 
ele Caballeros y menos en la 
forma como se hizo. Los clere
c!10s del Perú son absolutos 
por historia y finalmente por 
ley, porque el Protocolo ele 
Río ele Janeiro es un tratado 
perfecto. Es ima sucesión de 
cosas que me duelen en carne 
propia. Gente amiga me dice 
"cálmate, no es tu problema, 
es un problema que lo mane
jan otros". Me duele mucho 
también que perdamos mer
cado y que nos dejemos enga
ñar con programas económicos 
que están hechos afuera. Yo sé 
que este programa no tiene un 
horizonte por más ele dos años 
si no se corrige, sé por qué va a 
fracasar y eso me duele. 

¿Por qué considera que va 
a fracasar el actual programa 
económico? 

Como está no tiene futuro. 
Cuando se acabe la financia
ción aitificial producto de la 
venta ele empresas estatales, 
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tendremos un problema de ba
lanza ele pagos si rio hay co
rrecciones. El ajuste podría ha
cerse a un costo muchísimo me
nor ahora. Me duele ver la po
breza como pa1te del paisaje. 

¿·Cuál es su opinión sobre el 
proceso de privatización? 
¿Considera, como algunos, 
que todo es privatizable? 

Yo creo que el Estado era 
demasiado grande. No todo es 
vendible, pero el grueso sí 
debería venderse, sencilla
mente porque el sector priva
do normalmente es más eficaz 
que el público. El Estado tiene 
un problema muy grande en 
tratar de darle educación a los 
peruanos y debe concentrarse 
en eso (además, dar educa
ción no es sólo construir cole
gios) . Yo en eso no soy faná
tico, siempre he creído en la 
privatización porque ser em
presario no está entre las fun
ciones esenciales del Estado. 
Incluso incluiría la privatiza
ción de ciertas funciones su
yas como son la construcción 
de carreteras. Yo tengo en este 
tema una mente sumamente 
abierta, sin embargo no creo 
que todo deba venderse ya, y 
rápidamente. 

¿Debería ponerse excepcio
nes a la procedencia de ciertos 
compradores? 

Cualquiera puede poner las 
condiciones que quiera, siem
pre y cuando una vez estable
cidas, no se creen nuevas ex
cepciones. Yo puedo contra
tar y vender libremente lo que 
quiero y bajo las condiciones 
que establezca . 

¿'Se debería restringir, por 
ejemplo, que capitales ecuato
rianos o cbilenos compren re
finerías? 

No me opongo a ellos en 
general , pero a mí me duele 
ver la gran penetración chile
na. Me gustaría que esos ne
gocios los hicieran los perua
nos, que el ahorro nacional 
sea más alto y que se den 
normas inteligentes para fo
mentarlo. Me gustaría que la 
reinversión no sea gravada 
igual que un reparto de divi-
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dendos. Me gustaría que el 
programa económico fuera 
absolutamente peruano. Yo 
he visto elaborar dos progra
mas maravillosos, en 1976 y 
en 1978. En el 78 yo lo leí, lo 
edité y lo ejecuté; y vi cómo el 
FMI quería exigirnos cada vez 
más, cosas realmente innece
sarias. Los vi presionar, y los 
rechacé y no pasó nada. Una 
vez llegué a botar ele mi ofici
na al representante del FMI. 
Cuando me elijo que había que 
ajustar más, le dije que era 
absolutamente innecesario. 
Los estatutos dicen que la car
ta ele intenciones es del pro
pio gobierno y no ele una mi
sión del FMI y que e l primer 
desembolso es obligatorio. Los 
de más también, si se cumplen 
las metas , como hicimos. Fui 
muy criticado, pero después 
gente ele muy alto nivel me 
elijo que ojalá hubiera más fun
cionarios que defendieran los 
intereses de sus países como 
yo lo hice. El FMI es una insti
tución manejada por hombres 
que dependen de sus accionis
tas principales, ele eso depende 
su carrera: su tendencia es ser
vir al patrón. Creo que el FMI 
es muy necesario, lo que no 
entiendo es esa actitud que he 
visto en los últimos años de "si 
el Fondo lo dice, eso es". 

¿Qué le corregiría al pro
grama económico? 

No es fácil responder, los 
conceptos son simples pero la 
administración de la econo
mía es muy compleja. Cuando 
conversé con la gente del FMI 
al inicio de este gobierno, pre
gunté por qué se armaba un 
modelo que privilegiaba sólo 
el corto plazo. Su respuesta 
fue que el gobierno carecía 
de capacidad para elaborar y 
ejecutar un programa comple
jo y que, como se debía ajus
tar con eficacia, no se podía 
manejar otro programa. Yo 
pensé que iba a haber más 
posiciones propias una vez 
que se pasara la primera eta
pa del ajuste; pero no, lo que 
hubo fue una mayor entrega. 
Es lógico ajustar. En m{ vida 
privada yo también ajusto; es 

decir, yo gasto en función de 
mis ingresos salvo en el caso 
de que me pueda endeudar 
dentro de lo racional. Pero yo 
decido. 

El problema central de este 
programa es que el ahorro es 
muy bajo, porque las normas 
no se dan en función del aho
rro sino del ajuste de 
corto plazo. Ese es 
el problema central, 
no tenemos capaci
dad para la inver
sión, la calidad de la 
inversión no ha me
jorado lo suficiente, 
seguimos teniendo 
una inversión públi
ca absolutamente 
dispersa, sin ningu-

Yo tengo en este 
tema una mente 
sumamente 
abierta, sin 
embargo no creo 
que todo deba 
venderse ya, y 
rápidamente. 

na planificación . Además, este 
es un programa que tiene pre
cios relativos equivocados, 
porque se tiene terror de ha
cer hasta un mínimo ele in
tervención, que además se po
dría hacer por la vía de merca
do. Comparado con el de Be
launcle y el ele García, este pro
grama es infinitamente mejor, 
pero es un programa tosco. 

¿Es cuestión de ciei-tos c~/us
tes o la solución es más com
pleja? 

Este programa se maneja 
pensando en el corto plazo. El 
resultado es un gran déficit 
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ele cue1 ta ·orrlv111 ~:, q 1·· ·s un 
probl ma 1 · l11 14111'id ·nd:1 1 • 

ahorr inl ·rno, Sin ·111bargo, 
en luga r d · 11l il( 'i 11·lo ¡ o r ·I 
aun,1 ·nt·o dd :d 101·1·0 1111 ·rno, 
se le a1:1c:i con 11 wdld11 H l'H i •• 
cífi ·as: ·. 10. :1u1 01 l' lll1·on ¡ 01· 
acá , ··I :1r:11 wvl illlj11 ¡llll'II ('lHI • 

tro prrn.i11<·1os... 11. rr l ·: 1111l' nl l' 
es un ¡ f'O¡,\ l':1111 :1 co1·top l11 d 1-1 1:1 . 

Uc;ted dUo II la 1111tr111 lstt1 
de 1981 c¡1te no ·1t fo on k 1s 
economías que c1s1mdt111 r¡u , 
el desarrollo se da.l?ct b 1sica
mente fomentando ltt inver
sión extranjera ... 

No ha habido país en el 
mundo que se desarrolle ba
sado en la inversión extranje
ra; ésta produce sólo un desa
rrollo ele corto plazo. No es 
que me oponga a ella, sino 
que no se puede confiar ex
clusiva o principalmente en lo 
que vaya a hacer la inversión 
extranjera. Por ejemplo, para 
mi vicia personal yo no confío 
en la caridad ajena o en el 
préstamo permanente; yo con
fío en mi propio esfuerzo y 
cuando veo que mi esfuerzo 
es insuficiente, gasto menos, 
ahorro más, tomo poco crédi
to . Cuando alguien me dice 
que el Perú está mejor porque 
hay inversión extranjera yo me 
quedo helado. Esa no es la 

medida . El éxito 
Había calculado económico se miele 
que necesitaba 

como 30 años para 
acabarlo, · y ya no 

sé si tengo ese 
tiempo. 

con el esfuerzo in-
terno que produce 
mayor ahorro, ma
yor trabajo, esa es la 
única medición. Y 
vuelvo a decir, lo 
que hubo en los úl

10 

timos diez años es un cambio 
sustancial positivo, pero no lo 
que sería deseable desde mi 
punto de vista. A mí me en
cantaría mejorar esto, todo el 
día pienso en cómo mejorar la 
situación económica y me des
espera cuando leo el diario al 
día siguiente y nada cambia. 

¿·Cree que se debe proteger a 
la industria local? 

Hay que hacerlo con inteli
gencia. Hay que pensar siem
pre cómo se hace bien algo 
para que le vaya bien al Perú, 
y esto tiene que verse dentro 

1 • un onjunto ele políticas de 
l:irgo plazo. Por ejemplo, pre
)l,Unt·(in lose cómo vamos a in
t 'g ramos. Los países latinoa
m ·rl ·:in s ti n n que integra r
.~ · - ·nrr · ·llos y con el resto 
<.I ·1 111un lo- el manera con
Junt :1 y n aislada mo hace 
.hll ·, porqu · simpleme nte se 

lo v:.11 :i ·om ·r. Yo I ienso en 
·1 largo plaz y ta mbié n en 

t ·1rninos históri cos . Ultima
m ·nt:e me he cleclicaclo a leer 
sobre América Latina y las re
laciones de poder, y he en
contrado con claridad la dife
rencia entre las personas que 
tenían una visión hacia el fu
turo como Jefferson o Bolívar, 
y la pobreza de la inmediatez 
de nuestros caudillos, hasta 
Castilla y Pardo. Seguimos vi
viendo ele lo inmediato, y todo 
centrado en un solo aspecto , 
el aspecto económico. 

¿Reflexiona mucho sobre el 
rumbo de la economía? 

Tengo cierta claridad para 
explicar las cosas que parecen 
complejas, como los términos 
económicos, pero eso es sólo 
una parte de lo que hago. Me 
encantan la Historia, las Mate
máticas, la Astronomía y la Fí
sica. Dedico mucho tiempo a 
leer sobre estos temas. Me 
encanta la música, me encan
tan cosas que son tan disper
sas que a veces no puedo pro
fundizar lo suficiente. Yo me 
había prometido no escribir 
nunca un libro, porque una 
de las cosas que me angustia
ba era ir a las librerías y en
contrar tantos libros buenos y 
darme cuenta de que ya no 
tenía tiempo para leerlos, así 
me dedicara exclusivamente a 
leer. Hasta que un día cambié 
ele idea y me dediqué a com
prar los libros que quería y 
aunque sea darles una "hojea
da" -diez minutos, media hora
y así sé que los tengo y si 
quiero puedo después regre
sar a ellos. Por eso decidí no 
contribuir a la angustia huma
na con otro libro. Pero como 
he estudiado mucho la Histo
ria Antigua, la prehistoria, y 
me encanta Sumeria, Egipto, 
la India, cambié de opinión y 

decidí escribir un libro sobre 
Historia. Tengo escritas dos 
mil páginas de un texto que 
empieza con el inicio ele la 
humanidad y me he quedado 
en los sumerios, pues es cuan
do me vino el cáncer y dejé de 
escribir. Había calculado que 
necesitaba como 30 años para 
acabarlo, y ya no sé si tengo 
ese tiempo. 

¿A qué líderes de la historia 
admira? 

Pardo fue un gran Presiden
te y hubiera sido excelente. 
Fue una tragedia que lo mata
ran. Castilla era un poco arbi
trario pero fue muy importan
te. El Perú tiene grandes figu
ras en la Independencia pero, 
lamentablemente para la his
toria peruana, combatieron 
por España; ése es el caso ele 
Goyeneche, quien fue un gran 
líder militar. Sin embargo, Su
ere fue el más grande de los 
militares. San Martín represen
tó la generosidad y Bolívar la 
inteligencia. Creo que visto en 
perspectiva, el de Odría fue 
un buen gobierno; también el 
de Prado. 

¿Qué rescata del gobierno 
militar del general Velasco? 

A mí no me gustan los que 
rompen las leyes, los que se 
imponen a la fuerza . Sin em
bargo, creo que eran personas 
que querían al Perú, aunque 
tenían una visión equivocada. 

Usted juzga a los gobernan
tes en función de su amor por 
el Perú . 

Yo parto por eso. Por pre
guntarme si este señor quiere 
al Perú, si quiere a su historia, 
si piensa exclusivamente en 
cómo beneficiar al Perú. Esta 
es la medida de un gobernan
te peniano. No hay otra medi
da. No la puede haber. Yo soy 
una persona muy tolerante, 
no me gusta inmiscuirme en 
los asuntos ajenos, siempre 
tengo muchas dudas y nunca 
creo que tengo la razón, pero 
hay cosas que no acepto. Si a 
mí me tocan ciertas cosas, no 
lo acepto. No acepto que to
quen a mi mujer, a mis hijos y 
a mi Perú. • 
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de cueQ.ta corriente, que es un 
problema de insuficiencia de 
ahorro interno. Sin embargo, 
en lugar de atacarlo por el 
aumento del ahorro interno, 
se le ataca con medidas espe
cíficas: estos autos entran por 
acá, el arancel baja para cua
tro productos... Básicamente 
es un programa cortoplacista. 

Usted dijo en la entrevista 
de 1981 que no creía en las 
economías que asumían que 
el desarrollo se daba básica
mente fomentando la inver
sión extranjera ... 

No ha habido país en el 
mundo que se desarrolle ba
sado en la inversión extranje
ra; ésta produce sólo un desa
rrollo de corto plazo. No es 
que me oponga a ella , sino 
que no se puede confiar ex
clusiva o principalmente en lo 
que vaya a hacer la inversión 
extranjera. Por ejemplo, para 
mi vida personal yo no confío 
en la caridad ajena o en el 
préstamo permanente; yo con
fío en mi propio esfuerzo y 
cuando veo que mi esfuerzo 
es insuficiente, gasto menos, 
ahorro más, tomo poco crédi
to. Cuando alguien me dice 
que el Perú está mejor porque 
hay inversión extranjera yo me 
quedo helado. Esa no es la 

medida . El éxito 
Había calculado económico se mide 
que necesitaba 

como 30 años para 
acabarlo, , y ya no 

sé si tengo ese 
tiempo. 

con el esfuerzo in-
terno que produce 
mayor ahorro, ma
yor trabajo, esa es la 
única medición. Y 
vuelvo a decir, lo 
que hubo en los úl
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timos diez años es un cambio 
sustancial positivo, pero no lo 
que sería deseable desde mi 
punto de vista. A mí me en
cantaría mejorar esto, todo el 
día pienso en cómo mejorar la 
situación económica y me des
espera cuando leo el diario al 
día siguiente y nada cambia. 

¿Cree que se debe proteger a 
la industria local? 

Hay que hacerlo con inteli
gencia. Hay que pensar siem
pre cómo se hace bien algo 
para que le vaya bien al Perú, 
y esto tiene que verse dentro 

de un conjunto de políticas de 
largo plazo. Por ejemplo, pre
guntándose cómo vamos a in
tegrarnos. Los países latinoa
mericanos tienen que integrar
se -entre ellos y con el resto 
del mundo- de manera con
junta y no aislada como hace 
Chile, porque simplemente se 
lo van a comer. Yo pienso en 
el largo plazo y también en 
términos históricos. Ultima
mente me he dedicado a leer 
sobre América Latina y las re
laciones de poder, y he en
contrado con claridad la dife
rencia entre las personas que 
tenían una visión hacia el fu
turo como Jefferson o Bolívar, 
y la pobreza de la inmediatez 
de nuestros caudillos, hasta 
Castilla y Pardo. Seguimos vi
viendo de lo inmediato, y todo 
centrado en un solo aspecto, 
el aspecto económico. 

¿Reflexiona mucho sobre el 
rumbo de la economía? 

Tengo cierta claridad para 
explicar las cosas que parecen 
complejas, como los términos 
económicos, pero eso es sólo 
una parte de lo que hago. M,e 
encantan la Historia, las Mate
máticas, la Astronomía y la Fí
sica: Dedico mucho tiempo a 
leer sobre estos temas. Me 
encanta la música, me encan
tan cosas que son tan disper
sas que a veces no puedo pro
fundizar lo suficiente. Yo me 
había prometido no escribir 
nunca un libro, porque una 
de las cosas que me angustia
ba era ir a las librerías y en
contrar tantos libros buenos y 
darme cuenta de que ya no 
tenía tiempo para leerlos, así 
me dedicara exclusivamente a 
leer. Hasta que un día cambié 
de idea y me dediqué a com
prar los libros que quería y 
aunque sea darles una "hojea
da" -diez minutos, media hora
y así sé que los tengo y si 
quiero puedo después regre
sar a ellos. Por eso decidí no 
contribuir a la angustia huma
na con otro libro. Pero como 
he estudiado mucho la Histo
ria Antigua, la prehistoria, y 
me encanta Sumeria, Egipto, 
la India, cambié de opinión y 

decidí escribir un libro sobre 
Historia. Tengo escritas dos 
mil páginas de un texto que 
empieza con el inicio de la 
humanidad y me he quedado 
en los sumerios, pues es cuan
do me vino el cáncer y dejé de 
escribir. Había calculado que 
necesitaba como 30 años para 
acabarlo, y ya no sé si tengo 
ese tiempo. 

¿A qué líde1·es de la historia 
admira? 

Pardo fue un gran Presiden
te y hubiera sido excelente. 
Fue una tragedia que lo mata
ran. Castilla era un poco arbi
trario pero fue muy importan
te. El Perú tiene grandes figu
ras en la Independencia pero, 
lamentablemente para la his
toria peruana, combatieron 
por España; ése es el caso de 
Goyeneche, quien fue un gran 
líder militar. Sin embargo, Su
ere fue el más grande de los 
militares. San Martín represen
tó la generosidad y Bolívar la 
inteligencia. Creo que visto en 
perspectiva, el de Oclría fue 
un buen gobierno; también el 
de Prado. 

¿Qué rescata del gobierno 
militar del general Ve/asco? 

A mí no me gustan los que 
rompen las leyes, los que se 
imponen a la fuerza. Sin em
bargo, creo que eran personas 
que querían al Perú, aunque 
tenían una visión equivocada. 

Usted juzga a los gobernan
tes en función de su amor por 
el Perú. 

Yo parto por eso. Por pre
guntarme si este señor quiere 
al Perú, si quiere a su historia, 
si piensa exclusivamente en 
cómo beneficiar al Perú. Esta 
es la medida ele un gobernan
te peruano. No hay otra medi
da. No la puede haber. Yo soy 
una persona muy tolerante, 
no me gusta inmiscuirme en 
los asuntos ajenos, siempre 
tengo muchas eludas y nunca 
creo que tengo la razón, pero 
hay cosas que no acepto. Si a 
mí me tocan ciertas cosas, no 
lo acepto. No acepto que to
quen a mi mujer, a mis hijos y 
a mi Perú. • 
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Informe 

La inversión chilena 
en el Perú 

En el ya viejo debate sobre las ventajas y riesgos de 
las inversiones extranjeras parecería haber ganado 
la posición de que éstas deben ser alentadas y 
bienvenidas. Sin embargo, la percepción emotiva 
de los peruanos sobre el tema no coincide ple

namente con dicha 
convicción, especial
mente en el caso es
pecífico de las inver
siones provenientes 
de Chile. DEBATE pre
senta un conjunto de 
reflexiones que preten
den encauzar el deba
te con "la cabeza fría". 

BALANCES Y 
PERSPECTIVAS 

por PABLO DE LA FLOR* 

*Pablo de la Flor, especialista en Comer
cio Exterior. Ex viceministro de Turismo 
y Negociaciones Comerciales. 

P ara evaluar en su verda
dera magnitud los alcan
ces de la inversión chi

- lena en nuestro país, hay 
que comenzar señalando que 
uno de los logros más impor
tantes del programa de refor
mas económicas y del nuevo 
clima de estabilidad, ha sido la 
reversión de las tendencias ne
gativas que había experimen
tado la inversión extranjera di
recta (IED) durante las últimas · 
dos décadas. En efecto, si nos 
acogemos a las cifras propor
cionadas por la Comisión Na
cional de inversiones y Tecno
logías Extranjeras (CONITE), 
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que sólo miele inversiones re
gistradas, comprobamos que 
en 1995 la IED acumulada lle
gó a US$ 5,351 millones, tripli
cando las cifras ele 1990. 

La inversió n chilena en el 
Perú es re lativamente nueva y 

muestra un clinamis-
La inversión 

chilena en nuestro 
medio ocupa el 
quinto o cuarto 

lugar en orden de 
importancia. 

mo inusitado. Según 
CONITE, e l stock ele 
inversión chilena sal
tó ele US$20.2 millo
nes a US$206 millo
nes e n e l periodo 
1990-1995, crecimien
to superado única-
mente por el ele la in

versión espa11o la. Hay que 
mencionar que, según cálcu
los ele fuentes chilenas (que 
incluyen inversiones no regis
tradas e inversiones realizadas 
por empresas domiciliadas en 
terceros países), bordea ya los 
US$600 millones. Así, clepen
clienclo ele las fuentes conside
ra das, la inversió n chile na 
(stock) en nuestro medio ocu
pa e l quinto o cuarto lugar en 
orden ele importancia. 

EL BALANCE GENERAL 

No hay ninguna razón fun
dada para asumir que, más allá 
ele algunas diferencias aso
ciadas a distintas culturas cor
porativas, el comportamiento 
económico ele los inversionis
tas chilenos debiera diferir ele 
aquel que caracteriza a sus pa
res ele otras latitudes. Las deci
siones ele las empresas respo n
den no solamente a evaluacio-

La inversión 
chilena tiene una 

nes sobre rentabili

presencia 
significativa en 

sectores como los 

dad ele los proyectos 
y el entorno existen
te, sino que tienen 
que ver fundamental
mente con conside
raciones inte rnas a la 
firma y a su estrate
gia para enfrentar la 
riva lidad ele o tros 
competidores. 
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de finanzas e 
industria. 

La evidencia em
pírica demuestra que la IED -y 
la chilena no es una excep
ción- no sólo ofrece la gran 
ventaja ele facilitar el intercam
bio ele bienes, servicios y cono
cimientos, sino que al hacerlo 
permite que países receptores 

como el nuestro puedan apro
vechar ele manera más efectiva 
las ventajas comparativas que 
poseen y las economías ele es
cala que ese creciente comer
cio genera. Esto es corrobo
rable si examinamos el impor
tante crecimiento que en los 
últimos tres años ha registrado 
el comercio bilate ral con Chile. 

Además, la JE]) tie ne otras 
ventajas importantes ele difícil 
cuantificación y gran impacto. 
Me estoy refiriendo, en primer 
término, a la introducción ele 
nuevas tecnologías que la IED 
trae consigo y que al difund ir
se aumentan la procluctiviclacl 
en el resto ele la economía. La 
segunda ventaja es la acumula
ción ele capital humano, a tra
vés ele la formación práctica ele 
gerentes y empleados locales 
que pueden pasar a engrosar 
las filas ele otras compafüas o 
convertirse en agentes empre
sariales, e incrementar con sus 
nuevos conocimientos y expe
riencia no solamente su propia 
procluctiviclacl, sino también la 
ele sus colegas o empleados. 

Estas ventajas menos tangi
bles podrían ser muy relevan
tes en el caso ele la inversión 

chilena, especialmente si con
sideramos que ésta tiene una 
presencia significativa en sec
tores como los ele finanzas e 
industria, en los cuales el po
tencial para la transmisión ele 
externaliclacles positivas es su
perior. Para citar el ejemplo 
más obvio , la asociación ele 
empresas chilenas con sus pa
res locales en las administra
doras ele pensiones ha traído 
como resultado la transferen
cia ele un caudal ele conoci
miento que no existía en el 
Perú , y la formación ele impor
tantes cuadros gerenciales. Lo 
mismo puede decirse ele la in
troducción ele nuevas tecnolo
gías y procedimientos en e l 
sector financiero y en algunas 
ramas industriales en las que 
empresas chilenas han tenido 
gran éxito . 

Pero la IED, y la inversión 
chilena en particular, también 
son objeto ele severas críticas 
que es importante considerar. 
Se afirma que las empresas 
extranjeras suelen ejercer pre
siones negativas sobre la ba
lanza ele pagos, por la remesa 
ele regalías y utilidades, pero 
también porque tiene n una 

Inversión directa de Chile en el Perú 
(US$ millones) 

(al 31 de enero de 1996) 

1988 1990 1992 1993 1994 1995 

1,93 0,27 1, 11 50,31 193,00 215,52 

Fuente: Conite. 
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mayor propensión a importar 
productos provenientes ele su 
lugar de origen. En teoría no 
existe ninguna razón para que 
esto ocurra, si es que existen 
fue ntes ele aprovisionamiento 
locales ele igual calidad y me
jor precio. En cualquier caso, 
sería importante explorar em
píricamente s i e l crecimiento 
abultado ele las importaciones 
provenie ntes ele Chile tie ne 
como o rigen una mayor pro
pensión importadora y deman
da ele las empresas chilenas. 
Una revisión superficial ele las 
cifras no parece confirmar que 
ese sea e l caso. 

En lo que respecta al pro
ble ma ele las regalías y la remi
sión ele utilidades, los flujos 
negativos han siclo marginal s 
en comparació n a las ·ifras d · 
inversión. 

El u ·s1io n:1n1i ·111 0 111:ís 
fu ·n · qu · ·n :ilgunos pr ·dios 
se pl:1111 ·:1 sobr · l:1 11 ·: I) y l:1 
inv rs ió n 'hil ·11:1, li ·n · qu · v ·r 
con ·o nsi 1 ·r:1 ·ion ·s " ·sLraté
gicas" y ·I irnpa to negativo 
¡u · sobre la seguridad nacio

n:il podría tene r, e n situf1ciO
nes ele conflicto o enfrenta
mie nto bélico inminente, e l 
contro l extranjero ele algunas 
actividades productivas. Se tra
ta ele una preocupació n en
tcndiblé, pero infundada. El 
concepto ele actividad estraté
gica es tan ambiguo que, salvo 
casos muy excepcionales, ca
rece ele cualq uier significado 
operativo. Dependiendo ele los 
criterios ele definición que uti
li ·emos, la fabricación ele sue
las para botas podría ser tan 
·sLr~1Légica como el control ele 

l:1 producció n petrolera, o la 
·on l' · ·ció n de pasadores para 
·sas bolas. El combustible es 
·s ·n ·ial pa ra la movilizació n 

d · p ·rl r · ·hos y maquinarias, 
p ·ro l:is bolas 1ambién lo son 
para la 1rn1r ·h:1 de los soldados. 
l·:n ambos ·:isos, sin e mbargo, 
estamos l'r ·nL · a productos fá
ci lm ·111 · oh LC.;nib lcs e n los me r
cados in1ernaciona lcs. 

Pe ro aun aclmitie nclo la re
mola posibilidad ele que nos 
pongamos ele acue rdo e n e l 
listado ele actividades q ue son 
verclaclerame nte estratégicas, 
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Empresas chilenas en el Perú 

EMPRESAS MINERAS PRIVATIZADAS 
Empresa 

Quellaveco 
Colpán, Huallatán y 

y Pallacochas 

Propietario 

Mantos Blancos 

San José 

EMPRESAS INDUSTRIALES (sector privado) 

Empresa 

Vencedor 
Conducob 

Empresa chilena 

Pinturas Tricolor 
Madeco 

EMPRESAS COMERCIALES (sector privado) 

Empresa 

Scala 
Mass 
Saga 

Empresa chilena 

Santa Isabel 
Santa Isabel 
Falabella 

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES 

Empresa 

AFP Horizonte 

AFP El Roble 

AFP Profuturo 

AFP Unión . 

Empresa chilena 

AFP Provida 
Banmédica 

Guilford 
Guersy Business Co. 
Stimple Business 
Stokers lnvestment Group 

Cruz Blanca 

Inversiones lnteramericana 

INVER,SION CHILENA EN EL SECTOR BANCA PRIVADA 

Empresa local 

Banco del Libertador 
Banco República 
Banco Solventa 
Banco del Trabajo 

Fuente: Conite. 

existen mecanismos normales 
ele control a disposición de l 
Estado, vía regulación de l mer
cado para evitar prácticas co
merciales desleales. Tambié n 
es posible, e n casos ele con
flicto, que el Estado inte rven
ga d irectamente para contro
lar las actividades ele e mpre
sas poco amigables. 

Q uizá el problema más se
rio para la inversión chilena se 
presente en el ámbito ele las 
percepciones. Los anteceden
tes históricos ele una relación 
marcada por e l confl icto leja-

Empresa chilena 

Grupo Luksic 
Grupo Errázuriz 
Financiera Atlas 
Financiera Condell 

Monto pagado 
US$ millones 

12 

1.8 

% de acciones 

24 
50 

% de acciones 

85 
100 
50 

% de acciones 

12,8 
14, 1 

5,8 
5,7 
5,7 
0,7 

24,1 

40,0 

% de acciones 

99,90 
69,00 
92,00 
70,00 
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no, 1 odrí:tn sus ·lt:ir l:1 1 ·s ·011-

fianza d · algunos gru¡ s. El 
hecho ele qu la inversión chi
lena esté diseminada en peque
ñas y medianas operaciones en 
varios sectores, le da mayor vi
sibilidad y aumenta su vulnera
bilidad a esas perceViiones. 

Quizá el problema 
más serio para la 
inversión chilena 
se presente en el 

ámbito de las 

PROYECCIONES 
FUTIJRAS 

La continua acu
mulación de los su
perávit comerciales y 
la consiguiente dispo

percepciones. nibilidad de capitales 
en manos de corpo

raciones chilenas, amén de las 
consideraciones sustantivas 
que hacen indispensable la in
ternacionalización para sobre
vivir a la competencia en una 
economía globalizada, harán 
que sigamos observando un 
importante flujo de capitales 
chilenos hacia nuestro país en 
el futuro inmediato. Esas ten
dencias, y el continuo creci
miento de la .IED en general, 
dependerán del mantenimien
to del clima de estabilidad y 
apertura que prevalece en 
nuestro país. 

Ultimamente, la atención 

1 (1bllc:1 lia •1,taclo centrada en 
las onvc.;n 'iones de Lima, 
tema ele vital importancia para 
el futuro de las relaciones bila
terales. Hay, sin embargo, dos 
negociaciones adicionales que 
también están pendi,entes y 
sobre las cuales es importante 
seguir avanzando paralela
mente. Me estoy refiriendo al 
Acuerdo sobre Protección y 
Promoción de Inversiones, que 
está prácticamente listo, y al 
acuerdo para crear una Zona 
de Libre Comercio (ZLC). 

Con respecto al último de 
estos temas, hay que señalar 
que el acuerdo no solamente 
es importante porque daría la 
oportunidad a los exportado
res peruanos de entrar, sin pa
gar aranceles, a un importante 
mercado en crecimiento; sino 
también porque, al generar un 
espacio comercial ampliado, se 
abren oportunidades interesan-

. tes para que algunos sectores 
productivos chilenos se despla
cen hacia nuestro país, donde 
serían más competitivos. El co
mercio y la inversión están ín
timamente ligados entre sí, de 
ahí que la negociación de la 
ZLC sería un importante catali
zador para ambos. • 

BIENVENIDAS 
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por RAFAEL REY* 

H ay que fomentar las in
versiones productivas 
en el Perú. Las naciona
les y las extranjeras. 

Lo mismo las alemanas que las 
inglesas, las japonesc.1s que las 
españolas. Las argentinas y las 
chilenas. Hay que fomentarlas 
todas con el mismo entusias
mo porque son ellas las que 
generan riqueza, empleo pro
ductivo, desarrollo. En una 
palabra: progreso. 

La Constitución señala que 
las inversiones nacionales y 
·xtr:1nj ras están sujetas ahora 

:t l:ts mismas ·oncli ·ion ·s. No 
puc·d · ·xigirs · :1 unas lo q11 · 

no se les exige a otras. La eco
nomía ele mercado, que la 
Constitución establece para 
nuestro país, no admite venta
jas para µadie. Esa sabia dispo
sición constitucional está dan
do ya sus primeros resultados: 
las inversiones crecen sosteni
damente en el Perú, para bene
ficio de los peruanos. 

Pero no faltan los aprensi
vos. Los que se inquietan por
que los capitales chilenos pue
dan venir al Perú bajo las mis
mas reglas que los capitales de 
otras nacionalidades. Son reza
gos del pasado, de modos de 
pensar de generaciones ante
riores. Pero lo que pasó en el 
siglo XIX no puede condicio
nar de manera fatal lo que pro
yectamos para el XXI. 

¿Razones de seguridad? Sea
mos claros. Tan absurdo es 
que los ecuatorianos piensen 
que el Perú desea invadir su 
territorio como que los perua
nos pensemos que Chile quie
re invadir el nuestro. De esa 
equivocada suposición nacen 
algunas de las reservas que se 
escuchan. 

Los pemanos queremos una 
convivencia pacífica con nues
tros vecinos. Queremos más. 
Queremos una integración que 
beneficie a todos los países de 
la región. Perfectamente. La 
mejor manera de integrar es 
establecer condiciones de he
cho y de derecho que fomen
ten las inversiones económi
cas. Parece lógico que así sea. 
Los inversionistas y los empre
sarios arriesgan su dinero y su 
trabajo. Al hacerlo, se convier
ten, por eso mismo, en los 
mejores embajadores de una 
buena relación y de una bue
na vecindad entre los países. 

¿Razones de soberanía? La 
soberanía de un país no se 
mide en términos de inversio
nes extranjeras. Un país es 
soberano cuando se gobierna 
a sí mismo. Y, en el Perú 
-resulta ridículo recordarlo
gobiernan los peruanos. Pero 
la soberanía política y territo
ria l s sustenta en la capaci
cl:t 1 ·conómi a el • b snci ·ciad 
y del t•:s1:1do, porq11 · ·s ·sa 
1·11p 1t'ld11d 111 <¡lll ' j)l'1'11l lt · le-
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fenclerla. Y la salud económi
ca crece con las inversiones 
productivas. De capitales pro
pios o ele capitales ele fuera. 
De modo que argume ntar que 
se pierde soberanía cuando au
mentan las inversiones ele paí
ses limítrofes no es sino una 
majadería . Y además, pasada 

ele moda. 

¿Razones de 
soberanía? La 

soberanía de un 
país no se mide en 

términos de 
inversiones 

extranjeras. 

Que re m os e n 
nuestro p a ís una 
economía ele me rca
d o q ue fu ncio ne. 
Que remos me jora r 
la competitividad de 
nuestro aparato eco
nómico productivo. 
Para tocio ello se ne-

*Rcf/ael Rey, 
Congresista de 
la República. 

-

cesita competencia. 
Y la competencia requiere ele 
inversiones. Pero resulta que 
los chilenos, como nosotros, 
han pasado po r expe rie ncias 
estatistas, socialistas y popu
listas. Como nosotros, han su
frido los efectos de l necesa
rio ajuste económico y de los 
cambios estructurales. Como 
nosotros, han tenido que apren
der a producir con eficie ncia 
en un me rcado globalizado y 
competitivo. ¡Tie ne n ento n
ces experiencias que aporta r! 
Y lo están haciendo en los d i
versos secto res e n los que han 
invertido . 

Hay un concepto que sub
yace en este debate y que no 
se expone con la insistencia 
debida: el futuro es económi
camente inte rcle pendiente, y 
esa interdependencia económi
ca en Sudamérica, en la que 

estamos comprometidos geo
gráficamente, es un hecho que 
se construye d ía a d ía . Es po
sible que hoy las inversio nes 
vengan al Perú desde nuestros 
vecinos; e n la medida en que 
e l Perú progrese, irán tambié n 
desde el Pe rú a los países ve
cinos. Ese es e l futuro econó-

mico de la regió n. Nos que
da ríamos fuera -como Albania, 
en Europa- si no lo quisiéra
mos ace pta r. Y ya sabemos 
cómo está Albania ele pobre y 
solitaria. 

¡Bie nvenidas pues tocias las 
inversiones! ¡Bie nvenidas las 
inversiones chile nas! • 

SUPERAR 
EL PASADO 

por NELSON MANRIQUE* 

L as nacio nes mode rnas 
apar':cen para el sentid? 
comun como muy anti
guas, pero en realidad 

constituyen un fe nó meno his
tórico recie nte. La nación pe
ruana se fundó con la indepen
dencia, pero su plena constitu
ción se extendió a lo largo del 
siglo XlX, para culminar en las 
primeras décadas ele nuestro 
siglo . En este proceso, la gue
rra con Chile (1879-1884) fue 
un momento capital en la cons
titución ele la conciencia nacio
nal: más impo1tante aun que la 
propia inde pe nde nc ia , una 
empresa ele los crio llos que, 
aunque consiguió adhesiones 
militantes en sectores populares 
de algunas regiones, como la 
sierra central, transcurrió en lo 

esencial al margen de 
los intereses de la 
gran mayoría de la 
nación. 

La g ue rra con 
Chile, e n cambio, 
fue e l primer evento 
ele envergadura ver
daderamente nacio
nal e n nuestra histo
ria republicana A la 
d efe nsa d e Lima 
concurrieron grupos 
ele combatientes ele 
tocio e l país: desde 
Tumb s hasta Tara
p:ir:í y el ·sel ~ !qui
los li:1s1:1 Puno. /\ún 
lil , 1 : \', I \' r o 111'1ir 10 

creó un sentimiento ele perte
nencia a una comunidad na
cional, sentimiento inexistente 
durante las primeras décadas 
ele la República. Bolivia, nues
tro aliado, se re tiró ele la gue
rra ape nas un año después ele 
iniciadas las acciones y, du
rante los cuatro años siguien
tes, e l Perú tuvo que combatir 
solo. Luego ele la conquista ele 
Lima por el ejército expedicio
nario chile no, tocio e l Perú de
bió soportar, en e nero ele 1881, 
una dura ocupación, que se 
prolongó durante cuatro largos 
años, con incursiones cleprecla
cloras que llegaron hasta Piura 
y Cajamarca po r el no rte, y 
hasta Arequipa y Puno por el 
sur. La región central fue de
vastada y la costa norte sufrió 
incendios, saqueos y p illaje e n 
más ele una oportunidad. 

Te rminando la gue rra, e l 
Perú quedó postrado, no sólo 
como consecuencia de los da
ños provocados po r el conflic
to, sino también debido a las 
draconianas condiciones im
puestas por el país vencedor y 
al saqueo de l patrimonio na
cional, que llegó hasta el tras
lado a Chile ele los libros ele la 
Biblioteca Nacional, los labo
ratorios ele Universidad ele San 
Marcos, e inclusive las esta
tuas que adornaban las plazas 
y alamedas lime ñas. A esto se 
sumó la el liberada destrucción 
d · l:is l'u ·rz:is pro lu t ivas, eje-

l) rB/\11 , M/\11/0,1\lmil J 996 



cutacla por el ejército chileno 
antes ele la desocupación, para 
retardar la recuperación eco
nómica peruana y prevenir así 
un eventual impulso revan
chista. Re me moro estos he
chos no para excitar el ánimo 
patriotero ele quienes siguen 
funclanclo su nacionalismo en 
la oposición al "enemigo eter
no" sino para tratar ele explicar 
la profunda resonanda emo
cional que ha tenido siempre 
para los peruanos la malha
clacla guerra ele 1879. Hasta la 
década del 20 la acusación ele 
"prochileno", esgrimida contra 
los revolu ciona rios ana rco
sinclicalistas, y en general con
tra los enemigos del régimen ele 
turno, fue el equivalente al cali
ficativo ele "terrorista", pródiga
mente usado en nuestros días. 

LOS HERMANOS 
ENEMIGOS 

En América Latina la construc
ción ele las comuniclacles na
cionales, particularmente en 
aquellos países donde existe 
una marcada cliversiclacl étnica, 
ha tenido como eje fundamen
tal la oposición frente a las na
ciones vecinas. Los nueve mi
llones ele habitantes que se esti
ma existían cuando Pizarra lle
gó a las costas pe ruanas que
daron reducidos a apenas un 
millón 200 mil al momento ele 
la ruptura del vínculo colonial. 
En un inmenso territorio esca
samente poblado, las fronteras 
eran muy imprecisas. Las jóve
nes naciones re ivindicaban 
como suyos territorios sobre los 
cuales sus vecinos alegaban 
derechos, y el proceso ele la 
demarcación territorial definiti
va costó muchas guerras y se 
extendió por más ele un siglo . 

Aunque el Perú no tuvo 
prob lemas te rrito riales con 
Chile hasta la guerra ele 1879, 
pues no existía una frontera 
común entre ambos países, la 
guerra jugó un papel enorme 
en la emergencia ele una iclen
tic.lac.1 nacional peruana. Ahí 
cloncle el abismo económico, 
étnico y racial separaba a los 
crio llos habitantes ele la costa 
ele los indígenas ele los pue-
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bias serranos (era más difícil 
llegar a ellos que a la China; 
no en vano se optó por impor
tar masivamente trabajadores 
coolfes para las haciendas cos
teñas en lugar ele buscarlos en 
el interior) y aún más ele los 
habitantes ele la recóndita sel
va, el enfrentamiento al ex
tranjero invasor jugó un papel 
fundamental en la emergencia 
ele un "nosotros". Más ele un 
siglo después, muchos pue
blos del interior siguen con
memorando año a año en sus 
fiestas tutelares la resistencia 
contra el invasor, lo cual otor
ga a este evento una impor
tancia para la cultu ra popular 
sólo comparable con la que 
reviste la representación ele la 
muerte del Inca . 

El sentimie nto nacional 
siempre ha tenido junto a mo
mentos positivos, ele afinnación 
ele una identidad compartida, 
momentos negativos, ele opo
sición frente al enemigo común 
que acecha allende las fronteras. 
Pero ese momento negativo, in
evitable en las primeras décadas 
ele afümación ele la nación, debe 
ser superado. Es esquizofrénico 
proclamar la necesidad ele la 
unidad y la integración -para 
ser viables en un inundo que 
marcha hacia la conformación 
de graneles bloques po lítico 
económicos- mientras se incul
ca a los ciudadanos un sentido 
común histórico que marcha a 
contracorriente y alimenta los 
recelos mutuos. 

Una lección que puede ser
virnos es la manera como ac
tuaron los países euro
peos luego ele la segun
da guerra mundial, el 
conflicto bélico más es
pantoso ele la historia 
ele la humanidad. A una 
década ele terminada la 
guerra se reunieron his
toriadores ele los países 
contendientes para tra
bajar en la elaboración 
ele una versión históri
ca unificada, que hicie
ra justicia a tocios. Es
toy convencido ele que 
esta sagaz política jugó 
un papel capital en la 
concreción ele los nive-

les ele unidad que ha alcanza
do el Viejo Mundo. La diplo
macia y las reuniones en la 
cumbre pueden hacer muy 
poco cuando sus iniciativas 
marchan contra el sentido co
mún histórico ele los pueblos. 
Una revisión ele los libros ele his
toria del Perú, Bolivia y Chile 
dedicados a la guen,1 
deja la impresión ele 
tres historias acaeci
das en mundos clife-
rentes. 

A fines del siglo 

Una lección que 
puede servirnos es 
la manera como 
actuaron los 

XX la g lo ba li za 
ción ele la economía 
mundial avanza con 
una enorme fuerza. 
En un mundo don

países europeos 
luego de la 
segunda guerra 
mundial. 

de las transacciones 
económicas se realiza n e n 
tiempo real , la procedencia de 
los capitales es un elato cada 
vez menos relevante. La suspi
cacia frente a la inversión ele 
capitales chilenos en el país 
no es más fundada que la que 
se levanta contra la inversión 
extranjera en genera l. El pro
blema es otro. A pesar ele to
cios los avances en la integra
ción, la comunidad nacional y 
los inte reses nacio nales no 
parecen estar clestinaclos a des
a pa recer e n el horizonte histó
rico inmediato. El problema 
sigue siendo cómo resguardar 
los intereses estratégicos ele la 
nación. Por algo en Chile, un 
país con una conciencia na
cional muy acencl racla, ni a los 
más funclamentalistas li bera
les se les ha ocurrido desnacio
naliza r el cobre . • 

''Ne/son 
Jl!lanrique, 
historiador. 
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La inversión chilena en el Perú 

PENSAR CON LA 
CABEZA FRIA 

por AL V ARO QUIJANDRIA FERNANDEZ* 

H abiar de inversión chilena 
en el Perú suele generar 

olas recurrentes de planteamien
tos nacionalistas. A nosotros, los 
peruanos, nos han trasmitido cles
cl e el colegio dos mensajes 
irracionales que nublan nuestra 
posibilidad de pensar con clari
clacl y permiten que políticos de
magogos, militaristas y demás, uti
licen nuestras ilusiones y temores 
para llevar agua a sus molinos. 
Hemos aprendido desde peque
ños que "el Perú es un mendigo 
sentado en un banco de oro". Y 
también que hay que tener cuida
do con Chile, que en su afán ex-

pansionista quiere quitarnos nues
tro "banco ele oro". 

Ahora nos vemos en el trance 
ele ser uno ele los destinos princi
pales de la inversión chilena en el 
exterior: un monto superior a los 
US$220 millones en los últimos 
cuatro años la ubican en el sexto 
lugar en cuanto al monto de re
cursos invertidos y la más impor
tante proveniente de países lati
noamericanos. Más de US$160 mi
llones en inversión directa regis
trada en Conite, que podría ser 
significativamente superior si se 
toma en cuenta montos aún no 
registrados, se han dirigido a sec-
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FICHA TECNICA: La investigación contempló como universo de estudio una muestra conformada por 504 personas mayores de 18 años, 
de ambos sexos y de todos los niveles socioeconómicos, residentes en el área metropolitana de la provincia de Lima. El margen de error es 
de+/- 4.5%. Las entrevistas se efectuaron entre el 9 y el 12 de febrero de 1996. 

DEBATE, MARZO~AbRil 1996 19 



.--- ·-·-·-·- ·-
rores 01versos: 01stnouc1on ae 
energía eléctrica, comercio,. 
industrias en los sectores quí
mico y metalmecánico, la ban
ca y el sistema privado de pen
siones. Otros US$60 millones 
corresponden a inversión de 
cartera, principalmente en la 
Bolsa de Valores de Lima. 

El gobierno 
chileno ha 
promovido 

activamente la 
colocación en el 
exterior de parte 

de los fondos que 
manejan sus 

inversionistas 
institucionales. 

¿Qué hacer aho
ra?; ¿invocar la me
moria de nuestros 
héroes de hace más 
de 117 años, asustar
nos y poner límites a 
la compra de activos 
peruanos por parte 
de inversionistas chi-
1 enos?; ¿promover 
que en procura de 
una creciente integra
ción los capitales chi
lenos continúen lle-

gando al país?; ¿plantear pro
¡ u ·stas intermedias? 

1•:11 ·ua lqui r casose requie-
1·1· pv11sar t on la abeza fría y 
•v ltnr los s l11 1plisrnos l'an r pe

tldo: 1·11 lo:; ll'X IOl'l l!Sl'Ob r ·s. A 
w 1°1• 1 1°1·1 ultu útil , sol l'l! 10 lo 
1•1111 u l11 1·xl1111 ·11 1111\'dn. lrr:ido -

tearse los conceptos básicos. 
Partamos de cero: la con

veniencia de la inversión ex
tranjera en el Perú es eviden
te. Para crecer a tasas superio
res al 5% anual se requiere 
invertir alrededor de 24% del 
PBI cada año. El ahorro inter
no se encuentra en las inme
diaciones del 17% del PBI. Es
tos siete puntos de diferencia 
pueden provenir de afuera. ¿Se 
quiere crecer más de 5% cada 
año? Pues, en el corto plazo, 
mientras logramos un incre
mento progresivo del ahorro in-

terno, requerimos de ca
pitales extranjeros. 

Podemos analizar la 
pregunta en sentido in
verso: ¿cuáles son las 
razones para que la in
versión extranjera ven
ga al Perú? 

La fundamental es 
una expectativa de ga
nancias correspondien
te con los riesgos invo
lucrados. El inversio
nista escoge aquella 
opción que tenga la 

mayor tasa de retorno corregi
da por riesgo. 

Una diversificación a nivel 
de países, a su vez, permite 
reducir los riesgos de aquellos 
factores que pueden afectar de 
manera específica las econo
mías de algunos países. 

Ahora bien, estas razones 
son válidas para explicar por 
qué la inversión extranjera ha 
aumentado en el Perú. No ex
plican, sin embargo, por qué 
la inversión chilena ha resul
tado la más importante de 
entre los países latinoamerica
nos. ¿Será un afán expansio-

nlst.:1 d · Clilll' 1 I q,111 1• pl ll 11 
este f ·n 111 ·no? 

La respuesta l:1 ·111°0 1111) 1 

mas más bien en d 1 ·:;:11·1·o lln 
reciente de nuestro vecino . 1-:I 
mercado de capitales en hi
le, durante los últimos años, 
ha estado marcado por un cre
cimiento significativo de los 
inversionistas institucionales 
(AFP y compañías de seguros, 
entre los más importantes). El 
tamaño alcanzado por algu
nos de los fondos que mane
jan estos inversionistas, ·sin 
embargo, ha comenzado a 
exceder, en alguna medida, la 
capacidad de inversión del 
mercado local, en tanto que la 
relativamente reducida gama 
de instrumentos disponibles y 
las reglamentaciones vigentes 
respecto de las posibilidades 
de inversión podría limitar, en 
el corto plazo, su capacidad 
de lograr rentabilidades ade
cuadas. 

La publicación Oxford 
Analytica señaló recientemen
te que el total de los activos 
manejados por las AFP chile
nas alcanzaba, hacia el primer 
trimestre de 1995, alrededor 
de US$ 25,000 millones, que 
correspondían al 40% de la 
deuda pública chilena, al 11 o/o 
de la capitalización total del 
mercado bursátil y al 60% del 
valor total de los bonos cor
porativos vigentes. Las compa
ñías de seguros, por su parte, 
manejan inversiones por alre
dedor de US$ 6,000 millones. 

De otro lado, en forma pa
ralela al crecimiento de los 
inversionistas institucionales, 
se ha presentado en Chile una 
tendencia a la apreciación real 

11 tl1 • <11 • pl 11' 1 lll'dlo , l'q lln ll- Fuonto: //1/ormodo Opinión. Apoyo Opinión y Mercado, Lima Metropolitana. Base Real 504. 
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del peso, generada en buena 
medida por los ingresos de ex
portaciones y los flujos de in
versión extranjera. Chile es, 
además, el país con mejor ca
lificación de riesgo en Améri
ca Latina y se encuentra entre 
los diez países emergentes con 
mejor calificación de riesgo. 

Ello lo convierte en una 
plaza muy atractiva para la 
inversión y aumenta los incen
tivos a la entrada de capitales 
del exterior, complicando el 
problema de la tendencia a la 
apreciación cambiaría. Por es
tas razones, el gobierno chile
no ha promovido activamente 
la colocación en el exterior de 
parte de los fondos que ma
nejan sus inversionistas insti
tucionales. En julio pasado, se 
establecieron nuevas modifi
caciones que flexibilizan aún 
más las posibilidades de in
versión de fondos chilenos en 
el exterior. El ingreso de capi
tales chilenos a la economía 
peruana puede haber recién 
comenzado. 

¿Qué obtenemos los perua
nos de la inversión extranjera? 
Además de la posibilidad de 
crecer a tasas elevadas sin te
ner que sacrificar el consumo, 
la inversión extranjera genera 
una serie de beneficios, aunque 
también algunos problemas. 

Consideremos, en primer 
lugar, los beneficios para la 
mano de obra local. La mano 
de obra y el capital compa1ten 
el valor agregado en la trans
formación de materias primas 
en productos elaborados. En 
la mayoría de los casos, el 
capital y el trabajo se comple
mentan, por lo que el incre-

mento en la cantidad del 
primero incrementa la 
productividad y, por lo 
tanto, el valor de los ser
vicios del otro. Cualquier 
incremento en producti
vidad facilita un incre
mento en salarios. En 
consecuencia, en la me
dida en que la inversión 
extranjera genera un in
cremento en el stock de 
capital que de otra ma
nera no estaría disponi
ble, la inversión extranje
ra beneficia sin ambigüe
dad a los trabajadores pe
ruanos. 

Al mismo tiempo, la 
disponibilidad de capital 
extranjero reduce el cos
to de capital, haciendo 
más baratas las inversio
nes en plantas y equipos, 
lo cual beneficia a las 
empresas. Adicionalmen
te, los consumidores tam
bién terminan beneficián
dose, en tanto que el in
cremento en la producti
vidad de los trabajadores 
puede generar menores pre
cios o mayor calidad para los 
bienes y servicios. 

De otro lado, el incremen
to de la inversión extranjera 
puede reducir la rentabilidad 
de los intermediarios financie
ros, en tanto que el valor del 
servicio de conectar a deudo
res y acreedores está inversa
mente relacionado con la ofer
ta de capital. Más aún, la en
trada de intermediarios finan
cieros extranjeros va a aumen
tar la competencia en la in
dustria bancaria, lo que tam
bién tiende a reducir tasas. Los 

Fuente: Informe de Opinión. Apoyo Opinión y Mercado, Lima Metropolitana. Base Real 504. 
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ahorristas podrían incluso su
frir una disminución de ingre
sos como resultado de una 
caída en las tasas de interés 
implícitas en la mayor dispo
nibilidad de capital. 

Estos efectos no pueden 
evaluarse cuantitativamente de 
una manera sencilla. Pero en 
el caso peruano, yo 
creo que los benefi- El mercado 

/ 

cios de crecer a ta-
sas elevadas, sin re
ducir el consumo en 
el corto plazo, su
peran ampliamente 
los efectos adversos 
que eventualmente 
podrían generarse. 

peruano es aún 
pequeño para 
algunas grandes 

Todo lo anterior 
responde un1 ca
mente a la pregunta 

empresas 
transnacionales, 
como las 
japonesas por 
ejemplo. 

de por qué la inversión ex
tranjera en general resulta de
seable. No se refiere al caso 
específico de la inversión chi
lena. Esta resulta importante 
para el futuro de nuestra eco
nomía no tanto por la necesi
dad, en términos agregados, 
de financiar el déficit en cuen
ta corriente, o para permitir 
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sostene r una tasa ele creci
miento por encima ele nues
tras posibilidades ele ahorro in
te rno (en términos agregados, 
la inversión chilena registrada 
en Conite no alcanza ni al 10% 
ele la inversió n españo la). Sin 
embargo, la inversión chilena 
es crucial por la escala ele ope

Los argumentos 
que suelen 

barajarse son una 
presumida pérdida 
de soberanía y un 

riesgo implícito 
para la seguridad 

nacional. 

raciones que finan
cia. El mercado pe
ruano es aún peque
ño para a lg unas 
gra neles empresas 
tra n s n acio n a les, 
como las japonesas 
por ejemplo. Exis
ten, s in e mba rgo, 
sectores que requie
ren una escala ele in-

2 

versión inte rmedia, 
como es e l caso ele la banca, el 
sistema privado ele pensiones, 
la distribución eléctrica y e l co
mercio, para los cuales no exis
ten actualmente excedentes na
cionales suficientes. 

Otro factor importante es el 
conocimie nto y la tecnología 
que pued e n recibirse ele los 
inversio nistas chilenos. Chile 
pasó ya por una experiencia 
simila r a la que estamos vi
viendo. Más aún, el marco esta
blecido por muchas ele las re
fo1mas económicas en el Perú 
es similar al caso chileno. 

Un tercer factor es la capa
cidad por parte ele los inver
sionistas chilenos ele percibir 
con mayor claridad e l poten
cial futuro del Perú. Sorpren
de encontrarse con que mu
chos chilenos son en la actua
lidad bastante más optimistas 
que nosotros mismos. 

¿Por qué entonces preocu
pa a algunos la inversión chi
lena? Los a rgumentos que sue
len barajarse son una presu
mida pérdida ele soberanía y 
un riesgo implícito para la se
guridad nacional. La encuesta 
que se publica en esta edición 
es representativa en tal senti
do: la población está ele acuer
do con la inversión extranjera, 
pero prefiere a los capitales 
norteamericanos, o incluso a 
los argentinos, que a los capi
tales ecuatorianos o chilenos. 
La dife re ncia es marcada. El 
70% ele los encuestados está 

ele acuerdo con e l ingreso al 
Perú ele capitales norteameri
canos, mientras que sólo el 
32% está ele acuerdo con el 
ingreso ele capitales chilenos 
y el 19% con el ingreso ele 
capitales ecuatorianos. 

¿Tiene la respuesta anterior 
una convicción sólida como 
para rechazar los beneficios 
ele la inve rsió n chilena? Apa
rentemente no . Ante la p re
gunta ele si la pe rsona cambia
ría ele o pinión si I ingreso ele 
capita les chile nos gene rara 
más puestos ele tra bajo, e l seg
mento el población más jo
ven, ele entre 18 y 2 1 años, 
indica mayoritariamente (52%) 
que sí cambiaría ele opinión. 
En cambio, la población más 
madura, ele entre 40 y 70 años, 
indica q ue no cambiaría ele 
opinión, casi en el mismo por
centaje que el que respondió 
estar en desacuerdo con el 
ingreso ele capitales chilenos. 
Esta percepción en gran me
d ida está determinada por los 
te mo res irrac io n a les antes 
mencionados y por una mani
pulación efectista ele cierta 
prensa. Hace poco, un cono
cido periodista mencionaba 
que "es lamentable que el na
cionalismo sea un concepto 
obsoleto .. . " Lo lamentable es, 
quizá , que los sectores que 
forman opinión continúen cre
yendo que no es obsoleto. 

Kenichi Ohmae, pensador 
japonés contemporáneo, argu
menta que hasta 1990 el actor 
principal para el desarrollo ele 
un país era su gobierno. Bajo 
ese esquema, existía un con
senso generalizado que ponía 
tremenda importancia en los 

1 

alcances de la soberanía y el 
interés nacional. La idea era 
que el desarrollo se optimiza- · 
ba a partir ele la producción 
ele manufacturas para la ex
portación, con el Estado como 
promotor principal. Ohmae 
plantea que, en la actualidad, 
el Estado se ha vuelto un actor 
secundario y los actores princi
pales han pasado a ser el capi
tal privado y la infonnación, que 
funcionan sobre la base ele re
des autónomas. Este pensa
miento concuerda con la actual 
transformación ele las empre
sas, que buscan crecientemente 
romper sus fronteras institucio
nales y nacionales para estable
cer alianzas estratégicas ele tocio 
tipo con sus proveedores, clien
tes, e incluso competidores. 

En este contexto, pensar 
que el Perú es más o menos 
soberano porque defiende sus 
legítimos de rechos ele propie
tario en El Chinchorro o por
que mantiene la propiedad ele 
Petroperú constituye una apre
ciación obsoleta, por decir lo 
menos. Los peruanos comien
zan a percibir que el Perú es 
más o menos soberano en fun
ción ele si sus consumidores 
tienen acceso a la información 
y los bienes que desean ad
quirir u ofrecer. De un con
cepto ele soberanía nacional y 
estatal debemos pasar a un 
concepto ele soberanía ciuda
dana y civil. En algunos años 
debemos, quizá, revisar nues
tros libros ele Historia. Mien
tras tanto, no debemos sucum
bir ai:ite nuestros fantasmas y 
sí pensar con la cabeza fría .• 

*Alvaro Quijandría, economista 
Apoyo Consultoría. 

¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que· 
ingresen al Perú capitales argentinos? 

Total Nivel socioeconómlco 

A B e D 

% % % % % 

Acuerdo 55 71 64 59 44 

,Desacuerdo 37 24 :'lO 35 44 

' t;Jo precisa / No responde 8 6 (1 6 12 

Fuente: Informe de Opinión. Apoyo Opl11ló11 y Mnmmln, 1111111 Mllllfl/1111//111111, Dose Real 504. 
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No es una broma cruel. Es una realidad y un principio de justicia. Porque la SUNAT cree firmemente que 

la aplicación de sanciones, clausuras y embargos son un servicio al contribuyente honesto. Porque lo 

diferencian del moroso y también del evasor. Para la SUNAT, embargar no es agradable. Pero es nece

sario. De no hacerlo estaríamos premiando al moroso. Y sancionando al que cumple ton el país. Al con

tribuyente honesto. Que siempre merecerá nuestro apoyo y nuestro respeto. 

SUNAT 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
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CI IILH - PEHU 

N SCON 
ENCIAS 

En ·I P •r(1 dvj(· d · s ·1· un ·xlll:1 1 . La maldición del destierro se disolvió con 

rna lr1n1 ·rs l ,n plvn:1 ·11 la .'il<> ·I ·dad peruana, a partir de mi interés por el país. 
r ·n ·I d ·:.. ·mp ·1 o d · 111is a ·Uvidacles, nunca percibí recelos ni envidias. Jamás 

nis ro1lll·ntarl<>s o t ·xtos ru~ron censurados ni fui excluido de alguna delibe
·a ·I >n por ·1 li ·t:ho de ser chileno. Por ello, vuelto a mi país, trato de que 

..:st:i ·xp ·rl ·n ·la p rsonal sea transferible y expansible, para contribuir a 
,u p ·r:i r ·I p ·so el ciertas tradiciones y de las emociones nacionalistas". Con 

..:st • L ·stlrnonlo, José Rodríguez Elizondo, escritor y periodista chileno, estable

.. · ·I ·onr ·xLo del artículo que escribió para DEBATE, en el que explica su 
p ·re ·p ·ión del decisivo problema de la imagen de Chile en el Perú de hoy. 

por JOSE RODRIGUEZ ELIZONDO 

U na de las lecciones de 
las frustradas Conven

ciones de Lima es que el ta
lante autoritario del presiden
te Fujimori limita con el recelo 
contra Chile. No se descubre 
la pólvora si se dice que ese 
recelo es herencia de nuestras 
guerras pretéritas. El proble
ma radica, más bien, en en
tender por qué entre nuestros 
dos países las heridas han per
manecido abiertas· por más de 
cien años. En otras palabras: 
por qué no asumimos el ejem

Los países pobres 
tienden a cultivar 

su orgullo y sus 
rencores, bajo las 

banderas del 

plo de los Estados 
Unidos y de los paí
ses ele la Unión Eu-
ropea, que , tras 
combatirse en dos 
guerras mundiales, 
se han aliado e inte
grado hasta en el 
ámbito militar. 

nacionalismo y las 
enseñanzas de von 

Clausewitz. 
Primera respues

ta tentativa: porque, 

4 

para que suceda Jo 
que sucedió en Europa, tiene 
que existir el equivalente ele 
un Plan Marshall. A falta ele 
ello, los países pobres tienden 
a cultivar su orgullo y sus ren
cores, bajo las banderas del 
nacionalismo y las enseñan
zas ele von Clausewitz. 

Segunda respuesta relacio
nada: porque los gobiernos 
chilenos y peruanos posterio
res a la Guerra del Pacífico 
no supieron hacer la conver
sión desde la estrategia clau
sewitziana a la diplomacia wil
soniana: Por tanto, la inercia 
estabilizó en el subconsciente 
ele sus pueblos el sentimiento 
ele que los vencedores deben 
vivir para mantener la supre
macía; y los vencidos, para 
ejercer la revancha. 

Ahí estaría la clave ele una 
relación bilateral cíclicamente 
tensa y fundada en aprecia
ciones "clásicas" ele equilibrio 
militar. A despecho, por cier
to, del interés cultural recípro
co, ele la grata sociabilidad pri
vada, ele la actual balanza co
mercial incrementada y ele i::}s 
inversiones cruzadas de chile
nos y peruanos en sus respec
tivas economías. 

LAS TRES PERCEPCIONES 
PERUANAS 

D ·s 1 ·s:1 p ·rspt.Tllvn, los 1111° 
pu~n:1dm ·s ¡wru:111rn1 <11· lns 
(:011w11 ·Ion ·.~ jWl'S\ '\/Vl':I 1'<111 \ '11 
,·,1111prn1:1111h ·1110. "ohj1·1I :1111v11-
II'" ohsol1·101, pvro 11 r-111hj('llv:1• 

mente" vigentes. Los mismos 
que, para una visión chilena 
simple, corresponden a un "an
tichilenismo" · estructural. 

Naturalmente, un análisis 
que se pretende sereno no 
puede conformarse con "des
enmascarar" ciertos rasgos psi
cológicos de la percepción de 
una contraparte. Lo básico -y 
complicado-, es promover la 

- comprensión mutua ele las 
partes enfrentadas y entender 
por qué "el otro" nos percibe 
ele una manera determinada. 
Aceptando, de partida, que las 
evaluaciones globalizantes es
tán incrustadas en el área irra
cional del conocimiento . 

Así, los chilenos debería
mos relativizar nuestra percep
ción ele "lo peruano" y asumir, 
aunque fuera como simple 
información, la perspectiva 
peruana sobre nuestro país y 
sobre la relación bilateral. He
cho el esfuerzo, cualquier 
observador ele buena fe "cles
cu brirá" que el sentimiento·an
tichileno de los peruanos dis
ta mucho ele ser unánime o 
siquiera mayoritario. Como en 
tantas situaciones límite ele 
cualquier sociedad, existen en 
el Perú dos posiciones minori
tarias opuestas y una posición 
central oscilante y definitoria. 

De un lacio está una mino
ría clara y duramente revan
chista, para la cual es vital 
mantener una "ventana abier
ta" que justifique la recupera
ción del patrimonio territorial 
perdido, cuando el balance de· 
fuerzas militares Jo permita. 
Las cláusulas pendientes del 
Tratado de 1929 cumplen esa 
función y, por tanto, nada con
vencerá a esta minoría para 
contri! uir a aprobar un fini
quito forma l. Máxime si ella 
cu nl":i ·on una batería cultural 
import:int , plasmada en la en
s · :1nz:1 ele la historia oficial, 
qu1: 11:1 p netraclo en sectores 
sod:i l ·s disímiles o polimorfos. 

En cuanto a la minoría 
opu ·sta, postula que es ana
L'I' )11ico seguir esperando una 
1· •v:.i ncha bélica pues, en las 
condiciones socioeconómicas 
1 ·1 país y vista la interdepen

c.l ncia global, jamás habrá 
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CHILE-PERU 

IMAGENES CON 
INTERFERENCIAS 

En el Perú dejé de ser un exiliado. La maldición del destierro se disolvió con 
.111a inmersión plena en la sociedad peruana, a partir ele mi interés por el país. 
{ en el desempeño de mis actividades, nunca percibí recelos ni envidias. Jamás 
11is comentarios o textos fueron censurados ni fui excluido de alguna clelibe

·ación por el hecho ele ser chileno. Por ello, vuelto a mi país, trato ele que 
:sta experiencia personal sea transferible y expansible, para contribuir a 
mperar el peso ele ciertas tradiciones y ele las emociones nacionalistas". Con 
:ste testimonio, José Rodríguez Elizonclo, escritor y periodista chileno, estable

::e el contexto del artículo que escribió para DEBATE, en el que explica su 
percepción del decisivo problema de la imagen de Chile en el Perú ele hoy. 

por JOSE RODRIGUEZ ELIZONDO 

U na de las lecciones ele 
las frustradas Conven

ciones ele Lima es que el ta
lante autoritario del presiden
te Fujimori limita con el recelo 
contra Chile. No se descubre 
la pólvora si se dice que ese 
recelo es herencia ele nuestras 
guerras pretéritas. El proble
ma radica, más bien, en en
tender por qué entre nuestros 
dos países las heridas han per
manecido abiertas· por más ele 
cien años. En otras palabras: 
por qué no asumimos el ejem

Los países pobres 
tienden a cultivar 

plo ele los Estados 
Unidos y ele los paí
ses de la Unión Eu-

su orgullo y sus 
rencores, bajo las 

banderas del 

ropea, que , tras 
combatirse en dos 
guerras mundiales, 
se han aliado e inte
grado hasta en el 
ámbito militar. 

nacionalismo y las 
enseñanzas de von 

Clausewitz. 
Primera respues

ta tentativa: porque, 

' 1 

para que suceda lo 
que sucedió en Europa, tiene 
que existir el equivalente de 
un Plan Marshall. A falta de 
llo, los países pobres tienden 

a cultivar su orgullo y sus ren
·ores, bajo las banderas del 
n:i ·ionalismo y las enseñan
,-,: 1s 1 • van Clausewitz. 

Segunda respuesta relacio
nada: porque los gobiernos 
chilenos y peruanos posterio
res a la Guerra del Pacífico 
no supieron hacer la conver
sión desde la estrategia clau
sewitziana a la diplomacia wil
soniana. Por tanto, la inercia 
estabilizó en el subconsciente 
ele sus pueblos el sentimiento 
ele que los vencedores deben 
vivir para mantener la supre
macía; y los vencidos, para 
ejercer la revancha. 

Ahí estaría la clave ele una 
relación bilateral cíclicamente 
tensa y fundada en aprecia
ciones "clásicas" de equilibrio 
militar. A despecho, por cier
to, del interés cultural recípro
co, ele la grata sociabilidad pri
vada, ele la actual balanza co
mercial incrementada y ele las 
inversiones cruzadas de chile
nos y peruanos en sus respec
tivas economías. 

LAS TRES PERCEPCIONES 
PERUANAS 

Desde esa perspectiva, los im
pugnadores peruanos ele las 
Convenciones perseveraron en 
comp01tamientos "objetivamen
te" obsoletos, pero "subjetiva-

mente" vigentes. Los mismos 
que, para una visión chilena 
simple, corresponden a un "an
tichilenismo" · estiuctural. 

Naturalmente, un análisis 
que se pretende sereno no 
puede conformarse con "des
enmascarar" ciertos rasgos psi
cológicos ele la percepción ele 
una contraparte. Lo básico -y 
complicado-, es promover la 

_ comprensión mutua ele las 
partes enfrentadas y entender 
por qué "el otro" nos percibe 
ele una manera determinada. 
Aceptando, ele partida, que las 
evaluaciones globalizantes es
tán incrustadas en el área irra
cional del conocimiento. 

Así, los chilenos debería
mos relativizar nuestra percep
ción ele "lo peruano" y asumir, 
aunque fuera como simple 
información, la perspectiva 
peruana sobre nuestro país y 
sobre la relación bilateral. He
cho el esfuerzo, cualquier 
observador ele buena fe "des
cubrirá" que el sentimiento·an
tichileno ele los peruanos dis
ta mucho ele ser unánime o 
siquiera mayoritario. Como en 
tantas situaciones límite ele 
cualquier sociedad, existen en 
el Perú dos posiciones minori
tarias opuestas y una posición 
central oscilante y definitoria . 

De un lacio está una mino
ría clara y duramente revan
chista, para la cual es vital 
mantener una "ventana abier
ta" que justifique la recupera
ción del patrimonio territorial 
perdido, cuando el balance de · 
fuerzas militares lo permita . 
Las cláusulas pendientes del 
Tratado de 1929 cumplen esa 
función y, por tanto, nada con
vencerá a esta minoría para 
contribuir a aprobar un fini
quito formal. Máxime si ella 
cuenta con una batería cultural 
imp01tante, plasmada en la en
señanza ele la historia oficial, 
que ha penet1·aclo en sectores 
sociales disímiles o polimorfos. 

En cuanto a la minoría 
opuesta, postula que es ana
crónico seguir esperando una 
revancha bélica pues, en las 
condiciones socioeconórnicas 
del país y vista la interdepen
dencia global, jamás habrá 

DEBATE, MARZO~AbRil 1996 



victoria con sentido, en una 
nueva guerra chileno-peruana. 
Esta minoría, que no puede 
arriesgarse a ser percibida 
como chilenófila, está com
puesta, fundamentalmente, 
por los sectores de mejor ni
vel socioeconómico y por la 
parte más lúcida de la intelli
gentsia. 

Agreguemos que, cultural
mente, la desconfianza "am
biental" hacia Chile impide a 
la segunda minoría ser clara o 
combativa en sus posiciones, 
con lo cual aparece casi siem
pre cediendo el terreno a la 
minoría opuesta. 

El gran bloque central ele la 
nación oscila entre ambas mi
norías, ele acuerdo con la co
yuntura, la capacidad ele con
vicción y los medios que ellas 
desplieguen. En períodos ele 
distensión, esto favorece a la 
segunda minoría, no por afec
to a Chile, sino por el peso 
obvio ele la racionalidad. Sin 
embargo, en períodos ele ten
sión, puede favorecer a la mi
noría ultranacionalista, dacia la 
ventaja que ésta tiene en el 
empleo agresivo ele la comuni
cación. 

De acuerdo con lo expre
sado, no existiría una base so
cial peruana capaz ele asumir, 
públicamente, un sentimiento 
ele afecto y confianza hacia 
Chile. Pero tampoco existiría 
una mayoría antichilena, en 
los téi·minos que muchos ima
ginan en Chile. 

LA MINORIA 
AUTOCRITICA CHILENA 

Un aná lisis dinámico ele esta 
siLuac ión, no puede obviar la 
re ta ·ión entre el resentimien
to 1 • l:1 primera minoría pe
ruan:1 y l:1 supuesta arrogancia 
hil ·11:1 ·n l:1 re lación bilate

ral. l•:stn •s ( p:1 r:1 plantearlo en 
Lórminos vulg:1r ·s , la relación 
entr · l:1 rnlld:id 1 • "malos per
cl Jc.lor ·s" 1 : u11os y l:1 1 • "ma
los g:111:1 hw·s" 1 • otros. 

Si no vx 1st i ·r:1 ·s:1 r ·l:l<'i >n , 
la s ·~uml:1 111i11orí:i l)l'l'U:111:1 
habría hecho m:,nll'lvsto s11 
recha1.o :1 l:1 :irr ·1n ·ti l:1 ultr:1 -
nacionalisL:1 ·ontr:1 l:1s Co11-
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venciones (máxime cuando, 
por primera vez, los militares 
acataban una política funcio
nal al "finiquito"). Y ello, sin 
perjuicio de sus propias posi
ciones respecto a la eventual 
"perfectibilidad" ele dicho ins
trumento. 

Lo determinante fue, enton
ces, la persistencia ele una 
mala imagen ele Chile en el 
Perú . Su conexa inviabilidad 
como socio para gestos ele co
raje innovador, por más que 
los peruanos aprecien su ins
titucionaliclacl, su transición 
democrática, su "modelo" eco
nómico y hasta las especiales 
características que tuvo, com
parativamente, su último régi
men autoritario. 

Ese es un punto que los 
chilenos tendemos a ignorar, 
apoyados en nuestra lectura 
escolar ele la historia, en la 
filiación guerrera ele nuestra 
personalidad y en el recono
cible racismo ele algunos his
toriadores. Ello, pese a que 
hasta nuestros escritores mili
tares han reconocido que, tras 
la Guerra del Pacífico, la ima
gen ele Chile sufrió un dete
rioro preocupante. El general 
Augusto Pinochet, por ejem
plo, ha escrito que en dicha 
guerra fuimos actores antipá
ticos ante países ele la región 
y ele Europa, pues "algunos 
países sudamericanos se es
meraron con especial interés 
en hacer aparecer a Chile ante 
los ojos del mundo como una 
nación conquistadora y que 
b uscaba la hegemonía en 
Sudamérica" . 

Lo nuevo es que, a esos 
factores, hoy se une la arro
gancia ele ciertos chilenos que 
ya se sienten jugando en la 
primera división mundial. Fas
cinados por haberse conoci
do, acostumbrados a juzgarse 
sobre la base ele un wisbful 
tbinking generoso, ellos son 
los productores, según diag
nóstico ele una minoría auto
crítica, ele un síndrome ele 
"país primero del curso", so
b ,rJ io , más bien insolidario y 
<¡11 • no aprendió a asumir las 
victorias sin estridencias. 

P:1r:1 ·sos compatriotas au-

toapreciativos, lo que se debe 
hacer en términos de imagen 
nacional es, simplemente, in
vertir más en promoción pu
blicitaria. Sea para que en 
otros países nos conozcan, o 
para consolidar la buena ima-· 
gen chilena -que suponen 
existente- en los países que ya 
nos conocen y con 
los cuales no hemos 
tenido enfrenta
mientos bélicos. 

No existiría una 
base social 

Seguirlos o imi- peruana capaz de 
tarlos sería optar por 
una especie de anti
política exterior: re
signarse a lo defici
tario de nuestra re
lación con los paí
ses con los que he

asumir, 
públicamente, un 
sentimiento de 
afecto y confianza 
hacia Chile. 

mos tenido problemas mayo-
res y subestimar el valor de 
nuestras relaciones con la re-
gión, empezando por nuestro 
inmediato vecindario. 

Afortunadamente, aquello 
dista mucho de ser la política 
del gobierno y la posición de 
nuestros internacionalistas in
teligentes. En ambos sectores 
se comprende que la cicatri
zación de las heridas perua
nas, producidas por las gue
rras con Chile, requiere ele un 
ambiente idóneo, con gestos, 
actitudes y políticas funciona
les, eventualmente hasta . ele 
carácter unilateral. 

La lógica indica que, para 
hacer operativa esa com
prensión, los chilenos debe
rnos trabajar sobre las posi-
bilidades que brin
da la triparticióh 
social peruana. Esto 
es, establecer víncu
los preferentes con 
la segunda mino
ría, para convertir
la en la base so
ciopolítica de una 
nueva relación. La 

Nuestros escritores 
militares han 
reconocido que, 
tras la Guerra del 
Pacífico, la imagen 
de Chile sufrió un 
deterioro 

misma que ya pue- preocupante. 
ele visualizarse a 
partir ele los fuertes intereses 
culturales y económicos com-
partidos. · 

Obviamente, el mejor in t: r
locutor ele esa segun la mino
ría peruana, es la minoría ·hi
lena autocríti ·:1 o 1nm 111 · a l:1 
autosatisfa ·i >11. • 
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Foto: RENZO UCCELLI 

La venta de Petroperú 

EL TODO Y LAS PARTES 

Asumida la decisión de 
privatizar Petroperú, la discusión 
gira · en torno al esquema de la 
venta: como una sola unidad o 
fraccionada. DEBATE ofrece tres 
artículos preparados por Jaime 
Quijandría, Alberto Pandolfi y 

Enrique Obando. Mientras 
Quijandría presidió el directorio 

y el Copri de Petroperú 
entre 1990 y 1993, Pandolfi 

ocupa actualmente los mismos 
cargos. Obando es analista 

de temas militares. 
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Jaime Quijandría Salmón 

EL TODO 

P or lo general las teleno
velas comienzan a ser 
transmitidas sin que se 

- haya terminado la gra-
bación e incluso el guión. De 
esta forma, dependiendo del 
rating de las entregas iniciales 
y los estudios de focus groups, 
se extienden o acortan el nú
mero de capítulos, se refuerza 
o descontinúa la participación 
de los personajes y hasta se 
decide el desenlace de la his
toria. Se sabe de telenovelas 
famosas en las que el último 
capítulo se grabó con dos fi
nales totalmente opuestos. 

Tengo la impresión de que 
esa es la metodología que se 
ha elegido para diseñar y eje
cutar la privatización de Pe
troperú. Así, si uno se toma el 
trabajo de revisar las declara
ciones públicas hechas desde 
1992 por los diferentes minis
tros de Energía y Minas y 
presidentes de la Comisión de 
Privatización (Copri) y del 
Comité de Privatización (Ce
pri) podrá apreciar que res
ponden a las críticas introdu
ciendo ajustes mayores o me
nores al modelo conceptual, 
pero siempre asegurándole a 
la audiencia que el esquema 
es el mismo que el del guión 
original. 

Una estrategia de privatiza
ción debe responder a un con
junto de objetivos a partir de 
los cua les, transcurrido un 
ti mpo prudencial, se evalua
rán I s r ·stiltados del proce
so. A su v •;,,, cli ·hos objetivos 
deben r ·spo ncl •r a una ade
cuada ·valu:i ·i{)n 1 · h situa
ción el la ·mpr 'sa, ,1 s ·ctor, 
la economía y las t ·ncl ·n ias 
del mercado mundial. MCis aun 
tratándose, como n est ·aso, 
ele la empresa más granel · y 
compleja de l país, cuyas acli
vidades dependen del precio 
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del commodity de mayor va
riación de precios a nivel in
ternacional en las últimas dé
cadas. 

El actual gobierno encon
tró al sector hidrocarburos y a 
Petroperú en virtual estado de 
colapso. Tan así es que una 
de las primeras decisiones que 
tuvo que adoptar a las pocas 
semanas de iniciada su ges
tión fue un incremento de pre
cios de los combustibles de 
más de 1,200%, el cual resultó 
insuficiente y tuvo que ser 
acompañado, meses después, 
por otros ajustes, por suerte 
de menor magnitud. En los 
años anteriores, la empresa 
más grande del país había sido 
conducida como un inmenso 
trasatlántico que viajaba sin 
brújula, con un atraso de va
rios años en el mantenimiento 
de sus principales unidades 
operativas, con exceso de per
sonal y con altos niveles de 
corrupción. Frente a esa situa
ción, la primera medida im
portante que se propuso al 
gobierno fue eliminar el mo
nopolio que la empresa ejer
cía sobre diversas etapas del 
proceso productivo y comer
cial de los hidrocarburos. 

Paralelamente, se envió a 
la mejor gente con que se con
taba a estudiar las experien
cias de desregulación y mo
dernización del sector petro
lero en Colombia, Chile, Ar
gentina, Venezuela, Brasil y 
México. Mucho fue lo que se 
aprendió conversando con los 
colegas de otras empresas 
públicas de la región, algunas 
ya embarcadas en procesos de · 
privatización. Luego de varios 
meses de análisis y discusión, 
y bajo la conducción técnica 
el Antonio Cueto, hoy Secre
tario Adjunto de Arpe! (orga
nismo r gional de las empre-

sas petroleras) , se e levó al 
gobierno el Plan de Transfor
mación, cuya puesta en ejecu
ción significó un cambio radi
cal en la gestión de la empre
sa. A fines de 1993, Petroperú 
dio utilidades operativas lue
go de seis años continuados 
de pérdidas. El mencionado 
Plan incluía una 
propuesta de priva
tización, en alguna 
medida inspirada en 
la experiencia ar
gentina; si esta pro
puesta hubiera sido 

El actual gobierno· 
encontró al sector 
hidrocarburos y a 
Petroperú en 
virtual estado de 

aprobada por el Mi- colapso. 
nisterio de Energía 
y Minas, hoy esta-
ríamos debatiendo sobre sus 
resultados y no sobre si es 
conveniente o no privatizar, 
que es donde parece haberse 
cristalizado la discusión sobre 
el tema. 

No voy a entrar en los deta
lles de la propuesta de la ge
rencia y el directorio de Petro
perú; el documento se en
cuentra disponible para quien 
quiera revisarlo. Tengo sí, la 
impresión de que fue el único 
esfuerzo serio e integral de 
abordar el tema tomando en 
cuenta la situación, las pers
pectivas del país y las expe-
riencias de los paí
ses de la región. 

Por las limitacio
nes de espacio, me 
limitaré únicamente 
a tratar las razones 
por las que conside
ramos que la venta 
integrada de Petro
perú resulta más efi
ciente, más expedi
tiva y menos riesgo
sa que la venta frac

La primera medida 
importante que se 
propuso al 
gobierno fue 
eliminar el 
monopolio que la 

cionada. 
Tomando en 

empresa ejercía 
sobre diversas 
etapas del proceso 
productivo y 
comercial de los 

cuenta los niveles hidrocarburos. 
decrecientes de pro-
ducción, inversión y reservas 
que existen en el sector hidro
carburos, el objetivo principal 
de la privatización de Petro
perú es incrementar su eficien
cia en el plazo más breve po
sible, para revertir las tenden
cias declinantes en los prin ·i
pales indicadores. Cuando nos 
referimos al aumento el · la 
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producció n no estamos ha
blando ele un objetivo genéri
co y atemporal; en realidad 
es ta rnos cons idera ndo q ue 
hoy la producción ele Petro
perú representa más del 30%. 
Y que bajo escenarios suma
mente optimistas, la .Produc
ció n proveniente ele los pro

Pero todo tiene su 
tiempo y ahora el 

reto principal es 
pasar de un 

mercado pequeño 
y regulado a uno 

más grande y 
competitivo. 

gramas ele explora
ción que están lle
vando a cabo o tras 
36 empresas no es
ta rá d isponible an
tes del a !'i.o 2000 
(salvo la producción 
ele lotes en la vecin
dad del o leoducto). 
En ese sentido , la 
clecisi.ón estratégica 
ele privatiza r Petro
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perú responde a objetivos muy 
precisos y debe instrumenta r
se a través ele un esquema que 
garantice resultados en e l más 
corto plazo posible . 

En relación a la competen
cia q ue se desea introducir 
en e l secto r, vale la pena men
cionar que la principal limita
ció n bajo las reglas del juego 
actuales no es tanto la existen
cia ele Petroperú sino el tama
ño de l mercado (140 mil ba
rriles ele consumo al d ía) . En 
cuanto se logre aumentar en 
forma significativa la produc
ció n ele crudo, habrá diver
sas o pcio nes ele abastecimien
to, se estudiará la fac tibil i-

Vender unidades 
más pequeñas no 

ha probado ser 
más fácil que 

vender paquetes 
de acciones de 

una empresa 
integrada. 

dad ele nuevas refi-
nerías y e l consumi
do r sa ldrá be nefi
ciado. Pero tocio tie
ne su tiempo y aho
ra e l re to princ i
pal es pasa r ele un 
mercado pequei'io y 
regulado a uno más 
grande y competiti
vo. En ese sentido, 
se ría una lás tima 

equivocarnos en el esquema 
de privatización. 

¿POR QUE PRIVATIZAR 
EN FORMA INTEGRADA? 

Mucho se ha d iscutido última
mente sobre si Petroperú se 
debe privatiza r como una sola 
unidad o si debe ser cliviclicla 
en unidades ele negocio. Per-

sona lme nte he identificad o 
cuando menos cinco razones 
que fundamentan mi prefe ren
cia por privatizar en forma in
tegrada: 

-Más eficiente: para cum
plir el objetivo ele incrementar 
la producción y las reservas a 
través ele la inyecció n ele re
cursos financieros y tecno ló
gicos, resulta indispensable 
mantener la unidad empresa
rial. Los efectos positivos ele la 
Ley ele Hidrocarbu ros serán 
evidentes en un plazo ele d iez 
a quince años, mientras que 
los ele la privatización se ve
rán entre los tres y cinco próxi
mos años. No podemos, pues, 
desperdiciar tiempo valioso en 
o rganiza r unas quince unida
des ele negocio y esperar que, 
luego ele un largo y posible
mente agitado proceso ele ven
ta , se o rga nicen adecuad a
mente para mostrar resultados. 
Con tocios los cambios que se 
han introducido en Petrope rú , 
esta empresa puede servir ele 
base -mediante una gestió n 
adecuada y con recursos que 
e l Estado le ha negado- para 
contribu ir a sostene r, y even
tualmente incrementar, la pro
ducción y las reservas . 

-Más expeditiva : resulta pa
radójico, pero e l fundamento 
que dieron los funcionarios 
de l Banco Mundial para priva
tiza r por partes es que era la 
única manera ele hacerlo en 
forma expeditiva y así "apro
vechar la venta política". La 
rea lidad ha demostrado que 
hubie ra siclo más fácil vender 
acciones ele una empresa inte
grada que unidades ele nego
cio cuya configuración y al
cances todavía son materia ele 
discusión pública cuatro años 
después ele que la Copri acor
dara la estrategia. En ese sen
tido, vender unidades más pe
queñas no ha probado ser más 
fácil que vender paquetes ele 
acciones ele una empresa inte
grada. 

-Menos riesgosa: al vende r 
porcentajes ele participación 
ele una empresa integrada ele 
la envergadu ra ele Petroperú 
(cuya facturación anual es su
perior a los US$1,500 millo-

nes) resu1ta absolutame nte 
pertinente ser muy exigente 
en cuanto a los antecedentes 
financieros y tecno lógicos ele 
los posto res. El caso ele la 
Telefónica es un buen ejem
plo ele lo que se afirma. Como 
se recuerda, en d icho proceso 
participaron ocho compañías 
casi equivalentes en cuanto a 
prestigio internacional y ganó 
la que hizo la oferta más alta . 
Aunqu e e l presid e nte d e l 
Cepri afirme lo contrario , exis
ten cuando menos diez em
presa·s que participarían seria
mente en una subasta ele ac
ciones ele una empresa inte
grada si las reglas son claras y 
el cronograma se cumple. 

Por el contrario, el fracciona
miento ele Petroperú en unida
des ele negocio nos hace correr 
-innecesariamente- el riesgo ele 
que las empresas elegidas en 
las subastas no representen el 
prototipo ele empresas petrole
ras que se mencionan como in
teresadas en la privatización ele 
Petroperú . 

Las expe riencias con em
presas como Maple Gas Cor
poration y Petrotech pueden 
darnos la pista de l tipo ele em
presa que podría adjudicarse 
cada unidad ele negocio si se 
mantiene el esquema ele frac
cionamiento . Si la s ituació n 
general de l país ha mejorado , 
hagamos que eso se refleje 
también en la calidad ele los 
posto res. 

-Tendencia inte rnacio na l: 
las empresas petrole ras más 
eficientes del mundo son inte
gradas; por lo tanto no encon
tramos razones valederas para 
que nuestro país sea la excep
ción a esta regla . Por o tro lacio , 
no conocemos ele ninguna pri
vatización petro lera por uni
dades ele negocio (aparte ele 
la peruana y tal vez la bolivia
na). En cambio, existe gran 
cantidad ele ejemplos exitosos 
ele ventas ele acciones ele em
presas petroleras (Rep-Sol, ELF 
Aquitaine , Enterprise Oil, YPF, 
Petrocanaclá , para citar algu
nas). Al ser interrogado sobre 
el tema, un ex presidente del 
Cepri afirmó: "Estamos clesa
rro llanclo nuestro pro pio mo-
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I' ·rsu na lrnente, s igo con
" ·n ·ido ele que e l 60% de las 
a · ·io nes de Petroperú podría 
s ·r vend ido a una empresa 
p ·tro le ra de primer nive l in
te rnacional en una cifra supe
rio r a la que se obtuvo por la 
Compai1ía Pe ruana de Te léfo
nos (CPT) y la Empresa Na
cional de Telecomunicaciones 
(Ente!). 

Por último quisiera mencio
nar un breve encuentro con 

Alberto Pandolfi 

Ra ciman Patton , Directo r eje
cutivo de Merrill Lynch, em
presa que asesora al Cepri en 
la privatización de Petroperú . 
A mediados de 1994 le co
menté si no habría s ido mejor 
privatizar el conjunto: "¿Se ha 
ana lizado esa a lte rnativa?", 
pregunté . Sonriendo en forma 
un tanto maliciosa me respon
dió "Eso no es lo que nos ha 
encargad o nuestro cliente ". 
Como consultor de una bue
na firma, sabía perfectamente 
que para tener éxito en esa 
actividad se debe hacer lo que 
el cliente quiere , dentro de los 
límites ele lo razonable . 

Para terminar, como pare
ce que e l gobie rno ya ha 
ado ptado una decisión sobre 
el tema, espe ro sinceramente 
que mis planteamientos resul
ten equivocados. Cuanto más , 
mejo r. El tiempo dirá. • 

LAS PARTES 

E I proceso ele privatiza
ció n ele Petrope rú ha 
generado una serie ele 

- a firm acio nes e rra das 
que considero pe rtinente acla
ra r, a fin ele disipa r las natura-. 
les inquietudes que se han sus
citado en la ciudadanía . 

Los objetivos primarios ele 
la priva tización ele Petroperú 
son fomentar la competencia 
en e l secto r hidroca rbu ros, 
promover la inversión y mo
de rnizar las actividades del 
referido secto r. Lo "estra tégi
co" -para usar esa palabra que 
funcio nó la década pasada 
como un hechizo destinado a 
impedir que se inicie una ne
cesaria política ele privatiza
ciones y modernización- no es 
tene r una compañía petrole
ra estatal, sino contar siempre 
con e l recurso petrolero en 
volumen suficiente y a precio 
compe titivo para e l consu-
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1110 inte rno y la exportación . 
Lo que buscamos es desa

rrollar un mercado competitivo 
ele crudos atrayendo inversio
rlistas ca lificados para este fin . 
Tocio esto dentro ele un proce
so que evite monopolios, que 
sea transparente y consiga bue
nos precios por ·1a venta ele 
Petroperú . Además, cumplimos 
cabalmente con el actual man
dato constitucional (art. 60), 
que establece que el secto r es
tatal sólo está auto rizado para 
realizar subsidiariamente acti
vidad empresarial. Es pues al 
secto r privado al que le corres
ponde asumir el protagonis
mo productivo en nuestro país. 

Vistas las opciones, se ha 
elegido: 

- Vender el 60% de las refi
ne rías ele Talara y La Pampilla 
manteniendo e n pode r de l 
Estado e l 40%, incluyendo ac
ción dorada . 

- Como el oleoducto y la 
refinería ele !quitos son mono
polios natu ra les, éstos no se 
venden , sino se clan en conce
sión y contrato ele gerencia , 
respectivamente . El Estado si
gue siendo propietario y no se 
desprende ele estos activos; y 
s i surgieran inconvenie ntes 
que perjudicaran al 
país, se revocaría la Al vender las 
concesión o el con- unidades de 
trato ele gerencia y 
los monopolios vol
verían al control del 
Estado . 

- Vender el 100% · 
ele las unidades me
nores como la refi
ne ría ele Co nchán , 
terminales y plantas 
ele venta, mantenien
do acción dorada. 

- Vender el 100% 

negocio de 
Petroperú en 
forma individual, 
evitamos que un 
solo comprador 
obtenga una 
posición 
dominante. 

ele la planta ele lubricantes. Se 
vende el íntegro pues, dacio 
su tama110, no influye decisi
vamente en las actividad es 
petroleras nacionales. 

- En el caso ele los lo tes, se 
subasta el 100% ele los de re
chos ele explo tació n según 
contrato con Perupe tro , así 
como el 100% ele los activos. 
La propiedad ele los camr)os 
petroleros se mantiene. 

Al vender las unidades ele 
negocio ele Petroperú en for
ma individual, lo cual permite 
una integración vertical, evita
mos qu e un solo 
comprado r obtenga 
una posición clomi- La venta individual 
nante . No es desea- permite, además, 

atraer a los 
mejores en cada 
área. Así, los 

ble un monstruo pri
vado que controle 
lo tes, o leoducto y 
mono po lice la co
mercialización y las 
re fine rías; tampoco 
es conveniente para 
los intereses del país 
y ele los usuarios ele 
los productos hiclro
ca rburífe ros , pues 

· operadores más 
calificados para 
refinerías acudirán 
a la venta 
de éstas. 

su fiscalización sería más com
plicada. 

La venta incliviclual pe rmi
te , además, atraer a los 111 ·jo- . 
res en cada área. Así, los or ·
rada res más calificados p:1r:1 
re fine rías acucl ir(i n a l:1 v ·nt :1 
el éstas. Las ·0 111p:11'\i:1s 111:ís 
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agresivas en exploración com
prarán los lotes, etcétera. Esto 
significa un mejor precio por 
cada unidad separada, frente 
a la venta íntegra ele las mis
mas. Al ser operaciones intrín
secamente inclepenclientes, su 
valor no resulta afectado por 
la venta fraccionada. 

Las pocas veces 
que Petroperú dio 

utilidades, el 
Estado las utilizó 

Se dice que Pe
tro pe rú canalizó 
a proximaclamente 
US$13,500 millones 
al Estado, y que esto 
no habría ocurrido 
si hubiera siclo una 
empresa privada . 
Dicha afirmación es 
una falacia, pues ele 
esta suma, el Estado 
percibió US$8,000 
por concepto ele im
puestos a los com-

en gasto público y 
no para potenciar 
a la empresa, que 

más bien se 
debilitó y 

descapitalizó. 
bustibles, impuestos 

que los hubiera pagado tam
bién una empresa privada . La 
naturaleza ele la empresa no 
modifica en absoluto el hecho 
impositivo. Y los aproximada
mente US$5,500 millones res
tantes corresponden a la renta 
petrolera ele Occidental y Pe
troperú juntas. Al privatizarse 
Petroperú, la renta petrolera se 
mantendrá en forma ele regalías 
que seguirá cobrando Perupe
tro. Lo importante es revelar que 
si se suman las utilidades y pér
didas ele los últimos 25 años, 
el resultado es una pérdida 
acumulada no auditada ele 
US$3,978 millones al 31 ele di
ciembre ele 1995. 

Otro argumento en contra 
es un supuesto "apresuramien-

to". En realiclacl, el 

Tampoco, como 
algunos señalan, 

la seguridad 
nacional estará en 

peligro con la 
privatización de 

Petroperú. 

proceso ele la venta 
se inició mediante la 
suscripción ele con
tratos petroleros ele 
explotación en las 
áreas marginales ele 
Petroperú y conti
nuó con los grifos, 
Solgas, Petromar y 
Petrolera Transoceá-
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nica; este proceso, que elata 
ele 1992, se produjo gracias a 
una moderna Ley ele Hidro
carburos cuyas bondades na
die ha cuestionado. 

Es preciso recordar que los 
estudios iniciales para vender 

Petroperú fueron realizados 
por la firma Booz-Allen entre 
enero y mayo ele 1993; poste
riormente se hicieron nume
rosos estudios técnicos a car
go ele destacadas empresas 
consultoras. 

De otro lacio hay quienes 
se oponen con el argumento 
ele que no hay razón para ven
der la empresa ahora que da 
utilidades. La idea fundamen
tal del proceso ele privatiza
ción peruano es redefinir ro
les. El punto primordial es que 
la empresa privada haga lo 

. que mejor sabe hacer: produ
cir. Y que el Estado propor
cione servicios ele salud, edu
cación y seguridad a la pobla
ción, así como la infraestruc
tura necesaria para el desarro
llo del país. La idea no es te
ner una empresa petrolera casi 
siempre mal administrada y 
maternidades públicas brin
dando un servicio deficiente, 
sino que la empresa privada 
se dedique a explorar, refinar 
y distribuir más petróleo en 
forma eficiente. 

Y en cuanto al argumento 
ele que da utilidades, eso es 
coyuntural. Lo cierto es que la 
empresa tiene pérdidas acu
muladas por US$3,978 millo
nes que tiene que absorber el 
Estado; o sea, tocios nosotros. 
Es más: las pocas veces que 
Petroperú dio utiliclacles en el 
pasado, el Estado las utilizó 
en gasto público y no para 
potenciar a la empresa, que 
más bien se · debilitó y 
descapitalizó. Lo "normal" en 
la historia ele esta empresa es 
que, o no dio utilidades o, 
cuando las dio, éstas fueron 
utilizadas para propósitos aje
nos a la empresa. Lo "raro" es 
que haya dacio utilidades. La 
privatización busca garantizar 
que finalice este patrón casi 
usual (propio ele tocia em
presa pública que maneja di
nero que es ele tocios y no ele 
quienes la administran) y tan 
pernicioso para el país. Al pri
vatizar la empresa y apartarla 
ele los vaivenes propios de la 
política interna, se garantiza 
una inversión constante e inin
terrumpida en el área. 

Tampoco, como algunos 
señalan, la seguridad nacio
nal estará en peligro con la 
privatización ele Petroperú. El 
petróleo seguirá siendo pro
piedad del Estado, que no 
abdica ele ninguna manera ele 
sus facultades soberanas ni ele 
su derecho a otorgar los con
tratos ele licencia de explota
ción a las compañías. Es más, 
la Ley ele Hidrocarburos esta
blece que los ministerios ele 
Defensa e Interior deben 
proteger las operaciones pe
troleras. Asimismo señala que 
en caso ele emergencia, el Es
tado tiene la total clisponi
biliclacl ele los hidrocarburos 
necesarios y está capacitado 
para emprender cualquier ac
ción que considere pertinente 
a fin ele garantizar el normal 
abastecimiento ele crudos al 
país. Y en caso ele que surgiera 
algún conflicto que pusiera en 
peligro nuestra soberanía, las 
fuerzas del orden e'stán auto
rizadas para intervenir la em
presa. 

Es impo1tante anotar que el 
Estado sigue reteniendo el 40% 
-incluyendo acción dorada- del 
accionariado ele refinerías; y que 
estará siempre velando por la 
seguridad nacional. 

Otro argumento señala la 
existencia ele empresas pú
blicas en países hermanos 
como un ejemplo que el Perú 
debe seguir. Lo cierto es que 
éstas siguen entrampadas en 
el sector estatal porque están 
al servicio ele un impo1tante e 
influyente sector político, y 
no porque no sea más bene
ficioso traspasarlas al sector 
privado. 

Finalmente, se arguye que 
nuestro esquema ele privati
zación es sui generis en Lati
noamérica. Y es cierto, lo es; 
pero no por un prurito ele 
originalidad sino porque se 
ajusta a nuestra realidad pe
trolera . Este argumento me 
trae a la memoria aquel que 
se esgrimía en contra ele un 
país vecino, pionero en apli
car la economía de mercado 
cuando estaban en boga po
líticas controlistas. Hoy vemos 
los resultados que tuvo nues-
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tro país por seguir al resto. 
El plan ele privatización de 

Petroperú está basado en un 
diagnóstico de las característi
cas del mercado nacional de 
hidrocarburos, y su ejecución 
traerá resultados positivos: un 

abastecimiento de combusti
bles adecuado en calidad, 
oportunidad y precio; así 
como la incorporación de tec
nologías de punta y un cuida
doso manejo del medio am
biente. • 

Industrias estratégicas 

. El pensamiento 
militar 

ENRIQUE OSANDO 

L as · intenciones del go
bierno de privatizar Pe

troperú y la presencia de im
portantes inversiones chilenas 
en nuestro territorio, algunas 
en empresas tradicionalmente 
consideradas como estratégi
cas, nos llevan a preguntarnos 
acerca ele la percepción que 
sobre este tema tienen los mi
litares hoy en día . 

En 1968 el golpe ele Velasco 
se produjo porque el gobier
no ele Belauncle había firmado 
un contrato con la Internatio
nal Petroleum Company que 
fue interpretado como lesivo 
a los intereses nacionales. Seis 

días después del golpe se na
cionalizaron los yacimientos 
ele La Brea y Pariñas. Las na
cionalizaciones ele empresas 
que los militares juzgaban es
tratégicas corno la gran mine
ría y ferrocarriles -además ele 
otras que no lo eran- conti
nuaron en los años siguientes. 

Hoy, casi 30 .años después, 
estamos a punto de devolver 
el petróleo a la actividad pri
vada extranjera, y en los cuar
teles no parece haber mayor 
malestar. Ciertamente algo 
debe de haber cambiado. 

IAS DECADAS 
DEL 60 Y DEL 70 

Con la creación del Centro ele 
Altos Estudios Militares 
(CAEM) los militares comen
zaron a relacionar el desarro
llo nacional con la defensa . 
Descubrieron algo que Clau
sewitz ya había planteado en 
1807: que es imposible tener 
un ejército moderno en medio 
ele una sociedad arcaica . Por 
ello decidieron modernizar la 
sociedad y tomaron el pensa
miento económico en boga 
entre los civiles, el ele la Comi
sión Económica para América 
Latina (CEPAL), que le otorga
ba al Estado un rol cletermi-

nante en tal modernización. 
El pensamiento estatizante 
conjugaba perfectamente con 
el ethos militar en la medida 
en que un Estado fuerte e in
terventor, en donde la iniciati
va privada está controlada· por 
leyes, reglas, normas y regla
mentos, es ele alguna manera 
la prolongación del mundo 
militar donde tocio está nor
maclo y controlado. Pero siem
pre hubo, aun en los años más 
fuertes del velasquismo, una 
tendencia liberal en un sector 
ele la Fuerza Armada, ·sobre 
tocio en la Marina. Esta ten
dencia, no obstante, era mi- ' 
noritaria y prevaleció la co
rriente estatista. 

DESPUES DEL 
VELASQUISMO 

El fracaso del Estado gestor e 
interventor que la Fuerza Ar
mada creara durante sus doce 
años ele gobierno tuvo dos 
efectos entre los militares. 
Hundió en la confusión y el 
desprestigio a los sectores es
tatistas, lo cual los privó ele un 
proyecto nacional; y fortale
ció al grupo liberal que se 
opuso a la intervención en la 
economía y que durante el 
gobierno ele Velasco había 
permanecido relegado. Se 
abandonó la defensa del 
estatismo, y el liberalismo ocu
pó su lugar, sobre tocio ante el 
éxito del proyecto liberal ele 
los militares chilenos. Para 
muchos militares (y también 
civiles) Pinochet se convirtió 
en un ejemplo. El proyecto 
denominado Libro verde, que 
hacia 1989 elaboró un sector 
militar ante el peligro ele que 
Alan García se negara a dejar 
el poder, fue un proyecto li
beral. 

¿Pero ele qué liberalismo 
hablamos? 

Los militares liberales esta
rán ele acuerdo con que la 
empresa privada y el libre 
mei·caclo lleven las riendas ele 
la economía. Estarán incluso 
ele acuerdo con que las em
presas estr~tégicas, aun las ele 
armamentos, estén en manos 
privadas, ya que son conscien-
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tes de que el Estado no cuenta 
con medios para invertir en 
estos rubros. Pero insistirán en 
que tales empresas estén en 
manos de nacionales. En este 
sentido los militares coinciden, 
seguramente sin haberlo leí
do, con Adam Smith, el padre 
del libe ralismo económico, 
autor a quien no les haría nada 
mal leer a algunos economis
tas liberales. En La Riqueza de 
las Naciones Smith señala: 
"Generalmente será ventajoso 
poner algún gravamen sobre 
la empresa extranjera, para in
centivar la industria domésti
ca, cuando alguna industria en 
particu)ar es necesaria para la 
defensa del país" 1• Se está refi
riendo a la protección de la 
industria naval inglesa creada 
por e l Acta de Navegación ele 
1651. Más adelante dice: "Es 
importante que el Reino de
penda lo menos posible de 
sus vecinos respecto de las 
manufacturas necesarias para 
su defensa; y si éstas no se 
pueden mantener internamen
te, es razonable que todas las 
otras ramas ele la industria 
sean gravadas a fin de mante
nerlas"2. 

¿Cuál es el pensamiento 
actual en la Fuerza Armada? 

Podríamos decir que los 
puntos de vista sobre el tema 
están clivicliclos en tres. El pri
mero es el punto ele vista ofi
cial ele los altos mandos. Es
tos, como sabemos, son nom
brados personalmente por el 
presidente de la República 
desde noviembre ele 1991, 
cuando se dio la Ley ele Situa
ción Militar; esto ha converti
do las comandancias genera
les en cargos ele confianza 
política y por lo tanto difícil
mente encontraremos una 
opinión discrepante con la 
política presidencial, no sólo 
sobre este punto sino sobre 
cualquier otro. 

El segundo punto ele vista 
es "la ause ncia ele punto ele 
vista", que parece ser la opi
ni(>n mCts xtt:nclicla. La mayo
rí:i 1 • los militar ·s, debido a 
su sit u:1d >n ·conóml ·:1 -rcsul-
1:1<.Jo le SUl.! l los 'XII' ·rn:1<:J:1-
n, ·111 1.· b11jo. -, l'Sl:i 111:'is prt:· 
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ocupada en realizar labores 
adicionales a su condición de 
oficiales para ganarse la vida 
que en hacer un seguimiento 
de la política nacional. Esto 
ha causado en la práctica una 
desmovilización política de los 
militares en niveles medios y 
bajos y una politización en los 
niveles altos. El proceso no ha 
ocurrido sin resistencia: la 
existencia de grupos de opo
sición, como Comarca y León 
Dormido, da cuenta de ello; 
pero esa es ya otra historia, y 
además estos grupos están 
fuertemente golpeados. 

El tercer punto ele vista es 
el mencionado anteriormen
te. Oficiales que ven con bue
nos ojos la política económica 
liberal pero que consideran 
que ésta no debe hacerse ex
tensiva a las industrias estraté
gicas. Numéricamente esta 
posición parece ser minorita
ria puesto que la mayoría está 
en la posición de no opinar y 
el alto mando apoya a Fuji
mori. Así, es poco probable 
un pronunciamiento contrario 
a la privatización, a menos que 
los grupos civiles ele oposi
ción lleven a cabo una cam
paña tan fuerte contra la me
dida que logre concientizar a 
un importante sector militar. 
Hoy, estos grupos ele oposi
ción piden un pronunciamien
to militar al respecto, lo cual 
no deja ele ser una contraclic-

ción para quienes en su mo
mento se quejaron de que la 
Fuerza Armada estaba politi
zada. Este tipo de llamamien
to no le hace bien a nadie . Ni 
a la Fuerza Armada, que no 
debe ser dañada en su disci
plina; ni a la oposición, que 
podría estar abriendo una caja 
ele Pandara que des
pués no sabrá cómo 
cerrar. • 

1/ Smith, Adam; An 
Inquiry inta the 
Nature and Causes a/ 
tbe Wealtb a/ Natians 
publicado original
mente en 1776. Mo
dern Library Edition, 
reproducción ele la 
edición ele Eclwin Can-

La mayoría de los 
militares, debido a · 
su difícil situación 
económica, está 
preocupada en 
realizar labores 
adicionales para 
ganarse la vida. 

nan, Londres 1904. Libro 4, capí
tulo 2, p. 429. Me he tomado la 
libertad ele hacer una traducción 
libre . El texto original es el si
guiente: "!t will generally be 
advantageaus to lay same burden 
upan fareign, for tbe encourage
ment o/ domestic indust1y, wben 
some particular indust1J1 is 
necessaiy for tbe defence a/ tbe 
counlly". 

2/ Ibid, p. 434. El texto en inglés 
es el siguiente: ''ll is o/ importance 
tbat the kingdam dependas little 
as passible upan its neigbbaursfor 
tbe manufactures necessaiy farils 
defen ce; and (l tbese can not 
be maintained at home, it is rect
sonable that al! atber brancbes a/ 
indust1y be taxed in arder to su
pport them ". 

33 



La educación en debate 

¿CUANTO Y HASTA 
DONDE CAMBIAREMOS? 

Algo o mucho parece estar cambiando; hay los que piensan que para bien, y otros que 
creen lo contrario. Lo cierto es que la necesidad de un debate es prioritaria. DEBATE convocó 
a quienes ya sea como pensadores, educadores, o empresarios han asumido responsa
bilidades en la conducción de .los asuntos educativos. La nueva Ley de Centros Educati
vos Privados, el manejo empresarial y la reflexión sobre un proyecto educativo nacional son 
los temas centrales tanto de los artículos como de las entrevistas que DEBATE presenta. 

*jorge Trelles, ex 
Ministro de 
Educación. 
Congresista de 
la República. 
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Jorge Trelles* 

Una educación para 
tiempos cambiantes 

V ivimos una época sig
nada por el cambio, ca
racterística -que durará 

- un tiempo difícil de pre-
decir o que tal vez se vuelva 
permanente. Es altamente pro-

bable que lo~ cambios sean 
de tal magnitud y velocidad · 
que ya nunca podamos pasar 
a una etapa de estabilidad. 
Basta recordar un dato: en 
estos días se han cumplido 50 

años de la aparición de la pri
mera computadora , un arma
toste enorme que no puede 
competir con una PC portátil 
de las ya obsoletas. Lo que es 
útil hoy ya no lo será mañana, 
no sólo en cuanto a tecnolo
gía y maquinaria sino también 
respecto a las aptitudes y co
nocimientos adquiridos por las 
personas. 

El reto que enfrenta un sis
tema educativo es que sus 
egresados estén preparados 
para vivir en una época en 
que el cambio es la norma; y 
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para lograrlo, paraclójicamen~. 
te, primero debemos identifi
car lo que permanece inmuta
ble: qué puede ciar el sistema 
educativo al alumno que le 
sea útil independientemente 
ele la vorágine del cambio tec
nológico y ele sus consecuen
cias en el mercado laboral. La 
capacidad ele adecuarse a l 
ca mbio , la ·capacidad ele 
aprender, la honradez, el res
peto al o tro y la puntualidad, 
entre muchas otras, deben 
constituirse en preocupacio
nes centrales por encima ele la 
simple transmisión ele elatos 
que por lo demás ya mañana 
serán obsoletos, o en el mejor 
ele los casos absolutamente 
insuficientes. 

Nuestro sistema educativo 
necesita pensarse en estos tér
minos, y para lograrlo hay tres 
metas fundamentales que al
canzar: 

- Desaparecer el analfabe
tismo. 

- Revalorizar la labor do
cente . 

- Mejorar la calidad del tra
bajo en e l aula. 

En función ele estas metas 
ya se ha avanzado ele manera 
significativa. El último censo 
escolar (1993) indica que el 
84% ele la población estudian
til no universitaria acucie a 
centros educativos estatales; y 
el restante 16% a centros edu
cativos privados. Es evidente 
que ambas son dos realidades 
muy diferentes; sin embargo, 
se veían afectadas por una le
gislación asfixiante. La Consti
tución, la nueva Ley ele los 
Centros Educativos Privados 
(Nº 26549) y su reglamento, 
han ciado oxígeno a los cole
gios particulares y promove
rán una mayor inversión en el 
sector. La mayor oferta bajará 
costos, obligará a mejorar la 
ca lidad el I se rvicio y permiti
rá e l desplazamiento ele un 
porcenraj , el , a lumnos desde 
el s 'to r pC1bli ·o :il privado. 
Es urg ·nt · :1v:1nzar ·n l:1 mis
ma lín ·:.1 ·n los ·o l ·gios pú
blic s. Los · ·ntros ·du ·:itivos 
estata les ne · ·sit :111 l'or1 :il ·c r l:1 
figura ele I s lir · 'Co r ·s y t ·n ·r 
autonomía financi •ra , :1 lm l-
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nistrativa y pedagógica, de tal 
manera que la toma de deci
siones esté en manos de quie
nes se ven afectados por 
e llas . Por otro lado, la campa
ña de construcción de miles 
de locales escolares permite 
que la función educativa se 
efectúe en condiciones físicas 
adecuadas. 

DESAPARECER EL 
ANALFABETISMO 

Es obvio que la primera nece
sidad educativa, por lo cam
biante del entorno, es el ma
nejo de la lectoescritura . Es 
indispensable fijarnos un pla
zo para desaparecer el analfa
betismo -que alcanza índices 
altos en las zonas rurales- y 
especialmente entre las muje- · 
res, dacia su repercusión en e l 
mejoramiento de sus propias 
condiciones ele vicia y las de 
toda la familia. Una campaña 
consistente en esta línea debe 
incluir un programa de post
alfabetización para evitar el 
analfabetismo funcional y ase
gurar así que la inversión es
tatal en este campo conduzca 
a los fines planteados. 

REVALORIZAR LA 
FUNCION DOCENTE 

Los docentes son los líderes y 
motores del proceso educati
vo. Sin embargo, los maestros 
del Perú se enfrentan a tres 
graves problemas: el sistema 
de formación y actualización 
profesional , el nivel salarial y 
el sistema de ascensos. 

La formación de docentes 
en universidades, escuelas 
normales e institutos pedagó
gicos requiere de una revisión 
profunda y de un cambio ra
dical. El nivel salarial es, a 
pesar de los esfuerzos del 
gobierno, demasiado bajo; y 
la diferencia salarial por jerar
quía y ca rga académica es 
muy pequeña. Por último, el 
sistema de promociones sólo 
·o nsidera la titulació n y la an

t igü •ciad. F.s indispensal le in
cor¡ o rar un sistema el re ·o
nod1 11i ·ntn d · 111 ·ritos (r · ·or 1 

k :1slst ·nd:1 , c:i¡ :1 ·ir:1ci<>n ·n 

servicio, etcétera) que tome en
cuenta, además, la zona geo
gráfica donde se brinda el ser
vicio (front~ra, rur~l en extre
ma pobreza, entre otras consi
deraciones). 

MEJORAR LA CALIDAD 
DE TRABAJO EN EL AUIA 

Un programa ele mejoramlen
to ,de la qliclad de la educa
ción debe abarcar , 

El reto que 
enfrenta un 

todos los niveles 
educativos y centrar
se en tres aspectos: 

- Renovación cu
rricular: es indispen
sable renovar los 
programas curricu
lares . Las nuevas 
disposiciones lega
les hacen necesario 
e laborar un currícu
lo básico uniforme; 

sistema educativo 
es que sus 
egresados estén 
preparados para 
vivir en una época 
en que el cambio 
es la norma. 

y para aquellas escqelas que 
lo requieran, uno completo 
que lógicamente debe ser 
flexible y adecuado a la diver
sidad cultu ral y lingüística del 
país. Es importante señalar los 
avances en los programas de 
primer y segundo grado de 
primaria para mejorar sustan
cia lmente el aprendizaje de la 
lectoescritura y del razona
miento lógico-matemático e le
mental , que ha permitido ata
car un problema de la educa
ción peruana: la excesiva 
repitencia del primer grado. 

-Dotación de materiales 

Los maestros se 
enfrentan a tres 
problemas: el 
sistema de 

educativos y equi
pos: es indispensa
ble proporcionar 
los materiales didác
ticos -mapas, textos, 
cuadernos de tra
bajo, guías dic!ácti
cas- necesarios para 
e l buen fun ·iona
miento del proc ·so 
de enseñanza :i l in
terior del s,1 I >n 1 • 

formación y 
actualización 
profesional, el 
nivel salarial y los 
as·censos. 

clases. 
-Capacitad >11 dnc ·nt ' : cen

trada en la ln l mdutTI m de 
técnicas mod ·1·1111 y d · peda
gogía ·1 ·tiv:1 pnrn t: I 111 ·jo r 
aprov · ·11 :11111 ·111 0 dd 11 ·mpo 
· ·n ·I :iu l:11 ·1 uso odv1. ·1111do ele 
los nut·vos t ·111·r l.'1ilos , l'I r(;!s
pi.:ctl vo 11H1H·rl:il dor ·111 ·. 
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Estas son grandes líneas de 
trabajo que deben concre tarse 
en cada nivel educativo. El 
inicial (seis meses a cinco 
años) presenta adicionalmen
te e l problema ele ampliación 
de la cobertura, aún escasa; el 
nivel primario (seis a once 
años) es la prioridad natural 
ciados el intervalo ele edad a la 
cual está dirigida, su alta co
be1tura y su baja calidad. En el 
nivel secundario (doce a dieci
séis años) debemos centrarnos 
en el fo1talecimiento ele la ense-

Las tareas son 
muchas y los 

ñanza de las ciencias 

recursos escasos. 

básicas: matemática, 
física, química y bio
logía. No debemos 
perder de vista que 
un adecuado apren
dizaje ele estas cien
cias supone el hacer 
énfasis en la impor
tancia de observar, 
sacar conclusiones, 
generalizar, compro

Es imperativo 
priorizar. Abordar 

solo uno de los 
aspectos no da 

,uenos resultados. 

6 

bar, y puede ser un punto cla
ve para que los alumnos 
"aprendan a aprender". 

La educación técnica públi
ca debe ponerse en condicio
nes de competir con la oferta 
privada que se ha incrementa
do ele manera notable en los 
últimos años; y debe tener una 
flexibilidad tal que le permita 

estar permanentemente ade
cuada a los requerimientos del 
mundo del trabajo. 

Las tareas son muchas y los 
recursos escasos. Es imperati
vo priorizar. La experiencia 
demuestra, sin embargo, que 
abordar solo uno ele los as
pectos mencionados no da 
buenos resultados. Lo mejor 
será insistir en tocios simultá
neamente, pero no en todos 
los centros educativos. Es con
veniente e legir zonas y cen
tros educativos donde es ur
gente la acción, focalizando 
así el gasto público. Por esto 

es necesario diseñar un pro
grama ele acción cuyo desa
rrollo se pueda seguir de cer
ca para detectar errores y co
rregirlos antes de generalizar 
e l programa al sistema. 

El Perú ha desperdiciado 
mucho esfuerzo y dinero en 
sucesivas reformas y contra
rreformas. La actitud ele hoy 
debe ser pragmática: diseñar 
un plan integral y probarlo en 
un sector re lativamente pe
queño, para así, con resulta
dos en la mano, generalizarlo 
en tocio nuestro enorme siste
ma educativo. • 

Constantino Carvallo Rey* 

La carabina 
de Ambrosio 

D ejémoslo, desde el prin
cipio, bien establecido: 
sólo tengo opiniones. 
No esperes, amable lec-

tor, cuadros estadísticos, si
glas, axiomas y demostracio
nes. Torpemente quiero com
partir apenas este sedimento, 
gruesa costra, que ha dejado 
en mí el vivir durante casi vein
te años sumergido en el mun
do de la educación escolar, 
como promotor ele una escue
la privada en Barranco y ele 
otra gratuita en un asentamien
to humano en Chorrillos, 
como a lumno y profesor, 
como peruano atento, como 
hombre que sueña, que aspi
ra, que siente pena. 

Es una impresión la que me · 
hace escribir estas líneas, el 
sentimiento y la intuición que 
provocan la aparición de una 
ley relativa a la educación, y 
su reglamento. Ley que no 
suena ni truena, caballo ele 
Troya que a nadie importa, 
que no ocupa espacio públi
co, debate, comentarios. Una 
ley dada junto con la prohibi
ción de importar automóviles 
usados, ésta sí furor nacional, 
tema hartante de todo medio 

informativo, prioridad, asunto 
trascendente. 

Esta es la sensación: la edu
cación elemental, la formación 
de los peruanos todavía niños 
nos importa -corno nación- un 
comino. Y corno consecuen
cia ele este desinterés -me pro
voca escribir desprecio- el ofi
cio del maestro, lejos de apa
recer valorado como el primer 
servicio ele una democracia, 
como quería José Antonio 
Encinas, es percibido como 
una ocupación insignificante, 
el ayo colonial, a mitad ele 
camino entre la asistencia so
cial y el empleo doméstico. 

No soy capaz de elucidar 
las causas ele esta inversión en 
los fines de la sociedad. Pero 
no deja ele llamar casi al es
cándalo cómo podemos ser 
tan miopes, cómo dejó de pre
ocuparnos quiénes queremos 
ser y no sólo cuántos, y ele 
qué manera queremos ver la 
vida y cómo los futuros pe
ruanos se enfrentarán a sus 
semejantes, al trabajo, al ocio, 
al amor y a la muerte. Tal vez 
sea un vicio de origen. Des
pués de tocio Pablo Macera ha 
señalado que la escuela públi-
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ca nace en el Perú gracias al 
apremio de la última hora, tar
dío intento de borrar con un 
testamento tocio el abuso de 
una vicia e n el pode r. 

Acaso sea sólo el efecto ele 
estos nuevos tiempos, triunfo 
ele la tecnología sobre el arte, 
ele la acción sobre el pensa
mie nto. Del sálvese quien pue
da, de l rompan filas, del adiós 
a la ayuda mutua . También 
me parece a veces que es sólo 
pesimismo, una total pérdida 
de fe en la educación, en el 
proceso de humanización, en 
la acción educativa. Visión de 
la máquina humana, culto 
moderno al ADN y los riboso
mas. No creemos ya que so
mos lo que hacernos ele noso
tros, que el vínculo con los 
de más y e n especial con "sos 
otr s qu nos so n signifl ·:11 i
vos 1110 1 ·la y ·nc.;:1111in:1 •I d .,.,.. 
pli ·gu · 1 •I :1lt11:1 liurn:111:1. Y qu · 
si una na ·Ión .,.,. :1111 • Loe.In p ·r
sonas ¡u · s · 1 ll:ntllk:111 , no 
pod ·rnos d ·s ·uid:ir ·1 rn lo 
·01110 consl ruy ·n ·n su inte

ri o r sus va lo rl!s , sus intereses, 
sus ha bilidades, sus motivos. 

LOS DOCE DEL PATIBULO 

No te ngo como propósito la 
o fe nsa , mucho menos la ca
lumnia , pero la situación es 
para alarmarse . En un reciente 
libro, Pedro Francke ha mos-
1 raclo cifras que golpean como 
puñetes en el pecho: La Edu
cación Pública, los pobi·es y el 
t!ius/.e se titula y baste con ci
tar a lgunas ele sus observacio
n ·s . ue los profesores en su 
¡•r:111 mayo ría no tienen título 
p:1r:1 ·ns ·ñar no nos inquieta , 
l1:1 c · 111ucho ti empo que nos 
li:1hl1u:1111os :1 oír esas estaclís
li ·:1s . Fr:1n ·k · :1gr ·ga unos 
d:11 os 10 l:1ví:1 ·sir ·mecedo res: 
"uno d · r:1 l:1 cinco, :1p ·nas ha 
1 ·rrnit1:1dn l:1 s ·( ·11nd:1ria" , la 
11111:1 1 ti ·11 · 111( ·nos 1 • ·uatro 
a1 os d · ·x p ·rl ·n ·i:1 ¡ para 
J993, ·1 pron, ·dlu d · lo qu · 
·o rno s:tl :,rio 11 ·v:1h:1n :1 su ho-

gar ·quiv:tlíu :1 no v ·111 :1 d ) 1:t 

r ·s 111 •nsua 1 ·s; ·n u n:i ·n ·u ·s
ta ·asi la mit ad a ln,ili J 1 ·n ·r 
o tra upació n ¡ ar:.tlda. Y, lo 
que es más grave , n o tra in-
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vestigación del Instituto de 
Pedagogía Popular, realizada 
en 1993, la mitad de los maes
tros consideraba que sus 
alumnos, algunos o la mayo
ría, no atienden en clase las 
lecciones y para un 40% de 
maestros no e.s evidente que 
los alumnos a quienes ense
ñan aprendan en clase. La 
mayoría considera que los 
alumnos están hechos de 

· hambre y cansancio. 
Trabajando en condiciones 

imposibles, sin textos, muchas 
veces recitando lecciones para 
niños distraídos, ganando 
sueldos ínfimos, conviviendo 
con la miseria y enfrentando 
cara a cara el drama ele la in
fancia abandonada, sin los co
nocimie ntos básicos ni la ·x
p ·ri ·n ia para ·j ·r · •r •I ofi ·io 
1, • >111 0 ·s posihl · qu · 10 l:ivf: 1 
pu· l:in •ncon1r:1rs · lltil ·s d · 
liomhr ·s y n111J ·r ·s dis¡ u ·s
tos :1 su111:irs · :1 1:-1111<11 sa 'l'i
f'i ·io?, ¿qu · re ·ibe n a cambio, 
qué I neficio, qué satisfac
ció n? ¿Debemos creer en la 
fuerza ele la vocación, la cari
dad, el amor al prójimo? 

Estamos lejos de esos días, 
otra utopía que se desploma. 
Francke lo dice, acaso sin el 
suficiente énfasis: "la carrera 
docente se elige por sus me
nores exigencias" . Violeta 
Sara-Lafosse, Diana Corclano 
e Inngard Gentges han toma
do también el pulso del cadá
ver. En una investigación des
tacable, ¿Formando maestros 
discriminadores?, han mostra
do, entre mu-
chas otras reali
cla des, en qué 
consiste la voca
ción de muchos 
ele quienes hoy 
día "eligen" el 
magisterio. La 
mayoría , se!'ia
lan, es inducido 
(sic) o influen
ciado por otros 
para dedicarse a 
la educació n. Al
gunas ele las au
lo riclacles ele los 
· ·ntros ele for

mació n magiste
rial se lame nta-

ban pues sus alumnos, futuros 
maestros, elegían la carrera 
como última opción, tras fraca
sar en su intento de estudiar 
otra carrera. Las respuestas a 
por qué optaron por educa~ 
ción no pueden ser más dra
máticas en su impe1térrita sin
ceridad: "es una carrera corta", 
"el ingreso es más fácil", "tiene 
mejores horarios" ... No es ca
sualidad que las universidades 
privadas casi no tengan facul
tades de educación. 

En una encuesta, sorpren
den algunas cifra,s; más de un 
20% declara buscar sólo su 
beneficio, y un insólito 10% 
declara no te ner e l menor in
te rés e n educar. Habría que 
re mitirnos ¡_¡I lil ro el e Luis 
,u , 1T · ro rti;,., ¿Y ahora qué 

bi · '?, so l r ' ·I mu lo ·orno s 
·asl iga :ti nir o ' 11 nuestros 

liog:-ir ·s y ·scue las. 
"Nue.stro · maestros", escri

b Mace ra, "fueron recogidos 
sin calificación ninguna ele los 
sectores sociales más bajos 
amenazados por la indigencia". 
iY está refiriéndose al siglo 
XVIII! Al leerlo sentimos esa 
desazón que provoca el tiem
po detenido, el vértigo ante el 
trayecto circular, la imposibili
dad de lograr el desarrollo. Me 
viene una línea de Martín 
Adán: "Y, de pronto, la som
bra del Colegio se me mete en 
los ojos como la noche". 

Existen, sin duela, muchos 
buenos maestros . Esos que 
acucien cada verano a conti
nuar formándose . El sistema 

* Constantino 
Caivallo Rey, 
Promotor del 
colegio Los Reyes 
Rojos, del CE! 
Héroes del 
Pacifico y del 
colegio nacional 
No . 7077. 
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los empuja, los hace caer, les 
roba el tiempo, el ánimo, la 
paciencia. 

¿Por qué mantenemos un 
absurdo semejante? ¿Cómo 
no vemos que nuestros niños 
se educan, se forman, sin los 

vínculos significati
vos, sin modelos ade
cuados, muchas veces 
sin padre y sin maes
tro? ¿Cómo nos sor
prendemos ante la 
vulgaridad, la igno
rancia, el rencor, la 

_ quijada blandiendo 
~ en las manos? 

~ . La sociedad perua-
na llega a la educación siem
pre desde el interés por los 
temas adyacentes. La educa
ción ele nuestros niños alcan
za titulares en marzo con el 
aumento ele las pensiones, en 
julio con el reparto ele condo
nes, en octubre con la huelga 
ele maestros, en víspera ele 
elecciones con regalo ele com
putadoras. 

Qué paradoja, el Estado 
cree que nos faltan aulas e 
informática . Ladrillos, hormi
gón, teclados y procesadores. 
En un estudio hecho en es
cuelas ele la Sierra sobre razo
namiento aritmético, la nota 
promedio fue 06. Reciente
mente, en una evaluación so
bre comprensión ele lectura, 
los resultados mostraron que 

Esta es la 
más del 60% prácti

sensación: la 
educación 

elemental, la 
formación de los 
peruanos todavía 

niños nos importa 
-como nación• un 

camente no com
prendió nada. Y di
cen que no quedan 
ya utopías. Sólo son 
ahora más burdas, 
menos bellas. 

TEORIA DEL 
CAOS 
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comino. En veinte años, des-
de el gobierno ele 

Morales Bermúclez al ele Fuji
mori, muchas normas han sido 
emitidas por el Ministerio de 
Educación. La grandilocuen
cia ele Illich, Salazar Bondy y su 
"hombre nuevo" han ido desin
flándose siguiendo la trayecto
ria de un globo desatado. 

Aparentemente hemos di
bujado un recorrido sin más 

sentido que el capricho del 
gobernante, el ministro, el 
empleado del ministerio o el 
director ele la USE a la que 
uno pertenece. Los programas 
cambian y antes ele acomo
darse a ellos ya están otra vez 
mutando y sin selección natu
ral aparente. 

Así, se pone instrucción 
premilitar, se anula, se restitu
ye, se vuelve a anular. Desapa
rece la anatomía como curso 
propio, se juntan las historias, 
se separan, se vuelven a juntar. 
Nadie sabe para quién trabaja, 
es el té ele Alicia en el país de 
las maravillas. Sin embargo, 
como enseña la teoría del caos, 
aun el azar está sometido a la 
ley y en lo impredecible pode
mos encontrar pauta, sentido. 

En esta falta ele dirección 
intencionada que ha tenido la 
educación peruana en sus es
cuelas, un esquema ha ido 
configurándose. La pauta la 
han dado, creo que sin pla
nearlo, las universidades. 

A p~rtir de 1970 éstas deci
den cambiar los exámenes ele 
selección, que consistían en 
pruebas clesarrollaclas sobre los 
conocimientos escolares y en
trevista personal, por los exá
menes "psicotécnicos" creados 
por el ejército norteamericano 
para evaluar contingentes muy 
altos ele aspirantes. 

Pienso que por sobre el 
caos y la maraña legal ele la 
educación escolar estos ino
centes exámenes ele selección 
alteraron y reorientaron la 
educación escolar, sus currícu
los, sus prioridades, e hicie
ron surgir sin proponérselo 
una institución insólita y pe
ruanísima, híbrido, ni escuela, 
ni instituto, ni universidad: las 
academias de ingreso. De la 
escuela heredaron la forma, le 
agregaron el componente 
mercantil: surgieron ele la cri
sis educativa peruana para 
obtener lucro. 

Dominique Motte ha estu
diado algo de este tema . Ella 
muestra cómo el "mito de las 
academias" sustituyó a la fe en 
la escuela y trajo consigo nue
vos valores educativos: el in
dividualismo, la competencia, 

la eficacia a corto plazo, el 
elitismo, etcétera. 

El llamado efecto mariposa 
puede verse en el páramo edu
cativo. Las universidades privi
legian las matemáticas como 
forma ele selección; desesti
man, por ejemplo, la anatomía, 
la geografía; como resultado, 
la más pequeña escuela ele una 
alejada provincia peruana des
estima el saber respecto al cuer
po y el conocimiento del en
torno, del paisaje. Para ingre
sar a la Universidad Nacional 
ele Ingeniería, por ejemplo, un 
alumno no necesita conocer 
normas de higiene, ni siquiera 
nutrición o la función ele esos 
órganos que viven dentro 
suyo. Basta con la física, con 
las matemáticas. Recuerdo 
otros versos ele Adán: "Tocias 
las Matemáticas vendrían/ To
cias las Físicas ele tocios los 
sabios/ Y no sabrían sino que 
son sombras/ De tu vergüenza 
ele terror ele humano" . 

Por cierto las academias 
fueron negocios importantes. 
Dominique Motte sugiere, sin 
comprometerse, una motiva
ción importante: "Se dice que 
van enriqueciéndose median
te las academias, estos mis
mos que mantienen el desajus
te entre los niyeles ele secun
daria y universitario" . 

GATOS EN LA DESPENSA 

En medio ele esta crisis educa
tiva peruana, ele este descenso 
alarmante del gasto estatal en 
la educación, del abandono en 
el que se forman los futuros 
peruanos, el gobierno ha dacio 
la Ley Nº 26549, Ley ele los 
Centros Educativos Privados. 

¿Era ésa la prioridad en los 
actuales momentos? ¿Cómo se 
gestó esa ley? ¿Qué busca re
mediar? ¿No era más urgente 
firmar y ejecutar los conve
nios con el BM y el BID para 
el programa de mejoramiento 
ele la calidad ele la educación 
peruana? 

Habría que empezar con un 
dato significativo: a partir de 
1990 el gobierno, acelerando 
una tendencia, reduce drásti
camente su inversión en la 
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educación superior, especial
mente en las universidades 
privadas, haciendo caso, sólo 
en parté, a ia presión del BM, 
quien indicaba además au
mentar e l gasto en la educa
ción básica, en las escuelas. 

Otra vez el efecto maripo
sa. El recorte ahoga a las uni
versidades, éstas suben las 
pensiones al límite de Jo posi
ble, congelan sueldos, pierden 
buenos docentes, acallan toda 
discusión, se verticalizan. Lue
go saquean la mina creada por 
la indigencia escolar: toman 
las academias de ingreso y 
pretenden acaparar el merca
do de la pobreza educativa, 
crean sus "pre" e intentan dar 
el zarpazo: restringir el ingre
so, obligar a todos a pasar por 
sus nuevas exigencias. No lo
gran acaparar legalmente el 
mercado, son obligadas a 
mantener e l examen ahora lla
mado "externo", pero poco a 
poco sus "pres", a su vez, es
trangulan el próspero negocio 
de las academias. 

Muchas cierran, se reducen, 
pierden sus ingresos. En Lima, 
quiebra por ejemplo la Benab, 
y la Trener, ele la que es pro
pietario e l ahora congresista 
Jorge Trelles, se queda con un 
inmenso local, recién adquiri
do en Monterrico, un colegio 
despoblado ele postulantes. 

Los dueños ele estos otrora 
buenos negocios educativos 
voltean la mirada hacia las es
cuelas, obviamente hacia las ele 
paga. Estas tienen una legisla
ción que no se presta. Desde 
la 19326 impiden el afán de 
lucro: "Artículo 320: Los cen-
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tros educativos particulares se 
organizarán de modo que sean 
instrumentos eficaces ele inte
gración social y no ele cliscri
nlinación y lucro. Se entiende 
por lucro tocio ingreso que 
exceda los gastos que se origi
nen en la ejecución del presu
puesto de operación". Y la Ley 
Nº 23384 del propio Fujimori, 
en junio de 1994, se11alaba: 
"Artículo 3º: Son objetivos ele 
la educación f) la exclusión 
ele tocio propósito ele lucro en 
la educación". 

Además, la ley protegía a 
los directores y ciaba partici
pación a los padres ele fami
lia, obligaba a un porcentaje 
ele becas, imponía cursos, sis
temas de evaluación, horarios, 
limitaba la propiedad, etcéte
ra. Invertir en escuelas no era 
pues rentable. 

En febrero ele 1996, a las 
apuradas y ante la indiferen
cia ciudadana, se emitió la Ley 
Nº 26549 mencionada. Quiero 
dejar ele lado, para ir con los 
tiempos, las consideraciones 
éticas. Expongo más bien una 
impresión estética: qué feo 
que una misma persona sea a 
la vez propietaria de una aca
demia, Ministro de Educación, 
ponga un colegio, presione 
para ciar una ley que lo favo
rece y luego aparezca siendo 
el único comentarista ele su 
decreto. Digamos que esta 
ubicuidad es poco elegante. 
¿No pudo el señor Trelles, pro
pietario reciente ele un cole
gio, sacar del anonimato a al
gún colega de Cambio 90 -
Nueva Mayoría , darle su pro
yecto, hacerlo famoso? ¿Tuvo 
que seguir el ejemplo ele otro 
propietario ele academia, el 
señor Boloña, y dar desde el 
Estado una ley de la que se 
beneficia como particular lue
go? ¿Al diablo la mujer del 
César junto con el perrito y la 
calandria? 

No voy a comentar la ley 
en sí misma, ni sus consecuen
cias; ya tend re mos, como 
siempre, otro efecto dominó, 
otro brusco cambio inopina
do ele rumbo, otro efecto ma
riposa. Baste señalar que en 
adelante cualq uier persona 

natural o jurídica puede poner 
una escuela. Entonces se con
vierte en el propietario y tiene 
las siguientes facu ltades: esta
blecer la línea axiológica; la 
duración, contenido, metodo
logía y sistema pedagógico; los 
sistemas ele evaluación y con
trol de los estudiantes; la di
rección, o rganización , 
administración y funcio
nes del centro; los regí
menes económico, dis
ciplinario , ele pensiones, 
ele becas; las relaciones 
con los padres ele fa mi
lia, etcétera. Los propie
tarios no tienen ya que 
constituirse en asocia
ciones sin fines ele lu
cro, pueden adoptar la 
forma que deseen, so
ciedad anónima, de res-
ponsabilidad limitada, perso-
na natural, etcétera. Pueden 
obtener utilidades con una in-
sólita ventaja: no tienen que 
pagar impuestos. No se ha de-
rogado el artículo 18 ele la Ley 
del Impuesto a la Renta que a 
la letra dice: " ... no son sujetos 
pasivos del impuesto: b) las 
universidades y los Centros 
Educativos y Culturales ... " Es 
decir, ni siquiera están exone-
rados, simplemente la activi-
dad educativa no está com-
prendida, no existe, para el 
marco del impuesto. 

Es sólo la moda liberal y 
tras ella el mercantil ismo aga
zapado, la piel ele la oveja, el 
oro en la píldora. He siclo tes-
tigo además ele un 
hecho insólito . El 
Ministerio ele Educa
ción, renuente a re
glamentar una ley 
que lo saca de\ jue
go, elaboró un pro
yecto ele reglamen
to que tengo en mi 
poder y en el que se 

Acaso sea sólo el 
efecto de estos 
nuevos tiempos, 
triunfo de la 
tecnología sobre 
el arte, de la 
acción sobre el 

intentó restringir en pensamiento. 
gran medida los po-
deres del propietario. La Aso
ciación de Colegios Religiosos, 
la ele Colegios en Idioma Ex
tranjero y la ele Colegios Lai
cos, disculpen mi acusetería, 

Ilustraciones: 
pusieron el grito en el cielo. 
Resultado: el legislador Trelles, 
según informaron en mi gre- Freddy Cárdenas 
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mio, les dio la facultad de ela
borar ellos mismos el regla
mento. ¿Eso es economía de 
mercado, competencia? Resul
tado: los colegios religiosos 
pueden seguir recibiendo di
neros del Estado y los directo
res de los centros educativos 
privados del Perú no sólo no 

La educación de tienen que ser ya ti
tulados en educa-

nuestros niños ción: ni siquiera tie-
alcanza tituiares nen que ser perua

nos. en marzo con el 
aumento de las 

Tengo la impre
sión de que el Esta

pensiones. do peruano hace su 
segundo intento por 

deshacerse del servicio edu
cativo, elude su responsabili
dad, quiere ahorrarse esos 
costos. El primero fue la pre
tendida municipalización de la 
educación elemental; ahora, 
según consta en la exposición 
de motivos que el congresista 
redacta antes de la ley defini
tiva, es el sector privado el 
que debe hacerse cargo y la 
ley favorecerá la inversión pri
vada. Pienso que no se puede 
servir a dos señores. Poner 
escuelas para enriquecerse 
porque se abre un mercado 
cautivo y con beneficios tribu
tarios, no nos va a conducir 
sino a aumentar esa brecha 
entre los ricos y los pobres, 
los que pueden y los que 

· odian, entre Caín y Abe!, entre 
los propios peruanos. 

La educación debe tener 
como finalidad la formación 
intelectual y ética y la identi
dad cultural de los peruanos, 
esa es su meta y su sentido. 
Debemos obtener por este ser-

vicio una remunera
ción justa, pero no es 
una fábrica de embu
tidos cuya eficacia se 
mida en la bolsa. 

Vamos a llegar a 
absurdos como realizar 
focus group para po
ner colegios, investigar 
el mercado, ver, como 
decía el gran Pocho, 
qué es lo que le gusta 
a la gente. Y cada 
quien hará lo que le 
venga en gana; yo 
priorizaré computa-

c1on, tú matemáticas, el otro 
educación física. Enseñaré de 
octubre a julio, ele mayo a ene
ro, veré cómo viene la mano. 

Si los padres donan una 
biblioteca, esta ya podrá ser 
mía, parte ele mi patrimonio 
personal, ele mi riqueza. El rey 
ele la papa y acaso hasta el 
Coronel Sanders pongan su 
colegio. No defiendo los na
cionalismos pero ¿en qué país 
del mundo los extranjeros 
pueden ser directores ele los 
colegios para la élite nacional? 
¿Habrá sabido ele esta ley el 
Comando Conjunto? No, esta
mos preocupados en la venta 
ele Petroperú, en el juicio ele 
Manrique, en la importación 
de autos usados. 

Creo en la importancia ele 
la escuela, hoy más que antes. 
Son verdaderos úteros socia
les donde aprender el respeto 
a uno mismo y al prójimo, 
donde valorar la fe, la espe
ranza y la caridad, donde de
sarrollar nuestros talentos y 

León Trahtemberg* 

refunclar la sociedad como un 
pacto ele ayuda mutua. For
man mucho más la democra
cia que el ONPE y el Registro 
Electoral. Pueden ayudar a 
formar auténticos peruanos, 
libres, pensantes, amantes ele 
la paz. Las escuelas pueden 
ser las instituciones que, como 
quería Octavio Paz, den solu
ción al problema de la convi
vencia . ... "como una totaliclacl 
que incluye tanto el trabajo 
como el ocio, el estar juntos y 
el estar solos, la libertad incli
viclual y la soberanía popular, 
la comicia y la música, la con
templación y el amor, las ne
cesidades físicas, las intelec
tuales y las pasionales ... " 

No debiéramos permitir 
desmembrar así el país, cortar 
más aun la trama social, au
mentar tocio lo que nos desu
ne; pero sobre tocio no debié
ramos entregar nuestros niños 
a esa enfermedad del espíritu 
que Martín Adán llamaba el 
"apetito de merca". • 

No existe un 
proyecto educativo 

L a falta ele clariclacl res
pecto a la visión ele fu
turo del Perú al que lle
garemos en el mediano 

y largo plazo, dificulta la ela
boración de un proyecto edu
cativo nacional que debiera 
servirse y estar al servicio de 
esta visión ele país. Esta caren
cia lleva a una indefinición de 
ejes y prioridades, lo que impi
de elaborar técnicamente un 
proyecto educativo nacional. 

A pesar ele que genérica
mente se aspira a "elevar la 
calidad de la educación", las 
rutas para llegar a esta meta 
no han podido ser trazadas, 
porque para ello se requeriría 
conocer previamente cuáles 
serán los parámetros en torno 
a los que éste y los sucesivos 

gobiernos tomarán las decisio
nes que perfilarán el proyecto 
educativo nacional. 

-Las primeras decisiones 
tienen que ver con cuán abar
cador se considera que debe 
ser un proyecto educativo na
cional. Si va a responder a la 
política del gobierno ele tur
no,· regirá solamente para el 
corto plazo; en cambio, si se 
va a procurar convertirlo en 
política ele Estado, requerirá 
más tiempo y capacidad ele 
negociación para elaborarlo 
con el concurso de tocios los 
agentes sociales y políticos 
que tienen que ver con la eclu-

. cación, y en ese caso tendría 
una mayor esperanza ele vicia 
y ele implementación. 

-En cuanto al rol del Esta-
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do, deberán haber algunas 
grandes definiciones. Primera, 
si intervendrá para regular los 
desajustes entre oferta de em
pleo y demanda educacional, 
vía difusión de información, 
discriminación por especialida
des de los fondos públicos 
destinados a la educación su
perior estatal y contracción de 
oferta exigiendo acreditación 
de calidad. Segunda, si creará 
alicientes para desarrollar las 
especialidades de ciencia y tec
nología (no sólo info1mática) ele 
las que el libre mercado educa
cional se ocupa muy poco de
bido a las altas inversiones re
queridas. Tercera, si el Estado 
va a mantener una activa pre
sencia estimulando el desarro
llo de la educación pública, o 
si es que la va a privatizar. 
Cuarta, deberá definir si es que 
se mantendrá una administra
ción estatal centralizada o si se 
va a descentralizar, en cuyo 
caso habrá que elegir entre la 
alternativa de atomizar el siste
ma (cada colegio hace lo que 
quiere) o mantener un ente 
articulador, que podría depen
der del gobierno central (las 
USE de hoy) o de la elección 
popular (los municipios) . Cual
quiera de las opciones exige 
roles y prerrogativas diferentes 
para los burócratas estatales, 
los directores ele los centros 
educativos y las comunidades 
organizadas, los cuales también 
deberán ser definidos. 

-Seguidamente vienen las 
decisiones respecto al modelo 
pedagógico. Se copiarán los 
modelos y recetas universalis
ta.s que nos traen los organis
mos internacionales o se ges
tará el modelo peruano a la 
lll • licia ele nuestras propias 
n · · ·si beles, prioridades y di
w rsid:1d ·s. De eso dependerá 
HI li:1r ·111os "más de lo mismo" 
ci , 1 M ·st:ir ·m s una propuesta 
j)l 'l'lln n : 1. 

1•:11 111 :11 ·ria ·urricular, es 
11( l l t> t'l(l qui: los ·st::i n lares in-
1v1•11 H' lt 11 11 ill'H tu111:1 los de las 
/1111,1/11·1111111C '1,.,. dt· los :tlumnos 
v11 lrn p i(,,\ ', dt·, 111Toll :1 los no 
, 1111 I '( llllj) 11lhl1·:: ( 'OII los llÍI os 
¡)\ '1'11111( 1/1 ¡)lliJl'( 'll , (jll(' .~()11 l:1 
11lll l (id l , l' IY.( lll j HH' l 1 ('11 11 1 l111 y 

1)111/\11 1 M/\IIIM\l1ull 1 </1)(, 

índices elevadísimos de repeti
ción desde primer grado de 
primaria (35%), y sólo la mitad 
de los peruanos termina la pri
maria. Deberá decidirse si se 
quiere trabajar con los objeti
vos y estándares internaciona
les, o si se elaborarán estánda
res nacionales que se adecuen 
a la realidad heterogénea pe
ruana. Además, habrá que de
finir si se reformularán los ni
veles tradicionales (inicial, pri
maria, secundaria y superior) y 
si el currículo escolar tendrá 
una orientación académica 
preuniversitaria, si promoverá 
la educación para el trabajo 
(oficios) o si promoverá una 
educación para la formación 
de una mentalidad empresa
rial, que permita al egresado 
procurar su autoempleo. 

-En el ámbito magisterial 
también hay importantes de
cisiones que tomar. Deberá 
definirse si los profesores se
guirán siendo empleados pú
blicos con bajas remuneracio
nes o si se les dará atención 
preferencial, de modo que no 
solamente eleven su estándar 
ele vicia sino también se haga 
atractiva la carrera magisterial 
para la nueva generación ele 
profesores. Esto exige además 
un replanteamiento en la es
tructura de las inversiones y 
gastos fiscales educacionales, 
que en el último tiempo ha 
privilegiado más los bienes de 
capital que las inversiones en 
recursos humanos. Así mismo, 
habrá que definir si se va a 
reformular la carrera magiste
rial, para hacerla más corta, 
menos teórica y con más posi
bilidades de ingresos laterales 
de estudiantes o egresados de 
otras profesiones, o si se la 
seguirá considerando una lar
ga carrera universitaria de cor
te teórico, a la que sólo pue
den acceder quienes se titulen 
en pedagogía. También habrá 
que definir si el escalafón sala
rial seguirá rigiéndose sola
mente por títulos y antigüe
dad, o si es que se inco rp rn
rán criterios ele méritos y a ·u
mulación ele estudios. 

na l J las l · ·is ion ·s 111 (1 , 
nuci:tl ·s ti ·n · qu · v ·r t'!lll In 

confonnación de una vanguar
dia educacional con capacidad 
de innovación. Se continuará 
solamente con las capacitacio
nes anuales masivas y breves 
para cientos de miles de pro-
fesores y directores, o se 
abrirá a la formación de 
una masa crítica de espe
cialistas, con capacitacio
nes prolongadas y exi
gentes. 

-Respecto al financia
miento de la educación, 
el gobierno deberá op
tar entre postular la gra
tuidad absoluta y univer
sal de toda la educación 
pública, limitando los 
niveles de calidad y com
petitividad, o si se traza
rán paralelamente estra
tegias más selectivas, tan-
to en cuanto a la selección de 
los centros educativos y alum
nos más meritorios para desa
rrollar programas de excelen
cia, como en cuanto a la con
tribución de los padres de fa
milia para complementar los 
aportes del Estado. 

También habrá que tomar 
decisiones respecto a los nive
les en los que se priorizará la 
inversión educacional. Si será 
en la educación superior, como 
ha sido en las décadas anterio
res; si será en la educación 
básica seguida de la secunda-
ria , como proponen 
los organismos inter
nacionales; o si será 
en la infancia, espe
cialmente ele cero a 
ocho años, como lo 
aconsejan quienes se 
hacen eco de los 
hallazgos de la mo
derna investigación 
educacional. 

Las primeras 
decisiones tienen 
que ver con cuán 
abarcador se 
considera que 
debe ser un 
proyecto educativo 
nacional. 

En conclusión, la elabora
ción de un proyecto educati
vo nacional no depende tanto 
de la capacidad de los exper
tos para elaborar un bue n do
cumento de trabajo, sino más 
bien de la visión y ·laricla l l · 
objetivos que t Jngan los go
bernantes y políti ·os ·uy:1s dl'
·isio1Ps r ·so lv ·rfo los dil l'111:1. 
y ·I ·gir:í n l:1 ruta por In t·11 nl 
tr:1ns i1 :1r:í n ·1 P1·1·1í y 11 11 p1•0 
y 'l' l<l vdu l'11ll vo . • 

* l. ' Ú1'1 

'/i'c1bt •111b ,,~c.:, 
'0 '1/Sll//o /' 

C'.?.:/H'l'/IJ < /'/ 
l i'd11 cr1c/<11t1 

I )/m1·t111 · ,' ·' l'I , _ 

mi r/11/ .'11/egi() 
l.rní11 t 1/11 ulo. 
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La educación en debate 

"La educación es 
un tema prioritario'1 

DEBA'l'l_o, ·nl'r •vis1 (> :il MinisLro d · l•:ducación, Dante Córclova; a Carlos 

Boloñ:i y :1 Luis l\us1:1111:1n1 ·, promot res ele las dos universidades recien
: ·m •111, • T ·: 1d:1s. 1 · l:1 pr 'S ·ncia del Estado y el manejo empresarial, entre 

:)!Tos ll'rn:1s upin:1n nu ·siros entrevistados. Y Ricardo Morales, S. J. co-
111 ·n1 :1 los rl ·.-;,~os 1 · r> •1rnitir el lucro en los centros educativos privados. 

ENTREVISTA AL MINISTRO DE EDUCACION 

Cuál es la razón por la 
) que se ba eliminado la 
lJ ji·ase "sinfines de lucro" 

en la nueva Ley de Edu
cación? 

Nosotros consideramos que 
la educación en el Perú tiene 
varios retos y desafíos. Nues
tro gobierno ha hecho avan
ces en este tema al plantear 
que la educación es priorita
ria . Dentro de este marco, el 
Estado asume su responsabili
dad directa en las escuelas 
públicas y en el mejoramiento 
ele la calidad de la educación 
en genera l. 

En cuanto a la iniciativa 

Como se puede 
observar, esta 

concepción 
implica un gran 

reto para los 
centros educativos 

privados, pues 
tendrán que 

asumir 
rosponsabilidades 
muy claras con la 

sociedad y los 
p · dres de familia. 

privada , el Ministe
rio ele Educación tie
ne una concepción 
diferente: ya no se 
trata ele tutelar, sino 
de crear un marco 
que permita desarro
llar las iniciativas ele 
cada uno ele los co
legios. El Estado en 
ningún caso debe 
bloquearlas, proven
gan éstas del sector 
público o privado. 

¿Qué rol cumple 
el Ministerio de Eclu
cación en esta nue
va concepción? 

n ro l vig ilante. La Ley 
26'51i9 y su reglamento D. S. 
()() 1 < > son muy ·Jaros al esta-

blecer que la línea axio-lógica 
es manejada por cada centro 
educativo; sin emba rgo, hay 
criterios mínimos ele regula
ción. Así, si un centro educati
vo quiere privilegiar las mate
máticas puede hacerlo libre
mente, siempre y cuando atien
da los requisitos mínimos en el 
resto de materias. 

¿Este . rol vigilante abarca 
otros aspectos? 

Primero, tiene un rol de fi
jar estos criterios mínimos. Se
gundo, un rol vigilante en tér
minos de posibilidad de desa
rrollo de proyectos educativos. 
No se trata ya ele fiscalizar, 
sino de promover que los pro
yectos educativos se desarro
llen con la mayor eficiencia . 
Creo que ése es el rol del Es
tado y este rol tiene un marco 
legal regulatorio fundado en 
la atención al desarrollo de 
proyectos que mejoren la cali
dad educativa. 

Como se puede observar, 
esta concepción implica un 
gran reto para los centros edu
cativos privados, pues tendrán 
que asumir responsabilidades 
muy claras con la sociedad y 
los padres ele familia . Y signi
fica, además, alejarse del pa
ternalismo y ele la costumbre 
ele que tocio lo que hacían te
nía que estar autorizado por 
el ministerio, cuya función se 

limitaba a bloquear la iniciati
va mediante un aparato buro
crático desinformado. El rol 
del ministerio es ahora moti
var e incentivar la innovación. 

¿Hay alguna intención de 
privatizar los colegios públi
cos? 

En absoluto. La responsa
bilidad del Estado es fortale
cer el colegio público, mejo
rar su calidad. ¿Y cómo hacer 
esto? Primero, y esto es vital: 
la formación magisterial. Te
nemos que formar maestros 
para el siglo XXI. La forma
ción magisterial ha ido dete
riorándose y ya es el momen
to ele cambiar. Las facultades 

DEBATE, MARZO~Abnil 1996 
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La educación en debate 

"La educación es 
un tema prioritario" 

DEBATE entrevistó al Ministro ele Educación, Dante Córclova; a Carlos 
Boloña y a Luis Bustamante, promotores ele las dos universidades recien
temente creadas. De la presencia del Estado y el manejo empresarial, entre 
otros temas, opinan nuestros entrevistados. Y Ricardo Morales, S. J. co
menta los riesgos ele permitir el lucro en los centros educativos privados. 

ENTREVISTA AL MINISTRO DE EDUCACION 

Cuál es la razón por la 
) que se ba eliminado la 
lJ .frase "sin.fines de lucro" 

en la nueva Ley de Edu
cación? 

Nosotros considerarnos que 
la educación en el Perú tiene 
varios retos y desafíos. Nues
tro gobierno ha hecho avan
ces en este terna al plantear 
que la educación es priorita
ria . Dentro ele este marco, el 
Estado asume su responsabili
dad directa en las escuelas 
públicas y en el mejoramiento 
ele la calidad ele la educación 
en general. 

En cuanto a la iniciativa 
privada , el Ministe

Como se puede 
observar, esta 

concepción 
implica un gran 

· reto para los 
centros educativos 

rio ele Educación tie
ne una concepción 
diferente: ya no se 
trata ele tutelar, sino 
ele crear un marco 
que permita desarro
llar las iniciativas ele 
cada uno ele los co
legios. El Estado en 
ningún caso debe 
bloquearlas, proven
gan éstas del sector 
público o privado. 

privados, pues 
tendrán que 

asumir 
responsabilidades 
muy claras con la 

sociedad y los 
padres de familia. 

¿·Qué rol cumple 
eli\llinisterio de Edu
cación en esta nue
va concepción? 

Un rol vigilante . La Ley 
26549 y su reglamento D. S. 
001-96 son muy claros al esta-
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blecer que la línea axio-lógica 
es manejada por cada centro 
educativo; sin embargo, hay 
criterios mínimos ele regula
ción. Así, si un centro educati
vo quiere privilegiar las mate
máticas puede hacerlo libre
mente, siempre y cuando atien
da los requisitos mínimos en el 
resto ele materias. 

¿Este rol vigilante abarca 
otros aspectos? 

Primero, tiene un rol ele fi
jar estos criterios mínimos. Se
gundo, un rol vigilante en tér
minos ele posibilidad ele desa
rrollo ele proyectos educativos. 
No se trata ya ele fiscalizar, 
sino ele promover que los pro
yectos educativos se desarro
llen con la mayor eficiencia. 
Creo que ése es el rol del Es
tado y este rol tiene un marco 
legal regulatorio fundado en 
la atención al desarrollo ele 
proyectos que mejoren la cali
dad educativa . 

Como se puede observar, 
esta concepción implica un 
gran reto para los centros edu
cativos privados, pues tendrán 
que asumir responsabilidades 
muy claras con la sociedad y 
los padres ele familia . Y signi
fica, aclen1ás, alejarse del pa
ternalisrno y ele la costumbre 
ele que tocio lo que hacían te
nía que estar autorizado por 
el ministerio, cuya función se 

limitaba a bloquear la iniciati
va mediante un aparato buro
crático desinformado. El rol 
del ministerio es ahora moti
var e incentivar la innovación. 

¿Hay alguna intención de 
privatizar los colegios públi
cos? 

En absoluto. La responsa
bilidad del Estado es fortale
cer el colegio público, mejo
rar su calidad. ¿Y cómo hacer 
esto? Primero, y esto es vital: 
la formación magisterial. Te
nemos que formar maestros 
para el siglo XXI. La forma
ción magisterial ha ido dete
riorándose y ya es el momen
to ele cambiar. Las facultades 

DEBATE, MARzo,AbRil 1996 
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ele Educación ele tocias las uni
versidades, incluyendo las ele 
las mejores e n e l Perú, empe
zaron, lamentablemente, a ser 
menos exigentes con quienes 
postulaban a la ca rrera 
magisteria 1. 

Quizá sea porque en los úl
timos aiios el profesor ha per
dido todos los estímulos. 

Sí, pero eso no significa 
que la universidad ex ija me
nos. Un joven que ingresa a 
Educación no debe ser me
nos exigido que un joven es
tudiante ele Derecho o ele 
Medicina. Si es así, estamos 
cayendo en una trampa. Lo 

. más importante para un país 
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son sus maestros. Los maes
tros son la solución, no el pro
blema. Por lo tanto debemos 
ser más exigentes justamente 
con ellos, porque están al fren
te ele nuestros niños. 

Sin embargo, es poco esti
mulante el j itturo económico 
que qfrece esta carrera . 

No puede decirse que el 
médico que ingresa a la admi
nistración pública te nga un 
futuro muy claro; no por eso 
se le exige menos en la uni
versidad. Yo creo que ahí hay 
un problema ele decisión y en 
so ·stamos. Hemos formula

do un plan ele mejoramiento 
ele la calidad ele la educación 
para e l año 2010 que pone 
C:nfasis en la formación ele los 
nuevos maestros, en la capa
cita ·ión ele los actuales y en 
la gestión institucional, que 
incluye los órganos interme
dios y hasta los colegios públi
cos. Por eso es necesario otor
gar mayor capacidad de ges
tión a los colegios públicos, 
forta leciendo al director ele! 
colegio, quien actualmente tie
ne poca o ninguna capacidad 
ele decisión. Y debe tenerla 
respecto a sus maestros, a su 
personal, al manejo pedagógi
co; e incluso para desarrollar 
sus propias propuestas. 

¿Los directoms tendrán tan
ta autonomía como un direc
tor de colegio privado? 

El director ele un colegio 
público está en proceso ele for
mular el presupuesto ele su 
plantel, administrar sus recur
sos propios, otorgar licencias. 
En fin, tendrá libe1tacl ele ges
tión, pues consideramos que es 
el responsgble directo ante los 
padres ele familia, los alumnos, 
los maestros y la comunidad. 

¿ Y re!>pecto a los sueldos de 
los maestros? 

En nuestra 

por ejemplo, la calidad ele vicia 
del maestro aumentándole rá
pidamente el sueldo , pero eso 
por sí mismo no es suficiente 
porque es preciso considerar 
el conjunto: formación, capa
cidad de gestión para maes
tros y directores, infraestruc
tura educa tiva , rean á lisis 
curricular profundo ele acuer
do con la realidad nacional, 
red informática estu-
diantil, etcétera. 

¿Aumentarán las 
asignaciones presu
puesta/es en su sec
tor? 

La responsabilidad 
del Estado es 
fortalecer el 
colegio público, 

Cada año se au
menta e l presupues
to para Educación. 
Ahora estamos em
pef1aclos en desarro
llar la capacidad de 

mejorar su 
calidad. ¿ Y cómo 
hacer esto? 
Primero, y esto es 
vital: la formación 

admin istra r mejor magisterial. 
nuestros recursos y 
en la modernización 
del ministerio. Ya hemos refor
mado la estructura orgánica y 
a partir ele ahí avanzaremos ha
cia los niveles intermedios, tra
tando ele asegurar unidad en la 
ejecución ele la política educa
tiva. 

¿Qué privilegia usted en la 
educación? 

Creo que el contenido cu
rricular no se corresponde con 
la realiclacl presente y futura 
del Perú. La educación, que 
antes estaba aislada, tiene que 
responder al desarrollo eco
nómico y social ele nuestro 
país. Un elemento central para 
nosotros es la creatividad en 
los centros educativos. Asimis
mo , desarrollar condiciones 
educativas para que nuestros 
jóvenes tengan una formación 
sólida, útil, para adaptarse al 
desempeño ele múltiples ofi
cios, y con mejores posibilida
des en el mercado laboral. • 

Inversión del Estado en educación 

1995 1996 

concepción, tocio 
está vinculado a 
un programa in
tegral en donde 
ningún elemento 
juega por sí solo. 

Nuevos soles % del PBI Nuevos soles % del PBI 
1 

4 386 000 20,08 4 834 000 21 ,7 

Podríamos atacar, Fuente: Ministerio de Educación 
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ENTREVISTA A CARLOS BOLOÑA * 

"La educación no 
es un apostolado" 

Bu~n. ser
v1c10 es 
que los 

alumnos te 
busquen 

porque 
saben que 
ahí van a 
aprender 

más, van a 
recibir más 

por su 
dinero, van 

a estar 
más 

capacitados. 

*Carlos Bol01ia, 
Universidad San 
Ignacio de 
Loyola. 

44 

L as instituciones educa
tivas se diferenciaban de 
las empresas en tanto 
que estaban obligadas 

a trabajar ''sin fines de lucro". 
La nueva Ley de Educación ba 
eliminado esta exigencia. 

Yo creo que es absurdo 
pensar en la educación como 
un apostolado, en e l lucro 
como un pecado. Es una con
cepción anacrónica, obsoleta. 
Las entidades educativas, sean 
colegios, academias o univer
sidades, deben manejarse em
presarialmente. Si una entidad 
educativa quiere crecer, ser 
grande, tener acceso a los ade
lantos tecnológicos y disponer 
de los mejores recursos huma
nos, debe generar excedente, 
lucro, diferencial o como se 
quiera llamarlo. Una entidad 
educativa que pierde dinero, 
necesariamente tiene que bus
carlo, ya sea en el sector priva
do o acudir a papá gobierno. 
Todos sabemos que papá go
bierno no está ya para asumir 
esos costos; y que las donacio
nes privadas, al ser deducibles 
de impuestos, las termina pa
gando e l propio fisco. 

Lo lógico, pues, es que las 
empresas educativas generen 
el excedente que les permita 
invertir para crecer, para bus
car mejor tecnología y mayor 
eficiencia. Hay que romper los 
mitos y tabúes sociales que se 
manejan frente al tema edu
cativo. 

Pero se teme que eso pueda 
dar lugai~ entre otras cosas, a 
un manejo demasiado prag
mático de colegios y universi
dades. 

¿Quién teme? Yo creo que 
el mayor temor que se puede 
tener es que no haya compe-

tencia. Mientras más fácil sea 
para el sector privado manejar 
colegios y universidades, el 
nivel va a mejorar. Hoy día ese 
fenómeno es más visible, bas
ta ver los avisos de las univer
sidades en los periódicos tra
tando de buscar a los mejores 
muchachos. La competencia 
determina que la entidad edu
cativa que no da un buen ser
vicio se quede atrás, es así de 
sencillo. En los últimos 30 años 
no se creó ninguna universi
dad, la competencia era nula. 
Ahora, con la Universidad Pe
ruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC) y la San Ignacio, todas 
se están esmerando en brindar 
un buen servicio. 

¿ Y qué es un "buen servicio"? 
Buen servicio es que los 

alumnos te busquen porque 
saben que ahí van a aprender 
más, van a recibir más por su 
dinero, van a estar más capaci
tados y el mercado laboral les 
va a reconocer esos cinco años 
que han estado en tal o cual 
entidad educativa. Al final, la 
prueba de fuego es si los gra
duados de determinada insti-

tución educativa consiguen un 
puesto en el mercado laboral. 

El mercado laboral en el 
Perú es muy limitado. Sabemos 
de miles de profesionales que 
se ganan la vida como taxistas. 
Es porque no había mercado 
para esas profesiones. Cuando 
es el Estado el que lo determi
na todo: profesiones, cantidad 
de alumnos, currículum, años 
de estudios, como ha venido 
ocurriendo en el Perú, es lógi
co que se presenten esos pro
blemas. Si en los institutos su
periores tecnológicos se exigían 
tres años de estudios para que 
una persona alcanzara el título 
de costurera, y por ley requería 
aprobar cursos como física, quí
mica, literatura, matemáticas, 
lógicamente en tres años se 
gastaba una cantidad de recur
sos absurdos para este tipo de 
oficio. Yo creo que el proble
ma que se ha suscitado ahí es 
que justamente el sector edu
cación es el más estatizado en 
el país. Hay que desestatizar
lo, abrirlo, que las universida
des y los institutos empiecen a 
competir, que el sector públi
co actúe como privado. Ese es 
el camino para solucionar los 
problemas de la educación. 

La educación es un derecho 
de todos, dice la Constitución. 

Yo creo que no existen de
rechos aquí. El Estado, si en 
algo tiene que invertir y subsi
diar con impuestos, es en edu
cación. Pero esa inversión 
debe ser recuperada. En este 
tema es preciso también rom
per otro mito: el de las becas. 

Foto: FATIMA U 



Las universidades no deben 
estar obligadas a dar becas; y 
la educación escolar tampoco 
debe ser gratuita . Hay que 
apostar a los créditos educati
vos. De este modo, si la perso
na a quien se le dio el crédito 
es un buen profesional, va a 
ganar diez veces más de lo 
que costó la universidad. No 
hay que regalar, porque el re
galo no se valoriza. 

¿Aplicaría el mismo criterio 
para la educación básica? 
¿Aprender a leer y escribir, por 
ejemplo? 

En el caso de educación 
básica podemos discutirlo, 
pero en principio podría usar
se el bono educativo; es decir, 
invertir en capital humano que 
a la larga se va a recuperar con 
los impuestos que pague más 
adelante ese señor. Pero el ser
vicio no debe darlo directa
mente el gobierno; debe ser 
vía el sector privado. 

Da la impresión de que edu
cación es sinónimo de apren
dizaje de un oficio. 

No necesariamente, pero 
creo que la profesión sí te edu
ca para poder ganarte la vida. 
Por eso muchos se van a edu
car para tener una profesión. 
Pero educarse por educarse, 
para nada concreto, es algo 
que muy pocos pueden per
mitírselo. Si pueden subsistir, 
bien por ellos. 

No todos los graduados van 
a ganar diez veces más. No 
todas las profesiones son igual
mente rentables. 

Nadie se va a educar para 
recibir menos de lo que recibió 
antes. Si una persona quiere 
estudiar, por ejemplo, pintura, 
y las probabilidades de que sea 
un Picasso son una en un mi
llón, entonces es mejor que se 
dedique a otra cosa que le per
mita en un futuro pagar su pro
fesión; pero ésa es la elección 
del individuo. Uno nunca toma 
un crédito si piensa que no va 
a poder pagarlo. 

¿Considera usted que es de
seable ofrecer a los alumnos, 
sea cual fuere su opción profe
sional, una formación huma
nística? 

· Ahí la pregunta es quién 
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decide qué enseñar. Obvia
mente es difícil saber cuántos 
Cervantes van a salir de una 
clase; con toda seguridad muy 
pocos. Pero creo que lo bási
co debe ser que todos sepan 
leer y escribir. 

¿Nada más? 
Que el individuo desarrolle 

la capacidad de pensar y de 
aprender es impo1tante. Pero 
la orientación curricular debe 
estar de acuerdo con las nece
sidades. Claro que no sólo 
necesidades para el trabajo, 
sino de acuerdo con necesida
des de cada individuo. En rea
lidad depende de los objetivos 
de cada persona. Si algunos 
sienten la necesidad· de ser fi
lósofos, en buena hora. Dejé
molos. Crearán nuevas ideas, 
nuevas teorías. Pero filósofos 
van a ser filósofos. No creo que 
en un país el 80% deba estudiar 
filosofía. Dios quiera que no. 

El mercado es el que va a ir 
determinando las profesiones 
y oficios. 

El mercado es simplemente 
los graduados que van a bus
car su ubicación laboral y los 
que demandan ese tipo ele pro
fesionales: miles ·ele individuos 
intercambiando información 
sobre lo que la sociedad nece
sita, sobre lo que es escaso. El 
mercado es un mecanismo ele 
transmisión ele información. 

¿Se dejaría entonces en li
bertad total a los centros edu-

cativos para que éstos decidan 
qué enseiiar? 

Yo le pregunto de qué ha 
servido la injerencia del Esta
do en la educación. El Ministe
rio de Educación, que lo deci
día todo, no evitó en los últi
mos años la presencia de edu
cadores irresponsables ni que 
Sendero entrara a colegios y 
universidades a dictar clases 
ele marxismo. Finalmente, la 
intervención del ministerio 
consiguió que éste se convir
tiera en el empleador más 
grande del país, al que, como 
correlato, le correspondió tam
bién el sindicato más grande. 

Pero alguien tiene que con
trolar. ¿Alguna institución 
como lndecopi, por ejemplo? 

El mismo producto y su 
ubicación en el mercado son 
los factores que deciden. La 
única garantía para un control 
efectivo está en que si uno no 
está contento con un colegio o 
una universidad tiene la posi
bilidad de cambiarse. Y esto es 
en todo nivel. Si el Estado per
mite que el sector privado in
vierta en los colegios fiscales y 
que éstos funcionen como 
empresas, las cosas cambiarán 
para mejor. Pero la inversión 
debe tener características em
presariales, no de apostolado. 
Ahora, si hay quienes quieren 
invertir para hacer apostolado, 
pues que lo hagan, tienen la 
libertad ele hacerlo. • 

ENTREVISTA A LUIS BUSTAMANTE* 

"El mercado decide" 
Cuál es a su juicio el 
papel que debe cumplir 
el Estado en la activi
dad educativa? 

Yo no entiendo bien por 
qué, pero la mentalidad que 
predomina es que el Estado 
debe tener en la educación más 
injerencia que en otros campos 
de la actividad productiva. Y 
eso es malo en tanto que no se 

acepta una realidad evidente: 
la educación es una actividad 
económica, y requiere ser tra
tada como tal. Creo que el Es
tado debe participar en la acti
vidad educativa del mismo 
modo que participa en el resto 
de las actividades productivas, 
procurando que haya una ini
ciativa privada que actúe efec
tivamente y en la que el Esta-

Educarse 
por edu

carse, para 
nada 
concreto, 
es algo 
que muy 
pocos 
pueden 
permitírselo. 
Si pueden 
subsistir, 
bien por 
ellos. 

*Luis 
Bustamante, 
Universidad 
Peruana de 
Ciencias 
Aplicadas. 

45 



do se limite a seüalar las reglas 
para e l desenvolvimie nto ele la 
in iciativa privada . 

¿La educcición no es un ser
vicio p úblico? 

Es ta n servicio público 
como puede ser la salud . De 
allí que debemos reconocer 
que hay universidades que de-

ben tener un pape l 
Debemos parecido al ele una 

clínica privada. Yo 
me pregunto: ¿qué 
es lo que hace q ue 
la educación tenga 
un régimen excep
c io na l d e ntro d e l 

reconocer que hay 
universidades que 

deben tener un 
papel parecido al 

de una clínica marco instituciona l 
privada. ele ape rtura econó-

o: H. ROMANI 
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mica? Se argumenta 
que la educación es algo muy 
delicado. Por supuesto que lo 
es. Pero también lo es la salud , 
y sin embargo el Estado no 
garantiza que haya una mejor 
prestació n ele ese servicio. En 
los últimos 35 años el Estado 
ha estado presente e n el ma
nejo ele las universidades y sin 
embargo la educación no ha 
mejorado necesariamente ele 
calidad. 

¿Qué medidas mejorarían 
la calidad de la educación? 

La compe te ncia . Ha siclo 
necesario que surjan una o dos 
universidades nuevas para que 
se replanteen las reglas ele jue
go, y las universidades aco
modadas a un sistema cerrado 
en donde tenían la llave para 
abrir y cerrar la compete ncia 
se sientan desafiadas po r nue
vos agentes q ue proponen la 
vigencia del pensamie nto mo
de rno en la prestación del ser
vicio educativo. 

A su juicio, ¿kt educación 
debe estar si~¡eta a las reglas 
del mercado? 

Así es. Tenemos que pasar 
ele una mentalidad que cree 
que el control está en manos 
del Estado a otra que reconoce 
que el mercado es el mejor 
asignaclor ele calidades, porque 
será el mercado el que deter
mine qué universidad está for
mando los mejores profesiona
les con los conocimientos más 
actualizados y con la capaci
dad ele desenvolverse mejor en 
los nuevos esquemas. Un siste
ma ele acreditación por el mer
cado es mejo r que un sistema 
ele acred itación determinado 
por una asamblea nacional ele 
rectores, lo cual es casi peor 
que una inte1vención directa 
porque es una intervención 
corporativista, gre rnialista. 

Pero también el mercado 
tiene un Indecop i. 

Me parece muy bien que el 
Estado inte1venga. Me encanta
ría que Inclecopi pudiera parti
cipar en la prestación ele servi
cios relacionados con la educa
ción de l mismo modo que par
ticipa en el desenvolvimiento 
ele cualquier servicio. Es más·, 
me parece que uno ele los de
beres que tienen los que crean 
universidades es velar por la 
integridad. El valor ele la integri
dad es fundamental en la pres
tación del se1v icio educativo. 

¿A qué llama integridad? 
Llamo integridad a dos co

sas. Primero a una congrue n
cia entre la conducta universi
taria y los principios o valores 
que se proclaman como clis-

tintivos ele la universidad. Se
gundo, a que to cia la actividad 
esté orientada al mejor se1v i
cio al cliente. En el caso ele las 
universidades tenemos dos ti
pos ele clie ntes: e l cliente in
mediato que es el alumno y el 
cliente mediato que es el mer
cado laboral. La integridad 
consiste en que debo ser res
ponsable de cada una ele las 
ofertas que lanzo y que alguien 
debe vigilar el cumplimiento 
ele lo que se ofrece. Eso me 
parece fundame ntal. 

Pero los resultados de la edu
cación no son tan inmediatos; 
es más, no son tangibles ni con
cretos como lo p ueden ser los 
de un jabón, por ejemplo, al 
que hasta usarlo una vez para 
descubrir si cumple o no con 
aquello que oji-ece. 

En e l sector educativo es 
exactame nte igual. Yo creo e n 
el control del mercado : es más 
efectivo que el control buro
crático del Estado -que opera 
con criterios cerrados, que evi
ta más que favorece la compe
tencia-. Por qué razón pensa
mos en la educación como un 
sistema en donde un organis
mo público lo decide todo. Si 
eso fuera lo mejor, hagamos lo 
mismo con tocias las empresas 
productivas del país. ¿Sería esta 
una situación moderna? De 
ninguna manera. Hay que res
petar el derecho a escoger ele 
los alumnos y el de recho del 
mercado laboral a contar con 
profesionales mejor prepara
dos, con crite rios re novadores 
y actualizados. De alguna ma
nera el hecho ele que se creen 
universidades nuevas permite 
q ue las otras revisen sus currí
culos y modo ele ensefiar, y 
esto es muy bueno. 

¿Y las universidades estata
les? 

Yo creo que las universida
des estatales deben ser cons
cie ntes ele que también están 
realizando actividades produc
tivas; y si me permite la com
paración, son las e mpresas 
públicas subsistentes. 

¿Hay que privatizarlas? 

Para mí la educación es res-
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ponsabilidad de la sociedad, 
es decir, de los individuos que 
actúan como agentes en la 
prestación del servicio educa
tivo. Si esta iniciativa educa
tiva , que para mí es la verda
dera dimensión del derecho 
constitucional de libe1tad de 
enseñanza, se llama empresa, 
pues que se llame empresa. Y 
si el hecho de decir que esto 
es más imp01tante que la vie
ja concepción de la educa
ción como servicio público 
significa privatizar, pues que 
signifique privatizar. Lo con
trario no es sino una muestra 
de que estamos todavía sirvien
do a un becerro de oro equi
vocado. Es decir, el becerro del 
Estado como único responsa
ble de la educación. Ya es tiem
po de romper esquemas, ya 
es tiempo de abrir las venta
nas y permitir que entren nue
vos aires al campo de la edu
cación. 

¿Cuál debe ser la política 
para ayudar a quienes no tie
nen capacidad económica 
para pagar sus estudios? 

El subsidio no debe estar 
dirigido a las instituciones, sino 
a las personas que tienen ca
pacidad para acceder a los es
tudios superiores y que care
cen de recursos para pagar 
cualquier carrera, estudien 
donde estudien, bien sea en 
una universidad privada o pú
blica. Sin embargo, creo que 
las becas no son tan educati
vas como los créditos educati
vos. Este sistema es eficiente, 
aunque resulta difícil de man
tener cuando se trata de carre
ras largas y por tanto de retor
nos largos. Hacia allí tienen 
que estar dirigidos los esfuer
zos ele las universidades priva
das que quieren llegar a secto
res económicamente limitados, 
ideando sistemas de préstamos 
adecuados y justos. • 

RICARDO MORALES BASADRE* 

"La mayoría no puede 
pagar su educación" 

M e parece que, más que 
discutir la legitimidad 
de darles a las institu
ciones educativas un 

carácter empresarial lucrativo, 
que depende del ordenamien
to legal por el que se opte, lo 
que interesa es saber si el he
cho de abrirlas al lucro contri
buye a ampliar la cobertura de 
atención educacional y, sobre 
todo, si fortalece la equidad 
social a través de una educa
ción de calidad para tocios . 

Creo que pertenece a la 
conciencia ele nuestro país 
concebir a la educación más 
como un servicio público que 
como un negocio. Por otro 
lado, el rol creciente del Esta
do en el financiamiento y .ad
ministración educativa a tra
vés de un control burocrá-

tico centralizado, ha llevado a 
clesestimular las iniciativas y la 
participación de la sociedad en 
el desarrollo ele la educación, 
que se ve más como un dere
cho que como una responsa
bilidad social. 

Me parece que es necesario 
reconocer las posibilidades ele 
la sociedad civil, incluso como 
una alternativa para la ejecu
ción ele muchas tareas sociales 
y aun de políticas públicas. 

El Estado y la sociedad civil 
pueden compartir una serie de 
responsabilidades en el cam
po educativo, sin declinar el 
Estado su función normativa y 
de alta dirección y su papel 
como agente compensador de 
las desigualdades. Una forma 
concreta que tiene la sociedad 
civil ele compartir tareas eclu-

cativas es la promoción y con
ducción ele centros educativos, 
en el marco ele la libe1tad de 
educación que la ley consagra. 

La misión que tiene el Esta
do de asegurar una educación 
ele calidad para todos -en los 
niveles de inicial, primaria y 
secundaria- le permite echar 
los fundamentos ele una socie
dad democrática a través ele 
un sistema ele educación equi
tativo, que se oriente a supe
rar la desigualdad de oportu
nidades y la segmentación que 
siempre ha marcado a nuestro 
servicio educacional. 

Abrir al lucro a las institu
ciones de educación básica no 
parece que vaya a contribuir 
ni a la expansión del servicio 
educativo, ni menos a superar 
la desigualdad. La mayoría de 
peruanos no puede pagar su 
educación, o no es contribu
yente o es contribuyente pre
caria ele sus servicios sociales. 
Sólo una minoría (18%) ade
más ele cumplir con sus im
puestos, puede enviar a sus 
hijos a centros privados. 

¿Cuál sería el efecto de per
mitir el lucro en los centros 
educativos? Ciertamente el en
carecimiento ele la educación 
para esa minoría que envía a 
sus hijos a los colegios priva
dos . Hablar ele posibilidades 
ele lucro para los centros esta
tales parece una fantasía, a no 
ser que la idea sea privatizar 
tocia la educación, lo que 
considero impracticable. y so
cialmente discutible, aun en el 
largo plazo. 

En última instancia serían 
los padres los que tendrían que 
pagar no sólo el costo real, 
supuestamente no lucrativo ele 
la educación, sino el lucro al 
que aspiraría legítimamente el 
propietario o propietarios 
ele los centros educativos. Ade
más, si la educación puede ser 
lucrativa, deberá pagar todos 
los impuestos, como cualquier 
empresa. Otra vez serían los 
padres ele familia los que de
berían asumir ese mayor costo 
ele la educación. 

¿Hacer posible el lucro a las 
instituciones educativas contri
buiría a superar las cles igual-
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clacles, la estratificación educa
tiva? Creo que más bien llevaría 
a marcar las diferencias, a ale
jar la mejor educación ele la 
mayoría que no podría acceder 
a ella por su elevado costo. 

Una medida semejante en
carecería la educación para los 
usuarios y llevaría a establecer 
circi ütos institucionales dife
renciados en razón ele su cali
dad y ele su costo, generando 
colegios altamente selectivos 
en razón del estatus socioeco
nómico y ele las habiliclacles 
ele los estudiantes. 

No entro a discutir, además, 
que a esos colegios competiti
vamente mejores irían estu
diantes competitivamente há
biles que mayoritariamente 
provienen ele estratos socio
económicos altos. 

Hay quienes plantean que 
un sistema ele vales (voucbers) 
permitiría al Estado implantar 
una libre elección, aplicable 
tanto a las escuelas públicas 
como privadas. Se trataría de 
aplicar los principios ele libre 
mercado a las instituciones edu
cativas. En lugar de transferir 
los fondos públicos directa
mente a los colegios, ele acuer
do al número ele alumnos, se 
procedería a asignar determi
nada cantidad a los alumnos o 
a sus padres en la forma de 
"vales" con los que el estudian
te abonaría por lo menos parte 
del costo ele su educación en 
el centro elegido. 

Los intentos ele aplicar un 
sistema semejante han fraca
sado y se discute su viabili-

DEBATE, MARzo,Abnil 1996 

ciad, así como sus posibilida
des ele mejorar la calidad y la 
equidad ele la educación. Con
cretamente en Estados Unidos 
ha siclo desestimado, y se man
tiene la tradición ele fomentar 
la asistencia ele los escolares a 
colegios públicos sin1aclos en 
las localidades ele su residen
cia. La verdad es que para pro
mover igualclacl ele oportuni
dades, esta propuesta ele los 
vales tendría que cubrir el cos
to total en centros ele excelen
cia y por lo tanto ele alto cos
to, lo cual es improbable, pues, 
con suerte, podría cubrir una 
pequeña parte ele las pensio
nes escolares. 

Por lo demás, es previsible 
que el Estado siga ofreciendo 
una educación gratuita a tra
vés ele la educación pública y 
en esa medida es urgente ele
var la calidad ele la educación 
si se quiere apuntar a una so
ciedad razonablemente equi
tativa. 

Lo expresado en estas apre
ciaciones tiene especial vali
dez en lo concerniente a la 
educación básica obligatoria 
(inicial, primaria y secundaria). 
Los centros ele educación su
perior y los institutos técnicos 
estatales y privados pueden 
generar recursos a través ele 
mecanismos ele producción ele 
bienes y servicios, los que 
pueden entrar en el mercado 
con los márgenes ele ganancia 
ele cualquier empresa, sin ne
cesidad ele elevar el costo ele 
las pensiones y colegiaturas. 

El Estado debe estimular la 

invers1011 privada por medio 
ele exoneraciones tributarias y 
otros beneficios ele deducción, 
ele modo que invertir y apoyar 
a la educación constituya no 
sólo una satisfacción ele con
ciencia, sino también un reco
nocimiento ele carácter econó
mico. Se alega que las exone
raciones y deducciones son 
formas encubiertas ele sub
sidio. En la mayoría ele los paí
ses y ciertamente en los ele 
América Latina, el subsidio a 
la educación y el estímulo a la 
inversión constituyen políticas 
necesarias ele carácter com
pensatorio. 

El manejo empresarial mo
derno tiene mucho que apor
tar a la gestión educativa: 
eficiencia, calidad, competiti
viclacl, creatividad, una cultura 
ele la evaluación, autonomía 
instin1cional, vinculación con 
el mundo ele la producción. 

De tocios modos, es nece
sario también evitar los ries
gos ele profundizar las cles
igualclacles, ele debilitar la soli
daridad y el sentido ele coope
ración. 

Por último, lo que queda 
como constante en el fondo 
ele estas reflexiones es que el 
servicio educativo no puede 
reducirse a la categoría ele un 
elemento más del mercado ni 
puede quedar librado sin más 
a sus leyes, pues más qu · 
una empresa , constituye un 
mecanismo es n ·la l el · desa
rrollo personal , ele integración 
social , y ele forma ·Ión y fcma
leclmi nto ·luda lano. • 

Abrir al 
lucro a 

las institu
ciones de 
educación 
básica no 
va a 
contribuir 
ni ala 
expansión 
del 
servicio 
educativo, 
ni a 
superar la 
desigualdad. 11 
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GESTION MUNICIPAL 

Los nuevos alcaldes y la Ley 

Dos meses después de haber recibido el cargo, vale 

la pena preguntarse por los problemas que los 
nuevos alcaldes deben enfrentar y resolver. La pre

gunta es: ¿para ser un buen alcalde basta con tener 

capacidad de organización, ser eficiente, saber conducir 
una empresa? Si así fuera ¿es que no existen en el Perú 

suficientes personas con capacidad y buena voluntad que 

puedan asumir las tareas municipales? Habría, entonces, que 
hacer otra pregunta: ¿no será que el marco legal que 

regula la acción municipal, más que fomentar la buena 

gestión, la dificulta? El presente diagnóstico elaborado 

por el Instituto APOYO presenta algunos de los prin

cipales problemas que enfrentan los nuevos alcaldes. 

por GABRIEL ORTIZ DE ZEV ALLOS y JORGE ARRUNATEGUI 

1 . La ley los abruma con 
exceso de responsabi
lidades 

La Ley Orgánica ele Municipa
lidades (LOM) dispone que 
corresponde a las municipali
dades "planificar, ejecutar e 
impulsar a través ele los orga
nismos competentes el con
junto ele acciones destinadas a 
proporcionar al ciudadano 
el ambiente adecuado para la 
satisfacción ele sus necesida
des vitales ele vivienda, salu
bridad, abastecimiento, edu
cación, recreación, transpor
tes y comunicaciones" . Esto 
implica que los municipios de
ben ocuparse ele tareas tan 
diversas y disímiles como ve
lar por la conservación ele la 
flora y la fauna, el desarrollo 
del cooperativismo, el fomen
to a la creación ele grupos 
culturales folklóricos ... En to
tal, son 67 funciones . Este ex-
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ceso ele responsabilidades re
carga innecesaria y absurda
mente la labor municipal y 
crea falsas expectativas en la 
población. 

2. Nadie sabe quién es 
responsable 

Muchas ele las funciones mu
nicipales son asignadas a dife
rentes entidades de 
gobierno. Ello impli
ca que se dupliquen 
esfuerzos y que se di
luyan las responsabi
lidades frente a la po
blación. 

Por ejemplo , la 
construcción y el 
equipamiento de postas mé
dicas son funciones que de
ben cumplir las municipali
dades en materia de sa lud. 
Sin embargo, e llo también es 
responsabilidad ele institucio
nes como Foncodes, Infes, 

gobiernos regionales y Cardes. 
Entonces, si una localidad ca
rece ele posta médica, ¿a quién 
se debe acudir? 

También puede ocurrir 
-como ya ha ocurrido- que en 
una misma localidad y a una 
distancia escasa, se constru
yan dos postas médicas: una a 
cargo de la municipalidad y 
otra del Infes. 

o 
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7. Están suj •tos ., 
papeleos sin fin 

Los proc dinli ·nlos d · pr ·su
puesto y conl rol se >n ·x · ·siva
mentc compli ·:idos para la 
mayorh ele municipalidades. 
Y no sólo traban un gran nú
mero de iniciativas locales po
sitivas sino que no cumplen 
con su objetivo: controlar la 
corrupción. 

Las nonnas contenidas en la 
Ley de Presupuesto y las regu
laciones del Sistema Nacional 
de Control imponen a todas las 
municipalidades la obligación 
ele presentar cada año más ele 
50 fo1111ularios. Los esftierzos 
clespercliciaclos en esta tarea son 
inconmensurables. 

8. lodos pueden ser 
culpables 

Informes preliminares calcu
lan en quince millones ele só
les el uso indebi-
do de fondos del 
Programa Munici
pal del Vaso de 
Leche por parte 
ele la Municipali
dad ele Lima . En 
la actualidad, se 
encuentran e n 
proceso judicia l 
por delito de mal-
versación los ex alcaldes ele 
Chorrillos, La Perla, Callao, 
Chaclacayo, Huaral, Zarumilla , 
entre otros. A inicios de 1996, 
el ex alcalde ele Sullana fue 
sentenciado a ·dos años ele 
prisión por malversación ele 
fondos. Pese a que existen 
casos en los que se demuestra 
que el funcionario es respon
sable ele malversación ele fon
dos, ocurre también, en mu
chos casos, que es la rigidez 
ele los sistemas administrati
vos la que motiva situaciones 
irregulares. Así por ejemplo, 
en el distrito ele San Sebastián 
(Cusco) la Contraloría descu
brió que fondos del Programa 
del Vaso ele Leche estaban 
siendo utilizados para la com
pra de azúcar, ingrediente in
dispensable para el programa. 
P~ro como este producto no 
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es definido como alimento, se 
concluyó que la municipali
dad estaba haciendo uso in
debido ele los recursos del 
programa. 

9. Nuevos criterios de 
reparticion 

El DL 776 se basa en el princi
pio de que las municipalida
des deben generar sus pro
pios ingresos, salvo que se en
cuentren en zonas deprimidas, 

en cuyo caso reciben un ma
yor nivel ele transferencias vía 
el FCM. En la práctica, el efec
to global ele este decreto ha 
siclo negativo para muchos 
municipios , en especial los 
provinciales o los que tienen 
carácter más urbano. Consi
derando que la mayoría ele la 
población del Perú está con
centrada en 75 de los 1800 
distritos y en quince ele las 
194 provincias del país, el pro
blema está en si resulta viable 
la estrategia ele dejar a su pro
pio riesgo a cada municipio 
que no esté en situación ele 
pobreza, teniendo en cuenta 
que sus ingresos dependen ele 
la calidad ele la administración 
tributaria , y que son muy po
cos los que cuentan con ca
tastros y sistemas de tributa
ción organizados. • 

Evite perderse 
en el complejo 

mundo de 
los negocios 

La revista con la 
síntesis más confiable de 
la información política, econóniica, 
financiera y bursátil que todo 
ejecutivo necesita para que no lo 
sorprenda el intenso proceso de 
cambios en que vivinws. 

• SUSCRIPCIONES 
APOYO COMUNICACIONES S.A. 

República de Panamá 6426, Lima 18 
Teléfonos: 444-5555, Facsímil: 444-5240 

Dirección postal 671, Lima 100 PERU 
(Sr. Luis La Madrid) 



7. Están sujetos a 
papeleos sin fin 

Los procedimientos de presu
puesto y control son excesiva
mente complicados para la 
mayoría de municipalidades. 
Y no sólo traban un gran nú
mero ele iniciativas locales po
sitivas sino que no cumplen 
con su objetivo: controlar la 
corrupción. 

Las nonnas contenidas en la 
Ley ele Presupuesto y las regu
laciones del Sistema Nacional 
ele Control imponen a tocias las 
municipalidades la obligación 
ele presentar cada año más ele 
50 fonnularios. Los esfuerzos 
desperdiciados en esta tarea son 
inconmensurables. 

8. Todos pueden ser 
culpables 

Informes preliminares calcu
lan en quince millones ele so
les el uso indebi-
do ele fondos del 
Programa Munici
pal del Vaso ele 
Leche por parte 
ele la Municipali
dad ele Lima. En 
la actualidad, se 
encuentran en 
proceso judicial 
por cielito ele mal-
versación los ex alcaldes de 
Chorrillos, La Perla, Callao, 
Chaclacayo, Huaral, Zarumilla, 
entre otros. A inicios ele 1996, 
el ex alcalde ele Sullana fue 
sentenciado a dos a11os ele 
prisión por malversación ele 
fondos. Pese a que existen 
casos en los que se demuestra 
que el funcionario es respon
sable ele malversación ele fon
dos, ocurre también, en mu
chos casos, que es la rigidez 
ele los sistemas administrati
vos la que motiva situaciones 
irregulares. Así por ejemplo, 
en el distrito ele San Sebastián 
(Cusco) la Contraloría descu
brió que fondos del Programa 
del Vaso ele Leche estaban 
siendo utilizados para la com
pra ele azúcar, ingrediente in
dispensable para el programa. 
P<:!ro como este producto no 
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es definido como alimento, se 
concluyó que la municipali
dad estaba haciendo uso in
debido ele los recursos del 
programa. 

9. Nuevos criterios de 
reparticion 

El DL 776 se basa en el princi
pio ele que las municipalida
des deben generar sus pro
pios ingresos, salvo que se en
cuentren en zonas deprimidas, 

en cuyo caso reciben un ma
yor nivel ele transferencias vía 
el FCM. En la práctica, el efec
to global ele este decreto ha 
siclo negativo para muchos 
municipios, en especial los 
provinciales o los que tienen 
carácter más urbano. Consi
derando que la mayoría ele la 
población del Perú está con
centrada en 75 de los 1800 
distritos y en quince de las 
194 provincias del país, el pro
blema está en si resulta viable 
la estrategia ele dejar a su pro
pio riesgo a cada municipio 
que no esté en situación ele 
pobreza, teniendo en cuenta 
que sus ingresos dependen de 
la calidad ele la administración 
tributaria , y que son muy po
cos los que cuentan con ca
tastros y sistemas de tributa
ción organizados. • 

Evite perderse 
en el complejo 

mundo de 
los negocios 

La revista con la 
síntesis más confiable de 
la inforniación política, econ(nnlc:a, 
financiera y bursátil que todo 
ejecutivo necesita para que no lo 
sorprenda el intenso proceso d(' 
cambios en que vivinios. 

• SUSCRIPCIONES 
APOYO COMUNICACIONES .A. 

República de Panamá 6426, Limo 10 
Teléfonos: 444-5555, Facsímil: 444· 240 

Dirección postal 671, Limo 100 P RU 
(Sr. Luis La Madrid) 



Lima en fotos 

Entonces y ahora 
Era profesor ele Arte en Alemania 

}' un día solicitó un puesto para en
s ·r ar en algún colegio ele Latino
:1111 -·rica. Poco después, recibió la res
pu ·sta que le indicaba su destino: 
" :olcgio AJexancler Von Humboldt, 
1.lma". De Lima sólo sabía, como mu
d1ns europeos, que era la capital del 
I' ·rú, país donde estaba Machu 
Pi· ·hu . 

Karlo Arheiclt, alemán, 46 años, 
11 ·g6 a su destino en marzo ele 1988. 
Y quedó deslumbrado al encont1:ar
s · · n una ciudad tan diversa, tan 
11 ·nr1 ele contrastes. "Arquitectura co
loni:d y moderna, esteras, distritos 
g ·ogr:'.íficamente cercanos pero con 
dll' ·r ·ncias tan radicales que parecen 

pertenecer a mundos distintos; mar, 
desierto, árboles". Desde un princi
pio sintió que había llegado a un 
lugar sugerente por su complejidad, 
su riqueza humana y vivencia!. "Lima 
es distinta ele otras ciudades latino
americanas. La gente es muy amable, 
aunque te estén robando. Una vez 
me robaron la billetera y pude nego
ciar tranquilamente la devolución ele 
mis papeles con la misma persona 
que me había robado. Acá las rela
ciones nunca son frías". 

¿Cómo entender, conocer, ubicar
se, en una ciudad que se percibe así? 
El misterio, ciertamente, deslumbra y 
enamora. Y el enamorado siente la 
necesidad urgente ele conocer al ob-, 

jeto amado. Fue así como dio el pri
mer paso: fotografiar cuanto monu
mento y estatua pública existiera des
de Pucusana hasta Ancón, desde el 
Callao hasta Chosica. Su afán no era 
estético: "más que la escultura en sí, 
siento que a través ele sus formas 
aprendo mucho del pueblo mismo, 
cómo se manifiesta a través ele sus 
monumentos. EIYlas afueras ele Lima 
se ven vírgenes, cruces, grutas, san
tos. Por la cantidad ele monumentos 
a héroes uno determina claramente 
los centros urbanos. En los alrededo
res nace otra cultura". En sus recorri
dos por el centro empezó a intere
sarse por saber cómo había siclo 
Lima. Y es que se encontraba siem-
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pre con personas que le hablaban 
con nostalgia de la belleza perdida 
de la ciudad. Un día vio una foto de 
Lima antigua y se le ocurrió ubicar el 
lugar donde ésta fue tomada cien 
años atrás. Efectivamente, había cam
biado de manera radical. Lo ubicó 
por una referencia: la torre de una 
iglesia. Casi sin darse cuenta, fue reu
niendo fotos que encontraba en ar
chivos y revistas. Así nació la idea ele 
"antes y después" . Cuando se la co
mentó a un joven arquitecto, Martin 
Wieser, éste se entusiasmó, pues 
como limeño y como arquitecto, 
quería conocer mejor su ciudad. Y 
empezaron a trabajar. Los días feria
dos, todos los sábados y domingos, y 
durante las vacaciones de verano y 
de invierno, el profesor y el joven 
arquitecto, premunidos ele planos, 
una cámara y viejas fotografías, se 
aventuraban por Lima para ubicar el 
lugar exacto del pasado y registrar el 
presente. Karlo y Martin trabajaron 
"por amor al arte", sin financiación 
de ninguna clase, sólo por el gusto 
y el placer que proporciona el co
nocimiento. Y ahora, finalizada la 
aventura, quieren compartir sus des
cubrimientos mediante la publicación 
ele Lima: ayer y hoy. Fotos frente a 
.frente. "El libro pretende buscar las 
razones del cambio: ¿por qué se de-
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rribó el arco en la avenida Leguía?, 
¿por qué hoy esa avenida se llama 
Arequipa?, ¿qué significó el inicio de 
obras monumentales como la Plaza 
San Martín? Las imágenes registradas 
y comparadas clan lugar a muchas 
interrogantes e interpretaciones. 

!<arlo se ntusiasma cuando cuen
ta su aprendizaje el la ciudad: 

"Una vez, caminando por Tndepen
dencia tomando mis f tos, vi una ·osa 
muy significativa. S trataba el im se
ñor vestido con saco y corbata, que 
cargaba una bolsa llena de basura. En 
medio ele la calle había un buzón ele 
desagüe sin tapa. Se acercó y puso 
tocia la basura dentro. Creo que esta 
persona pensó que realmente había 
limpiado y que la basura había desa
parecido. El problema es que tal vez 

esta persona no tenga idea que la ba
sura aparecerá en otro lugar". 

"Mis colegas me decían que había 
sitios peligrosos a los cuales no de
bíamos ir con la cámara. Sin embar
go, nunca sentí miedo. Creo que la 
gente percibía eso, mi tranquilidad, 
mis ganas ele encontrar los lugares. 
Muchas veces nos hacían pasar a la 
sala ele su casa para que desde allí 
tomáramos la foto desde el ángulo 
adecuado" . 

Y así, entre sus tareas como profe
sor, el registro de monumentos y 
estatuas y cientos ele fotografías, se 
pasaron los ocho años, tiempo límite 
que un profesor puede· permanecer 
enseñando en el extranjero. Y este 
enero de 1996, Karlo tuvo, a su pe
sar, que despedirse de Lima. • 
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El cine de antes 
... y el de ahora 

LOS 
BUENOS 
FERNANDO VIVAS 

L os "buenos" ele antes protago
niza ron "géneros" que eran 

como planetas coherentes girando en 
la órbita ele un Hollywood clásico 
realista que les asignaba graneles mi
siones. Tuvieron certezas -la · del al
guacil asistiendo al ti roteo en la ca lle 
central, la del aventurero volviéndose 
mercenario para salvar a su patria y a 
su chica, la del policía apartándose 
ele la ley para ajustar cuentas con el 
hampa- que les infundieron tal coraje 
y vehemencia que cogieron con fre
cuencia un porte épico que ciaba mie
do . Los héroes ele ahora, en cambio, 
son escépticos y se hacen los paya
sos, hacen cálculos, recelan, y como 
no les pagan para pensar, deben pos
tergar sus duelas en beneficio ele la 
acción. El "bueno" posmoclerno a11ora 
-por eso, entre una pachotacla y otra , 
Bruce Willis se torna nostálgico- las 
graneles narrativas unificadoras que 
le ponían las cosas claras y lo obliga
ban a tomar~e a sí mismo tan en se
rio. ¿Pero cómo va a hacerlo ahora, si 
es a la vez revolucionario , matón a 
sueldo y terrorista, fisca l y abogado 
del diablo, cruzado contra el crimen y 
acusado por la oficina ele interna! 
r4/airs; si ni siquie ra sabe, como 
I-Iarrison Forcl en Blade Runne1~ en 
qué lugar del futuro o del pasado se 
encuentra? Las dislocaciones del tiem
po histórico y ele la· geografía , la 
me tástasis ele géneros y filones te
máticos, junto a esa compulsión por 
autoescarnecerse y "estar siempre un 
paso más allá" han convertido sus 
misiones heroicas en carreras ele lo
cos. Bruce Willis, tres veces Duro de 
matar, cobró más ele 20 millones por 
ser e l borrachín ele la pieza en El 
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último hoy scout y Arnolcl Schwarze
negger cobró más ele 30 por morder
se el rabo en El último héroe en ac
ción. 

A.rnolcl es el que más gana y e l que 
más sufre. Gateando como caball ito 
para los mocosos ele Kindergarten 
cap , nos miró ele reojo suplicando un 
poco ele respeto. Ivan Reitman se lo 
concedió esta vez pero no cuando 
tuvo que aguantar a Danny DeVito , 
su gemelo en Twins, escupirle: "bey, 
esos son tus músculos o estás infla
do". Peor todavía, como su correa era 

más ancha que la ele Stallone o Van 
Damme, un experimento científico lo 
seleccionó como "vientre ele alquile r" 
en Junior. El más caro héroe ele los 
90 hecho una madre. Cada mito viene 
envuelto en plástico cómico. Mad, la 
gran revista de l remedo america110 , 
se ha quedado si11 trabajo y se ha 
vendido a la televisión. En lo que 
pudo ser uno ele sus gags, pero lo fue 
ele Batman f oreuer, el murciélago, 
envidioso y calenturie nto a nte e l 
hody-suil ele Robin, lo emplaza : "va
mos, dime quién es tu sastre". Mien-
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1r:1s, l:1 Ciudad 6 Lica arde. Bruno 
1 íaz du la machaconamente si lucha 
por re vanchismo infantil o por autén
tica vocación heroica . Como a él tam
poco le pagan para pensar, hunde el 
pie en el acelerador del batimóvil. 

Los valores también pueden con
fundirse; pero no tanto. "El fin ele las 
graneles narrativas no es el fin ele la 
moralidad y ele la memoria ", dice 
Víctor Burgin en Tbe end qf art tbeoiy. 
Vivimos un tiempo ele simulacros y 
ambigüedades, ironías y relativismos, 
pero en medio ele ellos tiene que 
haber un consenso sobre los polos 
del bien y del mal. En nombre ele él , 
Spike Lee, maestro temperamental 
que rapeó con mucha gracia su cami
no a la fama, se convirtió en un enér
gico moralista. Su sentencia al final 
de Jungle fever, cantada por Steve 
Woncler, sigue pesánclonos en el 
alma. "Cuánto hemos retrocedido", se 
lamenta Woncler, al ver que los ne
gros empatan a los blancos en racis
mo y xenofobia. Los héroes ele Lee, 
sobre tocio su Malcolm X, no pudie
ron vencer su pesimismo y se 
ahuesaron . Pero la mayoría ele héroes 
hollywooclenses, desde el tarado ele 
Forrest Gump hasta Arnolcl , Bruce, 
Jean-Claucle o Tom Cruise, llevan la 
procesión con humor y con cinismo 
prdtector. Su moral es práctica , ins
trumental y transparente cuando las 
papas queman. Oskar Schincller es 
uno ele sus graneles modelos históri
cos: sus negocios con los nazis eran 
sucios pero su altruismo, que empe
zó como un side-business, fue reden
tor. Michael Douglas, promovido re
cientemente a la Casa Blanca en Jl!fi 
querido presidente, es su modelo do
méstico más cotizado. Tolerante, li
beral, sibarita , sin embargo se mete 
en su caparazón y saca los cañones 
cuando amenazan su precaria morali
dad. Que lo digan Glenn Clase, 
Sharon Stone o Demi Moore que lo 
sedujeron con trágicos resultados en 
variantes ele Atracción fatal y la ciu
dad ele Los Angeles entera que lo vio 
reaccionar tan clesproporcionaclamen
te en Un día de ,/itria. Estos héroes 
atribulados combaten el estrés con 
violencia, y eso conduce irremedia
blemente al totalitarismo o al caos. 

Los más bisoños no ven las aguas 
del relativismo porque nadan en ellas. 
Gus van Sanclt utilizó la narcol psia , 
su I o pro fundo int rmir ·nt ·, p:1r:1 
l:1r ·11 ·1 1:1 1 · los h:1 ·h ·s ·xis1L·nc i:1I ·. 
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Qué cosa más hueca que un pase ele 
vueltas sin droga , que una adicción sin 
causa que deja mustio al joven héroe al 
pie ele la carretera por la que tantos 
protagonistas ele mad-movies persi
guieron o huyeron del sue110 america
no. Al lacio ele River, malogrado a los 
21 , su comparsa Keanu Reeves, como 
si quisiera marcar distancias con el 
mayor toser ele su generación, entre
nó para desarrollar bíceps y conver
tirse en héroe clásico aun a riesgo ele 
sucumbir al anacronismo ele Un pa
seo por las nubes. Johnny Depp no 
ha tenido que ingresar al worksbop 
ele Keanu; él sí es una suerte ele "fron
terizo integrado", para nada conser
vador, para nada apocalíptico. 

Los personajes ele Leonardo di 
Caprio, cabecilla ele la selección sub-

23, sí siguen la cuenta regresiva ele 
River: jóvenes sensitivos hasta la 
oligofrenia reprimiendo afectos que 
no saben cómo ni para qué expresar. 
Cuando ingresan a la universidad su 
condición es clueless; sin clave ni 
idea ele nada reprueban por marcar 
"ninguna ele las anteriores". Caracte
res con urgencias pero sin consignas 
ni estrategias; nuevos rebeldes sin 
objeto. Pero ojo con establecer mo
delos "jamescleaneanos", pues choca
mos con la autopercepción ele la "ge
neración X". En Realily bites Wyno n:1 
Rycler define a su sp ·i ·: "somc ,s lt >s 
que no t ne ma s 1110 1 ·los qu · <'01 lnr, 
los qu • no son1os ni .1111/1/il/lS 111 11111'1{1 
n:il ·s". /\grq.¡ lll'll1< 11 (1111' il11 11 • 111 11111 
pll·O y nn lo 1•1w111 •1111· 111 , 11111 • 11 l11 ltt 11 
d, · 1•11 tlq11it •1' 1'1111111 1 1111 1' 1111 11 11 )11 1 
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liclacl pero no necesariamente la mu
gre y los vicios; que siendo hetero
sexuales responden ele buena fe al 
coqueteo bisexual , esa "condición ele 
nuestro tiempo" según audaz portada 
ele Newsweek; que como todos los 
que llevan una etiqueta , se vuelven 
sospechosos si no la cambian pronto. 
Aunque no maten una mosca son pa
rientes ele los hampones con lealta
des equívocas ele Quentin Tarantino, 
del lacio oscuro ele Bracl Pitt y ele los 
natural born killers ·ele Oliver Stone 
porque, igualito que ellos, tienen 
inconfesables rezagos modernistas 
que los impelen a ser siempre origi
nales y copiar modelos para aplacar 
su terrible sed ele influencias. Son los 
que gustan ele saberse perdidos aun
que en el fondo no lo están. 

Tantos buenos para nada no ha
cen un Olimpo pero sí una saga cre
puscular, o si prefieren, el espléndido 
pastiche ele una épica. Viejos y jóve
nes hechos ·pedazos se contemplan 
enteros en el espejo ele un · cine que 
se ha hecho más metalingüístico qu · 
nunca y los refracta en las fo rmas 111(is 
caprichosas, pero sobre 1·0 lo ·11 l:1.~ 
del humor. El pesimismo y ti l 'H('l'P• 

ticismo tambié n su ·1 ·n Sl'I ' I'< 11·11111,•1 dd 
humor y no h:iy q11v , l'I' <l1 •11111l1d11 
cínico p:1r:1 vn1 ·ndl·1·1t ,, '1'11111¡H 11 •11 p 11• 1 
·:1 ·r L'II In l'lll'l11n dl' q111 • pi 11 ' 1•111' lill 1 
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El cine en el mundo 

l Osear no es la única fiesta 
No hay duda de que el Osear es, para muchos, el evento más esperado del cine, en 
el que aparecerán las divas y los divos en un despliegue esplendoroso de mú
sica, glamour, luces, aplausos y la deseada estatuilla. Nadie mejor que Hollywood 
para esto. ¿Pero es el escenario donde compiten las mejores películas? DEBATE 
conversó con tres personajes vinculados al cine sobre el Osear y otros festivales. 

ISAAC LEON FRIAS* 

;'El Osear no es 
el más riguroso" 

E 1 Osear no es la única fiesta 
porque hay muchas otras . 
Pero no hay duda de que el 

- Osear es la más significativa 
:n términos comerciales. Las pelícu
as e intérpretes que ganan el Osear 
ienen asegurada una carrera comer
:ial potencialmente más importante 
lebido a la cobertura y penetración 
le! cine americano. Esto no quiere 
lecir que una película ganadora de 
>tro festival no pueda convertirse en 
m éxito comercial enorme, pero en 
érminos económicos las películas 
tmericanas son imbatibles. Un ejem
>lo es Como agua para chocolate 
1ue ha tenido récord de recaudación 
:n los Estados Unidos y esto signifi
:ó 22 millones de dólares, mientras 
1ue una superproducción americana 
mede hacer 300 millones. 

En términos generales, los festi
rales reconocen la calidad artística 
le una película, lo que no siempre 
>curre con el Osear; prueba de ello 
:s que la crítica especializada no 
;iempre coincide con los premios 
torgados por la Academia. También 

;s cie rto que en un festival con jura
.lo se cometen injusticias y crasos 
:rr res, porque no siempre el jurado 
>fi ial acierta; y en muchos casos 
; ' ha sabido de presiones y conside
·a iones políticas. Pero los marcos 
;n los que estos jurados se mueven 
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son artísticos, lo que les crea una 
aureola distinta de la que impone el 
Osear. 

A mi juicio, los festivales más im
portantes son: Cannes, que es la gran 
vitrina para el cine de interés mun
dial. No es el más riguroso pero sí el 
más significativo. Luego Venecia, que 
es el más antiguo; y después Berlín y 
San Sebastián. 

Berlín es un festival gigantesco 
que exhibe varios cientos de pelícu
las en más de quince salas. El asis
tente necesita ver en~re unas cuatro 
o cinco películas al día si quiere co
nocer la muestra completa. En Vene
cia la sede está en la isla de Lido. Yo 
asistí en 1968, el año de la contesta
ción europea . El festival estuvo a 
punto de ser bloqueado porque hubo 
una protesta general que incluía a 
realizadores entre los que se encon
traba Pasolini, quien lideraba la opo
sición con marchas y movimientos. 
Ese año se dijo que los festivales 
eran una manifestación más del sis
tema cuando deberían ser lugares de 
reflexión, y no una competencia co
mercial; incluso se anularon los pre
mios de Cannes y Venecia. 

Entre los festivales especializados 
hay para escoger: están los dedica
dos al cine fantástico, al documental, 
al cortometraje, al cine de mujeres o 
al cine gay. Hay incluso festivales de 
cine mudo en Italia y Chile. Tal vez 
lo mejor de los festivales es la diver
sidad y lo inesperado. Recuerdo que 
hace unos años, cuando asistí a la 
proyección de La vida es una sola en 
el festival de Chicago, un grupo ele 
espectadores se puso ele pie y emp -
zó a dar vivas al "camarada nza-

lo". Fue algo realmente delirante 
porque no hablaban castellano y 
nunca habían estado en el Perú. 

*Crítico y Decano de la Facultad de Cien
cias de la Comunicación de la Universidad 
de Lima. 

ALBERTO DURANT* 

'Hay un festival 
para cada película" 

E 1 Osear no es definitivamente 
la única fiesta. Ni siquiera la 
fiesta más importante del cine 

- de calidad. Para comenzar, es 
un festival de cine norteamericano 
que otorga sólo un premio a la pro
ducción "extranjera", de una selec
ción de apenas cinco del total ele 
todas las películas producidas en el 
mundo durante un año. Es cierta
mente el festival con más glamour, 
pero tiene muchas connotaciones co
merciales y económicas. Los miem
bros de la Academia -que son quie
nes seleccionan las películas que 
compiten- son cuatro mil e ntre a ·ta
res, técnicos, productores, lir · ·co
res; y claro, seleccionan n fun ·16n 
de lo que pueden v r, qu · son las 
películas estrenadas ·n los gr:tn 1 ·s 
mercados. Mu ·hos V01:t11 por p ·lí 'Li 

las que só lo han vis10 ·11 víd ·o. 
S gún mi p ·re •p ·I >n, l:1 ·:i t ·goría 

el un f ·stlv:d d ·p ·n 1 · 1 · 111 1 ·hos 
f:t -cor ·s. 1 Jno 1~ ·llos ·s ·1 11iv •I 1 · 
la s ·I ·cd rn . Los f ·si iv: il . .., d · 1 rin 1 ·-
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ra categoría son aquellos que -entre 
otros requisitos, tales como la cali
clacl del filme- no aceptan películas 
que hayan participado en festivales 
anteriores. Otro factor es la importan
cia del mercado. Cannes, por ejem
plo, es un festival con un gran merca
do donde van los mejores y más gran
eles compradores ele películas del 
mundo. En Cannes no sólo se presen
ta la gran selección oficial en la que se 
premia con la "Palma ele Oro" a la 
mejor película. También hay otras 
secciones como "La quincena ele rea
lizadores" o "La semana ele la crítica" 
en la que los mejores críticos france
ses seleccionan siete películas. 

Berlín y Venecia le siguen en im
portancia a Cannes . Luego están 
los f stivales ele Montreal y San Se
hasl i:in . 1 ·spl1 ·s, los festival s re
glon:1 k s y los r ·si iv:il ·s ·sp ·c·ia 
ll Y.nd rn; t· 1\11\ · dio.~ ·sl:'i d ( sr :1r1 

(jlll ' l ' 11111'1 •1 ll\1111 dd t'llh' IH)l'll 'illlll' 
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Tashkent, por ejemplo, es · conocido 
como el peor festival del mundo pues 
reparte premios .a tocias las películas 
participantes. 

Creo que lo más significativo ele 
los festivales es el público. Recuerdo 
que cuando exhibí Alias la Gringa 
en el festival ele La Habana , los cuba
nos interpretaron la escena final , 
cuando la "gringa" nadaba escapan
do ele la .isla San Lorenzo, como una 
metáfora ele su país y empezaron a 
gritar "Sigue hasta Miami" y cosas 
por el estilo. 

*Director de cine. 

MARIO RIVAS* 

''Son más los 
desaciertos" 

L a fiesta del Osear es una fiesta 
del cine americano, con tocio 
el glamour y la pomposidad 

- ele la que hace gala cada año. 
En el Perú seguimos con interés esta 
fiesta porque ele una u otra forma 
siempre hemos clepencliclo ele Esta
dos Unidos, antes ele manera más 
directa, ahora a través ele las empre
sas y ele la "moclerniclacl"; y por la 
enorme influencia que recibimos 
desde el inicio ya que fuimos uno ele 
los primeros países que tuvo televi
sión en América, a finales ele los 50. 
Las películas premiadas están casi 
siempre "cantadas". Esto no quiere 
decir que en el Osear no haya acier
tos, pero tal vez son mucho más los 
desaciertos , cuya causa se debe a 
factores comerciales y a lo que yo 
llamo "sentimiento ele conmisera
ción", ya que muchas ele las películas 
premiadas tienen como protagonis
tas a retardados mentales o minusvá
lidos. Y esto ocurre debido a los sen
timientos ele culpa ele los norteame
ricanos y a la creencia ele que un 
buen actor es aquel que logra inte r
pretar con realismo a un cojo o a un 
re tardado. 

l·.I s ar no ·s ·I únlm f ·s tlv:11. l·:11 
llvv1·s 11 s 1111·1 ·.~ dvl 11111ndo 11· 1·1•1111 
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por ejemplo, representó para los la
tinoamericanos esa alternativa. Mu
chos realizadores importantes como 
Coppola , Chabrol, Scola asistie
ron a este festival, lo cual le dio 
mucha más trascendencia interna
cional que la que tiene la ·fiesta 
hollywooclense. 

El Osear, para mí, no es sino una 
ceremonia que otorga premios y dura 
seis horas . Un festival , en cambio, no 
sólo se limita a ciar trofeos; también 
funciona como un mercado para las 
películas que exhibe y un lugar ele 
intercambio y encuentro entre miles 
ele personas vinculadas a la cinema
tografía . 

Estuve en Cannes el año pasado y 
sentí que me zambullía dentro del 
cine junto con tocio el balneario, 
desde las peluquerías hasta las tien
das ele moda . Se proyectan películas 
desde las 9 ele la maf1ana hasta las 12 
ele la noche. Los actores, directores y 
productores se hospecla.n en los quin
ce hoteles graneles, tipo el Bolívar, 
que clan a La Croissette, el malecón 
ele la ciudad . En estos hoteles tam
bién hay cines. En total, yo calculo 
que asisten unas catorce mil perso
nas. También hay quienes van a lu
cirse con la ilusión .ele ser descu
biertos, lo cual es un espectáculo 
aparte . Yo recuerdo haber visto a 
chicas que se desnudaban en la pla
ya para atraer a los fotógrafos, cosa 
que conseguían. • 

*Director de El Cinematógrafo, Sala de Arte 
y Ensayo. 
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LOS 
UE DIJERON 

NO 
A LA 

COMPUTADORA 
Rechazar la computadora va más allá de negarse 
a aceptar los beneficios de la tecnología o resistirse a 
ingresar a un universo desconocido. Decirle 11no 11 a la 
computadora puede ser también un acto de amor y lealtad 
a la máquina de escribir, ese entrañable artefacto, tal como 
lo aseguran los testimonios que DEBATE presenta. 

LUIS JAIME CISNEROS 

P rometí escribir unas líneas en 
elogio de mi máquina de es
cribir, vieja compañera de mis 
manos desde la infancia. Y 

llego tan tarde a la cita comprometida 
que corro el riesgo de que el elogio 
resulte en verdad una elegía. De to
dos modos no me coffo: en cualquie
ra ele las perspectivas, la máquina re
sultará exaltada como lo que es y ha 
sido y quedará siempre propicia para 
todo cuanto todavía pueda rendir. 

Entré en contacto con mi Un
cle1woocl a los doce años. Intuí dis
cretamente su manejo y confié a mis 
cleclos índices (con rara intervención, 
a ratos, ele! dedo medio) certeza y 
velociclacl. Me ufanaba ante el espejo 
ele esa supuesta habilidad digital. 
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Digitaba los informes, cligitaba los 
pequeños amores imposibles, la vida 
entera estallaba diariamente y se re
gocijaba en las yemas ele mis dedos. 
Hasta que vino la guerra del Chaco. 
Paraguayos y bolivianos se disputa
ban el terreno con ardor y aprendí a 
devorar las noticias en las minucio
sas rese_ñas ele los grandes diarios 
argentinos. Mi fervor era ciertamente 
paraguayo. Vino la paz, y con las 
conversaciones arbitrales, mi máqui
na ele escribir comenzó a convertirse 
en un grave dolor ele cabeza. Diplo
mático mi padre, miembro del Cole
gio Arbitral, me dictaba tocios los 
martes los oficios relativos a las dis
cusiones de la conferencia, después 
ele haberme instruido sobre cómo no 
debía comentar con nadie los asun
tos de que yo me iba enterando. Fue 
mi primer entrenamiento en la reser
va y el secreto profesional. El temor 
ele no ser su amanuense (y sobre 
todo, ele no enterarme ele asuntos 
secretos) selló para siempre mi dis
creción. Así fue como establecí con 
mi Uncle1woocl una solidaridad he
cha ele puntual cligitación y ele preci
sa confidencia. La máquina guarda
ba nombres misteriosos, pero no co
nocía mi secreta simpatía por el ge
neral Estigarribia, héroe ele esas jor
nadas. Yo repartía mis entusiasmos 
entre el canciller Báez, del Paraguay, 
y los embajadores Spruille Braclen 

(ele Estados Unidos) y Conrado Ríos 
Gallardo (ele Chile). Tocios los mar
tes se ciaba el encuentro dactilográfi
co; eran los días del correo oficial. 

Una tarde mi padre se den1vo ante 
la máquina, me miró largo rato des
de esos ojos brillosos que sabían es
crutar en lo hondo y, casi sonriendo, 
me preguntó por qué escribía con 
dos dedos solamente. La pregunta 
me dolió más que la confirmación de 
que yo dominaba ciertamente el ca
rril con esos dos dedos. Torpemente 
conjeturé como excusa que lo im
portante era la rapidez. No olvido 
(no he podido olvidar) la escena. 
Continuando su caminata por la ha
bitación, cigarrillo en mano, mi pa
dre comentó con gravedad: "hasta 
que no sepas escribir con los diez 
dedos ele la mano no me vas a ayu
dar". El sueño ele esa noche fue cier
tamente una mezcla ele angustia y ele 
terror. En el fondo, lo que más me 
dolía era perder el hilo ele esa ardua 
negociación cuyos entretelones me 
entusiasmaban tanto como la lectura 
ele las novelas ele caballería. No po
día perderme las sabrosas discusio
nes que presidía e l canciller Saave
clra Lamas en un primer momento y 
que, más tarde, culminaría el canci
ller Cantilo. ¿Cómo iba a estudiar con 
el entusiasmo acosn1mbraclo, cómo 
iba a seguir mirando con disimulado 
orgullo a mis compañeros, que no 
estaban al tanto de cosas tan impor
tantes! Y sobre tocio, ¡cómo iba a 
perderme los comentarios irónicos 
que mi padre hacía solamente para 
nosotros dos entre párrafo y párrafo 
de cada oficio! El dolor fue puntual 
en la yema ele los dedos. 

Al día siguiente me matriculé en 
una ele las oficinas ele la Academia 
Pittman. Dos meses después tenía mi 
diploma de mecanógrafo: 120 pala
bras por minuto, redacción a ciegas. 
Fue en este lapso de aprendizaje me
cánico donde descubrí los secretos 
que iban a consolidar entre la Un
derwoocl y yo (entre estas 111:inos 
ágiles y la máquina) el el slino qu · 
me cuesta tanto truncar •n b •n ·l'lcln 
de· los ordenadores. Esos 111~s ·s dv 
tecleo.a ciegas me p •nnlll ·1·011 :1q11l
latar en qué rn clid:1 •I cun, 111 111 · •Jt·1·, 
cicio iba sigilos:111wn1 · n ·:indo ·11 
los inte rslicios <..I • l:1 vol11111111u111•11 
mo ad · ·u:i lo 11 111 1 ll'KII 11I Y.11d< ;11 lil' 111 
fras ·: 1:11110. Knlp1·1 d,· 1111il11 1· 1 <·1·vi1111 
p:ir:i :11'11·111111· li1 u/11, 11111 H'Hlll':I p1'1• 
si<>n lt.:I d1'd11 <'W 11",t ll 111'1111 Y.:il1n l 1 



l'uerza ele la ce, en tanto que los 
dedos que apretaban y robustecían 
la rapidez eran fruto ele una adecua
da sincronización de la mente. In
venté juegos audaces que me permi
tieron esmerarme en la apreciación 
auditiva de las teclas (ahora aprendí 
a asociar simultáneamente la progre
siva organización de los textos con la 
sincrónica movilización casi imper
ceptible ele mis dedos, y hasta en el 
colegio me fui entrenando en "escu
char las clases con los dedos", que 
transcribían maquinalmente lo que 
decía el profesor; mis dedos eran así 
los movimientos reflejos de las pala
bras docentes). Aprendí a escribir con 
los ojos cerrados, a distinguir con 
sólo palpar las teclas la clase de má
quina que tenía delante. Aprendí tam
bién a reconocer desde lejos el olor 
a tinta en acecho de mi máquina ele 
escribir. Hice así durante largo tiem
po ele la Uncleiwoocl mi compañera. 
Supe cuidarla con esmero: atendí a 
su higiene, me preocupé ele lubricar
la. Pero sobre tocio fui descubriendo 
cuán arraigados estaban mis recuer
dos a su callada presencia. Me ha 
siclo fiel. Secreto que le he confiado 
ha sabido guardarlo con grave celo. 
Cada vez que la vicia moderna me 
tienta con los halagos de la computa
ción, compruebo que si mi asombro 
puede ser moderno, mi nostalgia, mi 
gratitud y mi cariño siguen siendo, 
felizmente, tan antiguos como mi 
Uncle1woocl envejecida y fiel. • 

MANUEL D'ORNELLAS 

N o soy ele los que ha dicho "no" 
a la computadora. He dicho que 
por el momento estoy esperan
do. Eventualmente voy a pasar 

a la computadora. Lo que no sé es si 
voy a dejar ele usar la máquina. Son 
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dos cosas distintas. Es posible que la 
computadora la use para cie1tas cosas 
y la máquina para otras. 

Los periodistas, ele mi generación 
por lo menos, teníamos una relación 
con la máquina ele escribir parecida a 
la que tienen los pianistas con el pia
no. Si usted tiene un piano Steinway, 
por ejemplo, con el cual se lleva muy 
bien, y es un buen piano, entonces, 
evidentemente produce mejor. Yo he 
tenido un montón ele máquinas y he 
tenido algunas con las cuales he pro
ducido pésimo. En general me ha ido 
bien con las Hermes. No encuentro la 
misma relación piano-pianista, sea 
positiva o negativa, que hay entre la 
máquina ele escribir y el usuario, con 
esa cosa mucha más asexuada que es 
el teclado de la computadora. La rela
ción con la máquina de escribir es 
difícil ele definir: es como una relación 
con una mujer en la cama; hay una 
reacción carnal, cambiante, personal y 
por último indefinible entre la máqui
na y la persona. También hay un desa
fío en la máquina: al tocar las teclas en 
una máquina mecánica, se requiere ele 
una cierta energía. Por eso con la 
He1mes me he llevado bien porque es 
un poco dura. Ni siquiera las máqui
nas eléctricas nos clan esto. Son una 
especie de híbrido. Como un travesti. 

Creo que voy a terminar haciendo 
las dos cosas. Para ciertas cosas usa
ré una computadora: para escribir 
cosas no muy personales. Pero temo 
que mi columna, que tiene casi 30 
años, siempre la habré de escribir a 
máquina y con sólo dos dedos. • 

LUIS FELIPE ANGELL 
Sofocleto 

A los siete años ele edad y por 
sugerencia ele varios profeso
res -que debían revisar, inter
pretar y calificar mis cuader-

nos ele curso y mis exámenes parcia
les- se me hizo una minuciosa eva
luación del sistema nervioso y ele 
ella resultó que si mi caligrafía era 
absolutamente ilegible se debía al 
hecho contundente ele que tal cali
grafía no figuraba entre mis virtudes 
inte lectuales y escolares por la sim
ple razón de no existir como tal. En 
01r:is p:il:-1hras, p:-1cl · ·fa ele "agrafía", 
qui.' l'S l:i i111poslhilld:1 1 l · ir im¡ 1 ·-

mentando lo que se llama "una le
tra". Me las iba arreglando penosa
mente con letras ele imprenta y, visto 
el caso, las autoridades del Ministe
rio de Educación autorizaron que 
cambiara la pluma por una máquina 
ele escribir. Así pues, desde aquellos 
lejanos siete años pasé a convertirme 
en mecanógrafo y secretario, por 
decirlo así, de mí mismo. Pronto 
dominé el artefacto , que pasó a ser 
parte de mi vida, no sólo escolar sino 
total. Viajaba, inclusive, con una por
tátil. Tuve una Remington que me 
acompañó más ele veinte años. Lue
go pasé a las eléctricas, por cuya 
senda fui caminando hasta la actual 
IBM con bolita y borrador que pare
ce haberse convertido en la campa-

ñera definitiva de mi vicia. Escribo, 
naturalmente, a una velocidad su
persónica. Texto aparte, cometo po
quísimos errores mecanográficos y 
se diría que quienes realmente pien
san y escriben son mis manos, más 
que mis neuronas. 

Hice algunas pruebas con las com
putadoras ele hoy, pero, si bien son 
tan compliec!_clas como yo, las supero 
ampliamente en velocidad. Con mi 
indignante y conocida inmodestia, 
me considero un anónimo campeón 
olímpico de la mecanografía contem
poránea. En el orden social me satis
face pensar que mi máquina contri
buye, por lo menos, al bienestar eco
nómico de una familia: la del señor 
García, el técnico en "ibeemes" que 
vive de ella porque ha descubierto 
cómo arreglárselas para descompo
nérmela cada quince días, cuando 
viene a darle "mantenimiento" y a 
confirmar mis sospechas de que 
quien d a ese mantenimien to -:1 

García- soy yo. 
Salvo que se trate el una coqut'll' 

ría f ·m ·nina . Porqu ·, :d fi n y :il rn l H 1, 
mi m(iquin:1 1:s inuj ·1·, 

Id 
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JO HERIDO 
1 >e ,r .101 tG ALMON / ALBERTO MASSA 

Desde tiempo atrás, tenía un compromiso con 
DEBA TE. Ofrecí a Felipe Oniz de Zevallos una 

interesante y casi violenta entrevista a Emilio 
Rodríguez Larraín, talentoso pintor peruano que 

me tocó conocer por accidente en Miami. 
Efectivamente, el accidente fue un cheque que, 
girado por la Galería Forum, debía entregar al 
anista en fecha determinada. Sin embargo, la 
conversación de horas, amena y estruendosa, 
matizada por la compañía de una botella de 

escocés, cubrió múltiples aspectos vinculados al 
Perú. A su a11e y cultura. A nuestro destino como 
país, y al análisis de la clase dirigente; y en fin, a 
toda la evolución que venimos viviendo, pasando 

por Va1:gas Llosas, Fujimoris, Claes, Gamarras y 
hasta el cimbreante Benoloto. Todo quedó 

registrado en dos casetes. 
A mi regreso de Miami, secuestraron al chofer que 

conducía mi soberbia y potente Grand Cherokee, 
que hoy debe estar en manos de algún chacarero 

· cruceiio, con número de chasis y motor 
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Christian Malina 

evidentemente cambiados. Ahí quedó uno de los dos 
casetes. Pero charlé largamente con mi amigo 
Albeno Massa sobre las características de esas noches 
en Coral Gables y Key Biscayne. Lo hice con detalle 
niinucioso, sabiendo que Albe110 es un hombre culto 
e interesado en las expresiones plásticas del país. 
La verdad sea dicha, no imaginé que Massa 
estaba por entonces escribiendo un conjunto de 
cuentos que publicará en breve tiempo. Uno de 
ellos, "El ogro herido'~ narra con brillantez y 
cercana exactitud la charla con Rodríguez 
Larraín. Relevo, pues, la entrevista y le cedo la 
voz a Albeno Massa, pero antes quiero 
identificar a dos personajes del relato: me 
refiero personalmente a mí, autor de la 
entrevista, y al pintor entrevistado. He con tado 
para ello, cienamente, con la licencia del au/.or. 
Hecha la aclaración, dejo al lector la 
in terpretación de Albe1"to Massa sobre e I 
diálogo entre un cronis/.tt aj Z ·t<nwdo y ff,11 

pin tor contes/.a tarto. 
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T enía programado em
barcarse a Miami en los 

próximos días, "hay algunos 
asuntos pendientes", decía fin
giendo negocios, mejor dicho 
exagerándolos, aunque su en
torno sospechaba que el tra
bajo era un pretexto para tum
barse panza arriba en la playa 
y contemplar durante horas el 
maravilloso espectáculo de los 
veleros, que semejaban enor
mes gaviotas posadas en la su
perficie del mar. La arena fina , 
el agua color turquesa, las pal
meras que se mecían suave
mente, insinuantes, repitiendo 
danzas orientales que nadie 
sabe cómo llegaron a las cos
tas del Atlántico, valían la pena 
como alternativa al horroroso 
cielo plomizo de Lima. 

Jorge partía por la ruta del 
sol, lo hacía a menudo. Y su 
cuñada Bea, que trabajaba 
como marchante de arte, le 
había pedido un favor que no 
significaría mayor molestia. 

- Jorge, quiero hacerte un 
encarguito para Miami, ¿crees 
que podrás? 

- Yo encantado, Beíta, pero 
¿de qué se trata? No vayas a 
pedirme un lente angular bi
focal , que me tenga tres días 
caminando tiendas. 

- No, qué tontería, tengo un 
cheque para Virgilio Ramírez 
Larraín, que está viviendo en 
Miami; ¿has escuchado de él? 

- Déjame adivinar, creo que 
es un pintor. 

- Eco/e cuatro. 
Las crónicas de Miami no 

registran todo lo que hizo 
Jorge en esa ciudad. Sabemos 
simplemente que se alojó en 
un condominio de Key Biscay
ne, que estaba acompañado 
por una joven latina y que de 
vez en cuando salía a hacer 
compras en un market cerca
no. Después de cuatro días se 
animó a llamar al compatriota 
peruano, al artista, a cumplir 
con I encargo de Bea. 

• /\16. 
• l.111'1':rrn is speaking. 

Vl rg lllo, t • h:ib la.J rg Sa l-

vador. No nos conocemos 
pero traigo para ti un cheque 
de Lima, de la Galería Quorum, 
por encargo de Bea Segale. 

- Jorge, qué gusto, muchas 
gracias hombre, creo que te 
conozco, me gustaría recoger 
el cheque de donde estás aloja
do, pero créeme que preferiría 
invitarte un trago en mi casa 
¿puedes venir esta noche? 

Jorge se sorprendió en la 
noche, de encontrar en plena 
pista, a la hora programada, a 
un hombre de casi setenta 
años montando bicicleta. Lle
vaba un pantalón blue jean y 
una camisa a cuadros, como 
si se tratase de un leñador de 
Tennessee; alcanzaba un me
tro noventa de estatura, era 
fornido , de joven debió ser 
atleta. El vientre lucía cierta 
prominencia, era rubicundo, 
conservaba todavía un pelo 
claro. Sus modales exuberan
tes, desprovistos de la corte
sía civilizada, parecían haber 
sido cultivados a propósito, 
para lucir como un contesta
tario con relación a la vida 
limeña. Pero dentro de este 
marco referencial, se encon
traba un gigante afectuoso. 

Larraín vivía en un antiguo 
barrio hispano, de mucha so
lera, en el viejo Miami de los 
años 40. Las paredes de su 
espaciosa casa estaban tapiza
das de pinturas. Al espíritu 
bohemio que acompaña a pin
tores y poetas, le había intere
sado amoblar solamente el 
dormitorio en la planta alta y 
abajo, en una habitación, había 
colocado una mesa y cuatro si-
11 as; de esa forma podía 
el Goliat deambular, con extre
ma comodidad, como un fan
tasma por su propio castillo. 

Esa noche, dos botellas de 
un destilado escocés acompa
ñaron a Jorge y a Larraín. El 
Perú fue el denominador co
mún de la conversación, el 
cordón umbilical que los ató. 
Jorge trataba de ser analítico y 
de exponer con orden los fa -
tores que configuraba n ·I país 
desde siempre: la cultL11' 1 1'111• 
cha, de la que no Hl • p, 11 1d1 • 

prescindir; la corrupdón ge
neralizada, mal endémico en
quistado en todos los niveles 
de la administración .. . Pero no 
podía extenderse, su anfitrión 
lo interrumpía en forma per
manente: era explosivo, vital, 
exuberante; a veces 
gruñía como un ja
balí acorralado , 
otras veces blasfe
maba como un ma
rinero nórdico. Y en 
esa tertulia, como en 
todas las que parti
cipaba, parecía que
rer exterminar los 

• No, qué tontería, 
tengo un cheque 
para Virgilio 
Ramírez Larraín, 
que está viviendo 
en Miami; ¿has 
escuchado de él? 

espectros que se • Déjame adivinar, 
apoderaban de sus 
noches. Jorge reco
noció ante su inter
locutor su propia 

creo que es un 
pintor. 

condición de hombre pragmá-
tico: le hubiese gustado culti-
var el espíritu, más lecturas, 
tiempo para escuchar música, 
recorrer galerías e informarse 
de las corrientes pictóricas. Sin 
embargo, agregó, recordaba 
pinturas y colores armoniosos 
en algunos pintores: Giselle 
Miloslavich, Edgardo Takashi, 
Sylvia Cafferata. 

- ¿Sylvia has dicho? -rugió 
el cíclope, soltando vapor por 
los oídos. Sylvia ha sido mi 
mujer, vive en Nueva York con 
mi hijo. Mientras los bramidos 
ensordecían la habi-
tación y posible
mente la manzana, 
Larraín golpeaba an
sioso un teléfono 
digital, parecía po
seído. 

Esa noche, dos 
botellas de un 
destilado escocés 
acompañaron a 
Jorge y a Larraín. 
El Perú fue el 
denominador 
común de la 
conversación, al 
cordón umblllc 1 

- Sylvia -aulló el 
pintor- aquí estoy en 
casa, con Jorge Sal
vador, hemos veni
do conversando de 
pinturas, del Perú 
desgarrado, de ti; 
espera , espe ra, te que los ató. 
voy a poner e n ~I. 

Sylvia y Jo rg · no s1: cono• 
cían, 1 im/m 1111¡1111 1 ·l du ·l)o 
d ·:1 :m lrn1 ohll1-1 :1 1· 111tl 1l" 1' 
:llm11 11 11 !',· 11 1·1 1 11 0 tl'lv l 111 • 11 
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diálogo sonoro, vibrante, ¡vaya 
si había conocido a un perso
naje interesante!, pero tocio te
nía su límite, sintió que había 
excedido con creces su cuota 
permisible ele alcohol, ojalá 
pudiese regresar a su casa y no 
perderse en el laberinto de 

Llegó Larraín a las 
ocho de la noche, 

con puntualidad 
británica; 

manejaba el único 
Volkswagen que 
había en Miami. 

puentes, flechas y 
desniveles. Quedó 
con el coloso, des
pués de abrazos efu
sivos y asfixiantes, en 
reunirse esa misma 
noche, en casa ele 
Jorge: no sólo devol
vería la cortesía sino 
quería hacerle una 
entrevista grabada , 

para publicarse en Lima. 
Llegó Larraín a las ocho de 

la noche, con puntualidad bri
tánica; manejaba el único 
Volkswagen que había en Mia
mi. Salvador no recordaba cla
ramente la noche anterior y se 
volvió a sorprender al verse 
frente a este hombre de casi 
dos metros, con muslos seme
jantes a troncos de palmera y 
manos de albañil que hacían 
difícil imaginar que domina
sen un pincel. Sus zapatillas 
estaban sucias de barro y tan 
maltratadas como las sanda-

lias de Teresa 
de Calcuta; el 
sacón que lle
vaba en los 
hombros era 
suficiente para 
cubrir el piso 
de la sala. Pa
recía listo para 
partir a una 
pelea callejera, 
y en su presen
cia los mue
bles y adornos 
parecían frági
les. Sus faccio
nes habían 
sido regulares, 
pero un en
cuentro con la 
poli ·ía fran · -
s:t , (¡ll • 11 ·e· ·si-
16 d' 'U:111'() 

:1 g ·ni ·s p:tl':1 
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macla un ojo que a veces la
grimeaba y en esos momentos 
parecía adquirir mucha más 
autoridad, se convertía en un 
verdadero Polifemo, el ojo al
canzaba autonomía, vida pro
pia, personalidad. Jorge sos
pechaba que a partir de la le
sión ocular, Virgilio había me
jorado ostensiblemente la ca
lidad de su producción. El pin
tor ceceaba al hablar, se agita
ba como si hubiese venido co
rriendo y daba la im
presión de que consumía todo 
el aire de la habitación. A pe
sar de la evidente madu
rez biológica de su invitado, 
Jorge suponía, estaba seguro, 
de que Larraín podía coger
lo por el cuello y apretar, es
trujar, hasta terminar con el 
último huesecillo, e incluso 
podía devorarlo, quién sabe 
si tenía inclinaciones dormi
das, aletargadas. Algo había 
ele misterioso en este extraño 
sujeto. 

El whisky sirvió para reco
brar la confianza. La grabado
ra entre los dos era mirada 
con respeto, iba a ser la gran 
indiscreta, la alcahueta que 
registraría los exabruptos de 
este iconoclasta. 

-¿Por qué no vuelves al 
Perú, Virgilio? 

-Porque me llega a las hue
vas. 

Jorge se demoró en hacer 
la segunda pregunta, se puso 
a pensar que el pintor, a pesar 
ele sus cuarenta años en el 
extranjero, dominaba los veri
cuetos del idioma. En efecto, 
los huevos, los masculinos 
cojones, se convertían en hue
vas cuando alguien quería 
manifestar su menosprecio. 

-¿Con qué escuela pictórica 
te identificas? 

-Con ninguna carajo, la 
mayor amenaza para un artis
ta es el colectivismo, hay que 
resca tar la incliviclw11iclacl , ol
vi 1 ·mos •s · af:'in t :th1'6n poi' 
l:1s nlv ·1:i ·1()11 ·s, <' UIJ II l'Xdu
slv:t dt· lo.-. Cl'Ílin >N qui· , fln11l 
nw1111· , )11111, , 111 111 podido <'O 

H1·1· un pliwd . 
~(,h11'• opliH111 d1 • pl1II 01'1•11 

consagrados como Hernanclo 
Sisley, Ramiro Llanos y Gerar
do Chávany. 

-Una sarta de alcahuetes; su 
principal virtud es la promo
ción comercial y social, la bús
queda de imagen y ¿por qué 
no? ele billete. Tuvieron con
diciones que desperdiciaron, 
unos han renunciado al espa
cio como dimensión decisiva, 
otros al grito cromático; en fin, 
se han desperdiciado para el 
arte, pudieron llegar a más, 
hoy son meramente decorati
vos y creen medir su calidad 
por los ceros en las cuentas 
corrientes. 

-Perdóname que sea tan 
crudo, ¿por qué has renuncia
do a las raíces telúricas de 
Perú, o a la presencia perma
nente de la vieja cultura euro
pea?, ¿por qué mierda te has 
venido a este Miami de plásti
co, de neón y camisas con 
palmeras? 

-Porque Miami es el punto 
intenneclio entre las dos cultu
ras, porque tengo tranquilidad 
para trabajar, porque, porque ... 

No había explicación, era 
la personificación de la vacila
ción, había perdido seguridad 
y su autoestima estaba, en ese 
momento, lesionada . 

-Discúlpame, Virgilio, tu ex
plicación es una verdadera 
farsa, no me convencen los 
puntos intermedios, ni pinchas 
ni cortas, encalátate y di la 
verdad. 

-Bueno, este, además del 
cruce ele culturas, estoy más 
cerca ele Sylvia y el chico. 

El gigante estaba herido, 
había perdido la agresividad, 
tenía -como Aquiles, el mítico 
hijo de Peleo- un punto flaco 
en el talón. Había ciado muer
te a muchos Héctores, pero 
en esa · entrevista el whisky 
abundante, la voz ele Sinatra, 
las preguntas 1 • Jol'g · y ·I 
I' • ·u ·l'clo 1 • Sylvi:1 , s · ·01wir-
1I ·1·011 iodos ·n l'I d:11'<.IO l:111-
:.,,11 lq 1 0 1' l':irlH. 
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U Q uerida Chenia, 

Aquí estoy, puntualmente, al 
encuentro ele la cita que fija
mos hace hoy una década, 
aquel miércoles veraniego 
que comenzamos a vivir dos 
días antes, con los cinco sen
tidos puestos en esa revolu
ción innovadora 'que estreme
ció el mundo' como lo dije
ron, con repetitiva banalidad, 
tantas agencias noticiosas y 
tantos analistas adustos y tan
tos solemnes diplomáticos y 
tantos políticos oportunistas y 
tantos cuestionables sociólo
),IOS que, con la respetabilidad 
1v un arna I casa, sintieron 
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d1 • I ' i'l '( 'IOl'!lr l:1111hi "•11 SU an-
111 •1 1111111111 1111 , p1\ •I v11d lvnd,, 1·11-

l 11 11 11 111 11 p11·1ld1 d, · 1h· 

1 I 1111 11 11 d1 ' 111111 id1 1111¡ 1/\f I I '( 111 
lt lll 111 11 1 PIII 11pltl it , l'l'll l 11111111) 
l,1 · 111,1 11111 t 1111111 11,1111 1111 1, l 1 

1 111 11 , "' 11111 111111 1.1, 1111 

fatalidad, el destino, llamé
moslo como quieras- no te 
permitió _cumplir esta cita 
nuestra, te recito ahora estas 
líneas para comentar silen
ciosamente con tu memoria y 
el recuerdo imperecedero ele 
ti, lo que es y lo que sigue 
siendo y lo que nunca más 
volverá a ser en este mundo 

en ese 
entonces 
a Moscú 
cumpliendo 
h apuesta que nos hici
mos sobr lo qu tú con
. kk:r:1b:1 s dos ' id •al ·s 
l'll( 'Oll1r:1tlos' , :1sf lo lla -
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Ficción 

MOSCU 
martes 21 
de agosto 
de 2001 

Harry Belevan* 

El hombre promete según sus esperanzas 
y cumple según sus temores. 

riendo demostrarme que el co
munismo no había hecho otra 
cosa que destruir la tierra de 
tus padres, este país del que 
te fuiste demasiado pequeña 
a ese exilio que no escogiste y 
del cual sólo ahora regresabas 
repitiendo un resentimiento 
aprendido; y yo, a tu enten
der, queriendo corroborar las 
bondades del sistema, ¡yo que 
nunca creí en el marxismo 
como modo ele vicia!, yo que 
sólo deseaba mostrarte que, a 
pesar de tocio, aquella otra re
volución, la lejana de octubre, 
había dado algunos frutos 
(bastaría apenas con haber 

La Rochefoucauld 
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Gredna Landolt 
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obligado al capitalismo a no 
ser tan descarnado) y que nin
gún extremo, Chenia, jamás 
condujo a nada, te dije, y mu
cho cuidado que el materialis
mo ele nuestras sociedades de 
consumo, Chenia, puede ser tan 
clespiaclaclo como cualquie r 
gulag estalinista, te elije . 

Aquel miércoles 21 ele agos-
to ele nuestro pacto irrenun

Fue un golpe, te 
dije hace diez 

años, que 
comenzó como un 

cuartelazo tropical 
y terminó como 
una comedia de 

Mack Sennett, te 
dije hace diez 
años, con esa 
incredulidad o 

cinismo propios de 
la 'edad madura'. 

ciable recordaste lo 
que te conté ele la 
muerte ele Allende, 
fecha esa para mí, 
me dijiste entonces, 
como esta o tra lo 
sería desde aho ra 
para ambos, un día 
que marcaría en tal 
forma nuestras vicias 
que no olvidaríamos 
nunca más dónde 
estábamos o qué ha
cíamos el instante 
mismo en que supi
mos del fracaso del 
golpe . Y tuviste ra
zón. Contemplába

mos ambos -abatidos e inse
guros, exhaustos también por 
dos noches en vilo pero, en el 
fo ndo, excitados por ese ner
vios ismo colectivo que nos 
contagiaba y con el que su
mábamos entusiastas nuestros 
cuerpos a esos otros miles que 
1 -1-í.; ncl ía n el parlamento ruso-, 

conte mplábamos ambos e l 
heroísmo ele Ilya Krichevski 
coagulado en el asfalto ele la 
Kalinin cuando llegó el rumor, 
ele boca en boca, que los 
pu.tscbistas fugaban, 'se han 
escapado en avión', nos tra
ducía un joven jubiloso al 
lado, 'dicen más bien que se 
han suicidado, ¡no!, se dice 
que han sido capturados', de
cían otros; ele cualquier forma 
el golpe había fracasado 'y 
Gorbachov está regresando a 
Moscú ¡y que los fusilen a esos 
hijoe perras!' , gritaban o tros 
más. Y me diste un beso que 
compa1t iste con otros jóvenes 
envueltos, como tú , en lágrimas 
ele entusiasmo. Sí, recuerdo con 
tocia clariclacl esos instantes, 
puedo revivirlos a voluntad por
que fue también entonces que 
pactamos esta cita que ahora, 
solitario, cumplo como un de
ber, resignado pero en mi más 
secre ta intimidad también di
choso, Chenia, po r saber que 
no sufrirás las desilusiones que 
Le advertí que el tiempo trae
ría consigo, por aquello que 
yo llamé pomposamente la 
inexorabilidad de las mareas 
aludiendo así, to rpe me nte 
críptico, al flujo y reflujo de 
tocia empresa humana y que, 
en el esplendor de tu juven
tud, mal podías comprender. 

Sí. Fue premonitorio que 
nos encontráramos aquí e n 
esos días de ese agosto ele ese 
año que ahora parecen tocios 
tan lejanos. Fue un golpe , te 
dije hace diez a11os, que co
menzó como un cuarte lazo 
tropical y terminó como una 
comedia ele Mack Sennett, te 
elije hace diez años, con esa 
increclu liclacl o cinismo pro
pios ele la 'edad madura ' que 
ya me acechaba e ntonces . 
Pero tuviste también razón en 
cuestionarme, porque en me
nos tiempo del que Je habría 
tomado a un burócrata 
descolgar el retrato 
ele Gorbachov en 
su ofi cina, el con
tragolpe triunfó y 
los reaccionari os 
comunistas fraca
saron ante las fuer
zas progresistas ele-

mocráticas (¡y ves 1u · ·L ·r ·:1s 
fu eron siempre las ambiva l ·n
cias ele derecha e izquierda y 
cuán cómodas fueron siempre, 
al menos en política, las male
tas de doble fondo!). 

Tu entusiasmo por Yeltsin 
creció en forma inversamente 
proporcional al desencanto 
con Gorbachov. Y no pude 
convencerte que nada ele lo 
sucedido habría acontecido 
sin él, que el pueblo no habría 
tenido la convicción ele salir a 
las ca lles embanderando un 
coraje aletargado durante se
senta a11os, si no hubiera siclo 
por la pedagogía libertaria ele 
Gorbachov, por el espíritu re
novador infundido po r las re
formas suyas y de nadie más. 
¡No! Llevada por la euforia, 
preferiste como tantos el cora
je exultante ele uno a la serena 
va lentía de l otro , sin darte 
cuenta ele que no era necesa
rio escoger entre ambos sino 
apostar por los dos. Te lo ad
vertí y, en cierto modo, este 
futuro que por fortuna no co
nociste me ha ciado la razón. 

Pe ro no deseo, qu e rida 
Chenia, decirte con esto que 
tocias las cosas han salido para 
mal. Hay deste llos ele una cier
ta prosperidad que estas vas
tas tierras nunca conocieron, 
ni bajo el yugo elitista ele los 
za res ni du ra nte el contraban
do ele dictadura proleta ria ele 
los ajJjJamtscbi/zs. Pero tam
bién comienzan a sentirse las 
amarguras, a palparse las des
ilusiones, a verse el riesgo del 
materialismo ele nuevo cu110 , 
el mate rialismo comunista -y 



por poco no me equivoco, ca
ramba, y pongo una palabra 
que se escribe casi igualito y 
que es igualita ele peligrosa- y 
sus secuelas metalizantes, en 
este ya largo y penoso proce
so ele transición hacia un capi
talismo salvaje para el cual 
tocios estos pueblos carecen 
ele los correctivos con que los 
restantes europeos, poco a 
poco y a costa ele inmensas 
injusticias y demasiadas gue
rras, supieron protegerse. (¿Re
cuerdas que te lo advertí tam
bién? Y para mayor creclibili
clacl frente a ti, lo hice con la 
encíclica ele Wojtyla en la 
mano, que previno mejor que 
nadie acerca ele los riesgos in
conmensurables ele caer en 
ese clespiaclaclo liberalismo 
mercantilista que, luego del 
fracaso del golpe que hoy re
memoramos juntos para me
jor exorcizarlo, se puso como 
nunca ele moda, en un mundo 
tan angurriento ele modas 
como siempre lo ha siclo el 
nuestro) ... Ah, si el comunis
mo sólo se hubiera limitado a 
contribuir a la definición ele la 
socieclacl más justa, sin pre
tender torpemente imponer 
las formas para lograrla, ¡en
tonces sí habríamos tenido 
hoy un saludable cotejo ele 
ideas que nos habría tal vez 
librado de esta pasteurización 
ideológica en la que nos arras
tramos actualmente! Llegó el 
fin ele la historia, decretaron 
·on insensatez hace algunos 
"1 os. Pero me pregunto si lo 
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que está llegando a su fin no 
es e n verdad la calcomanía ele 
un nuevo ciclo, en el que los 
diminutos Sísifos que somos 
retomaremos e l empinado ca
mino de siempre, sugestionán
donos con la farisea ilusió n 
que será un sendero jamás 
antes recorrido, ¡y que ahora sí, 
por fin, esta vez va la vencida y 
la roca no volverá a rociar cues
ta abajo nunca más! (No olvi
des que Ma1x un día elijo que 
él no era marxista . ¡Segura
mente el pobre ya temía la 
irremediable asimetría que se 
produciría, tarde o temprano, 
entre su pensamiento y lo que 
otros pensarían en su nombre) . 

La revolución ele agosto en 
cierta forma se cobró también 
su Kerenski. Porque en el vér
tigo populista que siguió, se 
sacrificó ese equilibrio, esa 
ponderación con que se hu
biera visto claramente que no 
era suficiente derrumbar esta
tuas, vetar ideologías y prohi
bir partidos políticos para que 
tocio aquello que estos encar
naban desapareciera como 
por arte ele prestidigitación. Y 
así entonces -tal es la natura
leza humana, . Chenia, que 
siempre dividió el mundo en
tre Montescos y Capuletos-, 
con las amarguras, las desilu
siones y los peligros actuales, 
vuelven a escucharse los can
tos ele sirena de un 'nuevo' co
munismo y no sólo aquí sino 
un poco por tocias pa1tes. Por
que el perenne dilema univer
sal que, como nadie, personifi
có Raskolnikov, sigue sin solu
ción, cual fantasma agazapado 
detrás ele tocio animal político: 
¿cuándo es legítimo usurpar la 
libertad en nombre ele supues
tas causas superiores? ... 

Sí, Chenia, me siento ahora 
más confundido que antes. 
Pero supongo que es la natu
ral involución ele los humanos 
a la que no puedo escapar: la 
ele pasar ele las certidumbres 
ele nuestras convicciones ju
veniles al escepticismo desco
lorido ele quien, como yo, ama 
tanto la vicia que le duele 
constatar que las utopías se
rán siempre inalcanzables 
(pero entonces, ¿para qué la 

humanidad acuñó esa palabra 
si sabíamos que nunca llega
ríamos a asirla?). Me siento 
solo, Chenia querida, porque 
me falta esa cierta dosis ele 
insensatez, ele fantasía y des
mesura que tú me aportabas 
con la legítima fres-
cura ele tus cortos Vuelven a 
años, para equilibrar 
mejor esa serenidad 
grisácea mía que 
tanta gracia te cau
saba, pero que aho
ra me parece ape
nas una solemne 
idiotez porque me 
sirve cada vez me-
nos para explicarme 

escucharse los 
cantos de sirena 
de un 'nuevo' 
comunismo y no 
sólo aquí sino un 
poco por todas 
partes. 

lo que me rodea. Tú como 
nadie sabrás comprenderme. 
Y sabrás disculparme. 

Te beso para siempre" . 

El desconocido se quitó 
lentamente los anteojos, se en
jugó la frente con un pañuelo 
y depositó la carta y una rosa 
sobre la lápida color carbón, 
que una lluvia veraniega ma
tinal había cariñosamente la
vado en el cementerio ele Van
gankovskoye este martes 21 
ele agosto: Chenia M .. ... 1973-
1991. • 



por poco no me equivoco, ca
ramba, y pongo una palabra 
q ue se escribe casi igualito y 
que es igualita de peligrosa- y 
sus secue las me talizantes, e n 
este ya largo y penoso proce
so ele transición hacia un capi
ta lismo salvaje para e l cual 
tocios estos pueblos carecen 
ele los correctivos con q ue los 
restan tes e uropeos, poco a 
poco y a costa ele inmensas 
injusticias y de masiadas gue
rras, supieron protegerse. (¿Re
cuerdas que te lo advertí tam
bién? Y para mayor creclibili
clacl fre nte a ti , lo h ice con la 
e ncíclica el e Wojtyla en la 
mano, que previno mejo r que 
nad ie acerca ele los riesgos in
conme nsurables ele caer e n 
ese clespiacla clo libera lismo 
me rcantilista que, luego del 
fracaso del golpe que hoy re
memoramos juntos para me
jo r exorcizarlo, se puso como 
nunca ele moda, en un mundo 
ta n a ng urrie nto ele modas 
como siempre lo ha siclo e l 
nuestro). .. Ah, si e l comunis
mo sólo se hubiera limitado a 
contribuir a la definición ele la 
sociedad más justa, sin pre
tende r to rpe mente imponer 
las formas para lograrla, ¡en
tonces s í habríamos te nido 
hoy un saludable cotejo ele 
ideas que nos habría tal vez 
librado ele esta pasteurización 
ideológica en la que nos arras
tramos actualmente! Llegó el 
fin ele la historia, decretaron 
con insensatez hace algunos 
años. Pero me pregunto si lo 
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:1111 1:s r · ·o rriclo, ¡y que ahora sí, 
po r fin , esta vez va la vencida y 
la roca no volverá a rociar cues
ta abajo nunca más! (No olvi
des que Ma1x un día elijo que 
é l no era marxista. ¡Segura
me nte el pobre ya temía la 
irremediable asimetría que se 
produciría , tarde o temprano, 
entre su pensamiento y lo que 
otros pensarían en su nombre). 

La revolució n ele agosto en 
cierta forma se cobró también 
su Kerenski . Po rque en el vér
tigo populista que siguió, se 
sacrificó ese equilib rio , esa 
ponde ración con que se hu
biera visto claramente que no 
era suficie nte de rrumbar esta
tuas, vetar ideologías y prohi
bir partidos políticos para que 
tocio aque llo que estos encar
na ba n d esa p arecie ra como 
por arte ele prestidigitación. Y 
así entonces -tal es la natura
leza huma na, . Che nia , q ue 
sie mpre dividió e l mundo e n
tre Montescos y Capuletos-, 
con las amarguras, las desilu
siones y los peligros actuales, 
vuelven a escucharse los can
tos ele sire na ele un 'nuevo' co
munismo y no sólo aquí sino 
un poco por tocias partes. Po r
que el perenne dilema univer
sal que, como nadie, personifi
có Raskolnikov, sigue sin solu
ción, cual fa ntasma agazapado 
detrás ele tocio animal político: 
¿cuándo es legítimo usurpar la 
libertad en nombre ele supues
tas causas superiores? ... 

Sí, Che nia, me siento ahora 
más confu ndido que antes. 
Pero supongo q ue es la natu
ral involución ele los humanos 
a la q ue no puedo escapar: la 
ele pasar ele las certidumbres 
ele nuestras convicciones ju
veniles al escepticismo desco
lorido ele quien, corno yo, arna 
tanto la vicia que le due le · 
constatar que las utopías se
rá n s ie m p re ina lca nzables 
(pero entonces, ¿para qué la 
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m · l':i lta ·sa ·i ·rt a dos is ele 
insensatez, le fa ntasía y des
mesura q ue tú me a portabas 
con la legítima fres-
cura ele tus cortos Vuelven a 
años, para equilibrar 
mejo r esa serenidad 
grisácea mía qu e 
tanta gracia te cau
saba, pe ro que aho
ra me parece ape
nas una solemne 
id iotez po rque me 
sirve cada vez me-
nos para explicarme 

escucharse los 
cantos de sirena 
de un 'nuevo' 
comunismo y no 
sólo aquí sino un 
poco por todas 
partes. 

lo que me rodea. Tú como 
nadie sabrás comprenderme. 
Y sabrás disculparme. 

Te beso para s iempre". 

El desconocido se q uitó 
le ntamente los anteojos, se e n
jugó la fre nte con un pañue lo 
y depositó la carta y una rosa 
sobre la lápida colo r carbón , 
que una lluvia veraniega ma
tinal había cariñosame nte la
vado en e l cementerio ele Van
gankovskoye este ma rtes 21 
ele agosto: Chenia M .. .. . 1973-
1991. • 
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UNA MUJER NO HACE 
UN VERANO 
Guillermo Niño de Guz
mán 
Jaime Campodónico, edi
tor. Lima, 1995. 165 págs. 

por CARLOS 
GARAYAR 

Cuando en 1984 apareció 
Caballos de medianoche para tocios re
sultó claro que la literatura peruana con
taba a partir ele ese momento con un 
nuevo autor de calidad. Como Mario 
Vargas Llosa lo señaló en el prólogo, se 
trataba ele un escritor dotado de "una 
seguridad y un instinto sin fallas", condi
ciones más que indispensables para tran
sitar por el difícil arte del cuento. Los 
nueve relatos del libro mostraban, en 
efecto, a un joven que desplegaba con 
talento los recursos que había aprendido 
ele su maestro Hemingway, pero sobre 
tocio a alguien con una innata capacidad 
para lograr el encuadre perfecto, aquel 
que es capaz ele conferir significación 
aun a la más banal (en apariencia) ele las 
historias. 

A pesar ele tan auspicioso debut -o 
precisamente debido a él y la responsa
bilidad que conllevaba-, Guillermo Niño 
ele Guzmán demoró once años en ciar a 
conocer su segundo libro. Una mujer 
no hace un verano, sin embargo, com
pensa esa espera con creces. Su autor 
no sólo ha ganado en dominio ele sus 
medios expresivos sino en hondura hu
mana. Se trata, sin duela, ele un excelen
te libro, de una lectura imprescindible. 

Una mujer no hace un verano consta 
de diez cuentos y ele igual número de 
viñetas intercaladas que funcionan a 
modo de entremeses. Se repite así la 
disposición de Caballos de medianoche, 
pero ahora con más sentido, pues las 
viñetas, cuyo tema es la violencia terro
rista ele los últimos años, sirven ele mar-
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co social a las historias individuales que 
narran los cuentos, historias que, salvo 
una, no transcurren en un lugar preciso, 
aunque el lector podría perfectamente 
situarlas en el Perú. 

La calidad ele estos relatos es muy 
pareja, pero quisiéramos destacar dos es
pecialmente memorables: "Noche para 
solitarios" y "Desayuno con delfines". El 
primero es un homenaje a Julio Ramón 
Ribeyro y evoca el arte del gran cuen
tista a través ele uno ele sus temas pre
dilectos (la atmósfera ele derrota que 
envuelve a sus personajes y que sin 
embargo deja un resquicio a la esperan
za), del ritmo calmado que sabía ciar a 
sus cuentos, ele ese sutil deslizarse hacia 
la irrealidad que experimentan sus si
tuaciones. Niño ele Guzmán "interpreta" 
aquí a Ribeyro ele manera estupenda, 
dosificando eficazmente la tensión y ad
ministrando con maestría diálogos y si
lencios. 

En "Desayuno con delfines" el am
biente es otro. Un hombre se levanta ele 
la cama y sale con su perro a caminar 
por la playa. Mientras monologa, unos 
.flashbacks van revelándonos la tragedia 
que ha devastado su vicia, con lo que 
sus actos y sus palabras se van cargan
do ele sentido hasta que bruscamente 
pasado y presente confluyen en el dis
paro final. 

Los cuentos ele Una mujer no hace 
un verano ponen ele manifiesto la ver
satilidad de su autor, un narrador capaz 
ele asumir una amplia gama ele temas, 
desde la historia ele amor, en "Decir adiós 
es morir un poco", hasta el policial, en 
"Mi pistola es larga y a veces humea ele 
noche", pasando por el género fantásti
co, en "¡Thalassa, thalassa!", o la casi pa
rábola ele la oposición vicla-a1te, en "Due
lo al sol". 

Pero también forman un conjunto 
compacto, estructurado sobre una serie 
ele constantes, que son la marca ele au
tor que Niño de Guzmán ha sabido con
ferirles. Y ellas tienen que ver tanto con 
las historias como con los personajes que 
las habitan. Estos, por ejemplo, coloca
dos en situaciones límite, se expresan a 
través de sus gestos y ele sus silencios 
antes que por sus palabras, y esa suerte 

Guillermo 
Niño de 

Guzmán 

de incomunicabilidad ele sus destinos es 
representada por el narrador por medio 
ele un símbolo. 

El símbolo -algo por definición 
intraducible a conceptos o realidades y 
que sólo se puede intuir- omnipresente 
en estos cuentos es el mar. El mar, que 
tanto puede significar la vida como la 
muerte, el lugar de donde venimos co
mo aquel al que finalmente deseamos 
volver, el vínculo con la naturaleza o la 
nada última. En "Desayuno con delfi
nes", por decir, un lobo agonizante lle
ga a la playa, pero "erguido, con la 
cabeza firme hacia arriba (sus) ojos 
miraban implorantes hacia e l mar, en 
un gesto desesperado y final"; y en 
"La vuelta al mundo" el hombre que se 
suicida siente que el mar se abre "co
mo un altar para acogerlo en su regazo 
oscuro". 

En la contrapo1t ada del libro, Alfredo 
Biyce Echenique habla ele la "asombro
sa compasión y honestidad" ele Niño ele 
Guzmán. Y en verdad , se necesita una 
gran capacidad ele compartir una pasión 
para poder conferir a esos seres ele fan
tasía y lenguaje que son tocios los per
sonajes el espesor que haga al lector 
reconocerse en ellos, y también una gran 
honestidad para dejarlos en libertad de 
cumplir sus destinos. En Una mujer no 
hace un verano, Guillermo Niño de Guz
mán consigue ele manera sobresaliente 
demostrar la madurez ele su arte y nos 
brinda una colección ele re latos que, 
como tocia buena literatura , conmueven 
e iluminan. • 
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PASION DE NOV 

PODERES SE n 
Miguel Gutiérr :.: 
Jaime Campodónlco, tH 11· 
tor. Lima, 1995. 93 p1\(11J . 

por CARMEN OLLE 

Decía Rodolfo Agrícola, fi
lósofo y latinista holandés del siglo XV, 
que uno escribe para deleitar, para en
señar y para conmover. Es p recisamen
te esta la impresión que he tenido al 
leer Poderes secretos, la última novela 
de. Miguel Gutiérrez, cuya figura princi
pal es, entre otras, el Inca Garcilaso de 
la Vega. 

Una pregunta me sale al paso ele in
mediato: ¿no será que los trabajos, en 
su mayoría académicos, sobre el Inca 
Garcilaso y su época han contribuido a 
alejarlo del lector común? 

Con una excelente ambientación, Po
deres secretos nos acerca al tema y lo 
hace sobre todo a través de una serie 
ele conjeturas sobre la misteriosa des
aparición de la Historia Occidentalis del 
jesuita Bias Valera, que construyen una 
intriga espléndida en torno al fa moso 
manuscrito, fuente esencial de la obra 
del Inca Garcilaso. Un tema que fuera 
del contexto podría parecernos árido 
pero que, gracias a Miguel Gutiérrez, 
contribuye a esclarecer nuestra historia 
litera ria. 

Si bien la imagen que se proyecta 
sobre Garcilaso en Poderes secretos pue
de resultar clesacralizadora e irreverente, 
lo cierto es que al revelarnos su verda
dera relación con la orden jesuita, Mi
guel Gutiérrez lo humaniza, nos acerca 
y ap roxima sensiblemente a su tiempo. 
Del mismo modo que Giovanni Papini 
hizo con Dante en Dante vivo, fabuloso 
texto sobre el autor ele La Comedia, en 
el que Papini no incurre en el error ele 

idea liza r o convertir en fetiche al poeta 
ita liano sino que al descubrir su natura
leza iracunda le devuelve la dimensión 
humana, ausente en otros estudios. 

Igual p rocedim iento sigue Miguel 
Gutié rrez con el resto ele los personajes 
q ue a parece n bellame nte descritos, 
como el párrafo dedicado al retrato del 
mestizo Bias Valera: "la piel es casi del 
color de las olivas morenas ... ", dice el 
escritor sin poder ocultar su admiración. 

Poderes secretos está cl ivicliclo en dos 
partes: e l ensayo y la novela. Ambas 
tienen su propia dinámica. 

El ensayo consigue apasionarnos gra
cias a su riquísima información, instán
donos a seguir paso a paso con sus su
posiciones e hipótesis el asedio de la 
orden a Bias Valera . 

Cuando hablo de información quiero 
decir pasión por la investigación. Pero 
también pasión ele novelista, de fabula
dor, implícita y manifiesta en el libro. 

Poderes secretos es una novela que 
se anuncia permanentemente como un 
proyecto, y pone al descubierto su es
tructura y su propia trama. Escrita me
diante p roposiciones casi matemáticas, 
recuerda el rigor de los filósofos remi
tiéndonos al mismo ensayo introductor, 
de tal manera que nos resulte muy difí
cil diferenciarlos en el libro y que am
bos se propongan a sí mismos alternati
vamente como ficción y como realidad . 
La sue1te que sufre el manuscrito de Bias 
Valera en los dos géneros es, por e jem
plo, ilustrativa. O la de la sociedad se
creta, encargada ele promover el culto 
al Inca Garcilaso, que aparece como fi
gura metafórica en el ensayo y como 
rea lidad en la novela. 

El resultado es tan verosímil que lle
gamos a preguntarnos si esos diálogos 
entre Bias Valera y su maestro el Padre 
Acosta son parte ele la historia . 

Es sintomático que en circunstancias 
en que se impone la literatura sobre la 
violencia urbana, un texto acerca ele las 
acusaciones ele herejía contra los curas 
jesuitas, seguidores de la tesis lascasiana, 

cuestionaclora del trato a los indios por 
la Corona Española, capte apasionada
mente nuestro interés. 

Y es que textos como el del autor 
ele la Violencia del tiempo permiten que 
la literatura peruana tenga en diversos 
caminos y direcciones una salud envi
diable . 

Si bien Poderes secretos se divide en 
dos tiempos: el primero que empieza 
en 1598, meses previos a la muerte ele 
Bias Valera que el narrador llama "el 
tiempo ele la escritura"; y el segundo 
cuatrocientos años después, este tiem
po presente, como tocio el libro, es una 
penetrante mirada a un pasado peruano 
turbulento del cual proceden los mayo
res agravios. 

Poderes secretos es, asimismo, un li
bro sobre la . censura , sobre el control 
ideológico en la literatura . Casos como 
el de Bias Valera, como el ele sor Juana 
Inés ele la Cruz, y en nuestra epoca 
como el de Salman Rushclie, para citar 
sólo el más publicitado, abundan en la · 
literatura . De ahí su vigencia. Pero po
dríamos agregar que es también un tra
bajo sobre el mestizaje, que mira con 
nueva luz; o que es un libro sobre el 
"aura de sombra" del Inca Garcilaso. 

Creo que es eso pero mucho más. El 
buen lector tiene ante sí el reto: acer
carse con dele ite y buen entendimien
to a esta excelente entrega de Miguel 
Gutiérrez. • 

Miguel 
Gutiérrez 

Foto FATIMA LOPEZ 

Areté 
Revista de filosofía. Pontificia Univer
sidad Católica. Lima, 1995. 

jeado, y de reseñas que analizan 
dos publicaciones dedicadas a Ma
riátegui. 

rrativa peruana podrán descubrir gra
cias a esta publicación. 

Careras 
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La publicación corresponde al 
segundo semestre de 1995 y está 
dedicada al recuerdo del doctor Juan 
Bautista Ferro "en agradecido re
conocimiento por la larga y fecun
da vinculación que mantuvo con la 
Universidad Católica y en homenaje 
a quien fue un notable profesor de 
filosofía". 

Un artículo de Ferro y comenta-
rios sobre su obra, así como ensa
yos de Albizu , Chiappo, Guzmán, 
Secada y Sobrevilla conforman la 
primera parte , seguida de intere
oontes documentos que dan cuen-
111 do la obra del filósofo homena-

1 111 11 , M lt/U 11h1tll 1. CJ'JI, 

Caretas / 13 años de los mejores 
cuentos de 1000 palabras 
Jaime Campodónico, editor. 
Lima, 1995. 

Muy buena idea la de Caretas de 
reunir los cuentos ganadores a lo lar
go de más de una década de convo
catoria al concurso de las 1000 pala
bras. La lectura permite no sólo pasar 
un buen rato sino sacar interesantes 
conclusiones sobre la persistencia de 
algunos ganadores, los temas recu
rrentes y muchos otros tópicos que 
seguramente los estudiosos de la na-

La historia de Latinoamltrl 11 
desde los niños 
Juan Acevedo. 
Rada Barnen. Lima, 199h 

El autor narra, bajo 111 1111111 1/11 
historieta, ta historia del ,,11111111 11111 11 
través de las aventuras 11 1111111111)0 
de niños. La edición es ll i1flt111 11111, Y 
tanto los dibujos como 10 lit lt iH ox
ponen la narración históill•II 0011 ef1_
cacia, lo que permite uno/lltJ lura fácil 
y entretenida. Como sei11i/ll 01 P~dre 
Gutiérrez en el prólogo, •nnle un libro 
como este, una pizca do no5!álgica ..... 
envidia puede asomarse en nosotros. 
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PASION DE NOVELISTA 

PODERES SECRETOS 
Miguel Gutiérrez 
Jaime Campodónico, edi
tor. Lima, 1995. 93 págs. 

por CARMEN OLLE 

Decía Rodolfo Agrícola, fi
lósofo y latinista holandés del siglo XV, 
que uno escribe para deleitar, para en
señar y para conmover. Es precisamen
te esta la impresión que he tenido al 
leer Poderes secretos, la última novela 
de Miguel Gutiérrez, cuya figura princi
pal es, entre otras, el Inca Garcilaso ele 
la Vega. 

Una pregunta me sale al paso ele in
mediato: ¿no será que los trabajos, en 
su mayoría académicos, sobre el Inca 
Garcilaso y su época han contribuido a 
alejarlo del lector común? 

Con una excelente ambientación, Po
deres secretos nos acerca al tema y lo 
hace sobre todo a través de una serie 
de conjeturas sobre la misteriosa des
aparición de la Historia Occidentalis del 
jesuita Bias Valera, que construyen una 
intriga espléndida en torno al famoso 
manuscrito, fuente esencial ele la obra 
del Inca Garcilaso. Un tema que fuera 
del contexto podría parecernos árido 
pero que, gracias a Miguel Gutiérrez, 
contribuye a esclarecer nuestra historia 
literaria. 

Si b ien la imagen que se proyecta 
sobre Garcilaso en Poderes secretos pue
de resultar clesacralizaclora e irreverente, 
lo cierto es que al revelarnos su verda
dera relación con la orden jesuita, Mi
guel Gutiérrez lo humaniza, nos acerca 
y aproxima sensiblemente a su tiempo. 
Del mismo modo que Giovanni Papini 
hizo con Dante en Dante vivo, fabuloso 
texto sobre el autor de La Comedia, en 
el que Papini no incurre en el error ele 

idealizar o conve1tir en fet iche al poeta 
italiano sino que al descubrir su natura
leza iracunda le devuelve la dimensión 
humana, ausente en otros estudios. 

Igual p rocedimiento sigue Miguel 
Gutiérrez con el resto ele los personajes 
que a parecen bellamente descritos, 
como el párrafo dedicado al retrato del 
mestizo Bias Valera: "la p iel es casi del 
color de las olivas morenas ... ", dice el 
escritor sin poder ocultar su admiración. 

Poderes secretos está dividido en dos 
partes: e l ensayo y la novela . Ambas 
tienen su propia dinámica. 

El ensayo consigue apasionarnos gra
cias a su riquísima información, instán
donos a seguir paso a paso con sus su
posiciones e hipótesis el asedio ele la 
orden a Bias Valera. 

Cuando hablo de información quiero 
deci r pasión por la investigación. Pero 
también pasión ele novelista, ele fabula
dor, implícita y manifiesta en el libro. 

Poderes secretos es una novela que 
se anuncia permanentemente como un 
proyecto, y pone al descubierto su es
tructura y su propia trama. Escrita me
diante proposiciones casi matemáticas, 
recuerda el rigor de los filósofos remi
tiéndonos al mismo ensayo introductor, 
de tal manera que nos resulte muy difí
cil diferenciarlos en el libro y que am
bos se propongan a sí mismos alternati
vamente como ficción y como realidad. 
La suerte que sufre el manuscrito de Bias 
Valera en los dos géneros es, por ejem
plo, ilustrativa . O la de la sociedad se
creta, encargada ele promover el culto 
al Inca Garcilaso, que aparece como fi
gura metafórica en el ensayo y como 
realidad en la novela. 

El resultado es tan verosímil que lle
gamos a preguntarnos si esos diálogos 
entre Bias Valera y su maestro el Padre 
Acosta son parte ele la historia. 

Es sintomático que en circunstancias 
en que se impone la literatura sobre la 
violencia urbana, un texto acerca ele las 
acusaciones ele herejía contra los curas 
jesuitas, seguidores de la tesis lascasiana, 

cuestionaclora del trato a los indios por 
la Corona Española, capte ap~1sionad:1-
mente nuestro interés. 

Y es que textos como el del autor 
ele la Violencia del tiempo permiten que 
la literatura peruana tenga en diversos 
caminos y direcciones una salud envi
diable. 

Si bien Poderes secretos se divide en 
dos tiempos: el primero que empieza 
en 1598, meses previos a la muerte ele 
Bias Valera que el narrador llama "el 
tiempo de la escritura"; y el segundo 
cuatrocientos años después, este tiem
po presente, como todo el libro, es una 
penetrante mirada a un pasado peruano 
turbulento del cual proceden los mayo
res agravios. 

Poderes secretos es, asimismo, un li
bro sobre la . censura, sobre el control 
ideológico en la literatura. Casos como 
el ele Bias Valera , como el ele sor Juana 
Inés ele la Cruz, y en nuestra epoca 
como el de Salman Rushclie, para citar 
sólo el más publicitado, abundan en la · 
literatura. De ahí su vigencia. Pero po
dríamos agregar que es también un tra
bajo sobre el mestizaje , que mira con 
nueva luz; o que es un libro sobre el 
"aura de sombra" del Inca Garcilaso. 

Creo que es eso pero mucho más. El 
buen lector tiene ante sí e l reto: acer
carse con deleite y buen entendimien
to a esta excelente entrega de Miguel 
Gutiérrez. • 

Miguel 
Gutiérrez 

Foto FATIMA LOPEZ 

Areté 
Revista de filosofía. Pontificia Univer
sidad Católica. Lima, 1995. 

jeado, y de reseñas que analizan 
dos publicaciones dedicadas a Ma
riátegui. 

rrativa peruana podrán descubrir gra
cias a esta publicación. 
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La publicación corresponde al 
segundo semestre de 1995 y está 
dedicada al recuerdo del doctor Juan 
Bautista Ferro "en agradecido re
conocimiento por la larga y fecun
da vinculación que mantuvo con la 
Universidad Católica y en homenaje 
a quien fue un notable profesor de 
filosofía". 

Un artículo de Ferro y comenta
rios sobre su obra, así como ensa
yos de Albizu , Chiappo, Guzmán, 
Secada y Sobrevilla conforman la 
primera parte, seguida de intere
santes documentos que dan cuen
ta de la obra del filósofo homena-
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Caretas / 13 años de los mejores 
cuentos de 1000 palabras 
Jaime Campodónico, editor. 
Lima, 1995. 

Muy buena idea la de Caretas de 
reunir los cuentos ganadores a lo lar
go de más de una década de convo
catoria al concurso de las 1000 pala
bras. La lectura permite no sólo pasar 
un buen rato sino sacar interesantes 
conclusiones sobre la persistencia de 
algunos ganadores, los temas recu
rrentes y muchos otros tópicos que 
seguramente los estudiosos de la na-

La historia de Latinoamérica 
desde los niños 
Juan Acevedo. 
Rada Barnen. Lima, 1995. 

El autor narra, bajo la forma de 
historieta, la historia del continente a 
través de las aventuras de un grupo 
de niños. La edición es impecable, y 
tanto los dibujos como los textos ex
ponen la narración histórica con efi
cacia, lo que permite una lectura fácil 
y entretenida. Como señala el Padre 
Gutiérrez en el prólogo, "ante un libro 
como este, una pizca de nostálgica 1 
envidia puede asomarse en nosotros. 
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RETRATO DESCARNADO 

ENIGMA DE LOS CUERPOS 
Peter Elmore 
Peisa. Lima, 1995. 
318 págs. 

por ALONSO RABI 

De un tiempo a esta parte 
la narrativa peruana pasa por una suerte 
de "primavera". Lejos están, pues, aque
llos momentos en que se presumía -sin 
razones claras del to cio, creo- que difíci l
mente los nuevos narradores peruanos 
podrían saltar la valla impuesta por las 
obras ele Vargas Llosa, Ribe1yro y Bryce. 
Sin embargo, no es muy difícil compro
bar que los últimos títulos -por lo menos 
los entregados po r Vargas Llosa y B1yce
no estuvieron a la al tura ele la expectati
va que generaron, y tampoco podría 
decirse que fueron recib idos con el fer
vor ele antes. 

Por o tro lacio, y a contrapelo ele la 
p resunta partida ele defunción ele la na
rrativa peruana, hay quienes han toma
do la posta y con buen rumbo. En un 
recuento apretado , podemos mencionar 
frutos ya logrados, como País de j c111ia, 
ele Rivera Martínez; Xi mena de dos cami
nos, ele Laura Riesco; la d iscutida La vio
lencia del tiempo, ele M iguel Gutiérrez; 
Los eunucos inmorta les, ele Oswalclo 
Reynoso; Salón de belleza y Damas Chi
nas, ele Mario Bellatin ; y entre los m:.ís 
jóvenes, Iván T hays y su Escena de caza. 
Tocios títulos que clan buena cuenta ele 
la efe1'vescencia por la q ue atraviesa 
nuestra narrativa. 

Y a esta p léyade v iene a sumarse 

aho ra Enigma de los cue1JJos, primera 
novela ele Peter Elmore, a quien ya cono
cíamos por su trabajo periodístico, sus 
incursiones en el teatro y por sus calida
des como crítico literario y ensayista. 

La lectura ele Enigma de los cue1pos 
resulta, por decir lo menos, una grata 
sorpresa. No hay en esta p rimera incur
sión novelesca los ti tubeos e insegurida
des que suelen acompaii ar al escri to r 
novel, sino más bien la presencia ele un 
narrador v igoroso, dotado del suficiente 
o ficio y manejo ele técnicas narrativas 
para ofrecer un l ibro que, como se estila 
decir en el argot, "se lee ele un ti rón". 

Elmore utiliza con gran eficiencia los 
recursos del género po licial a fin ele crear 
la in triga necesaria para atrapar al lector. 
En ese sentido, los cinco crímenes come
tidos por un escurridizo y casi fantasmal 
clescuartizaclor, constituyen, en aparien
cia, el eje central ele la narración. Y digo 
en apariencia, porque la novela no se 
contenta con la mera solución ele estos 
horrendos descuartizamientos. La trama 
po licial es más b ien un pretexto del que 
Elmore se vale hábilmente para mostrar
nos un descarnado retrato ele la Lima ele 
los aiios 80. 

Peter 
E/more 

Andrés Salclívar, un joven period ista 
encargado ele la secció n cu ltu ral ele un 
diario capitalino, se ve envuelto , por obra 
del azar, en la investigación periodística 
ele estos crímenes. A través ele sus pes
quisas, que alcanzan ribetes ele obse
sión , Salclívar (que en algo nos recuerda 
a "Zavalita") descubre la miseria y la v io 
lencia, la corrupción y la acció n cleshu
manizante que imperan en su entorno . 

Esta, d igamos, es la h istor ia principal. 
Pero a su alrededor irán tejiéndose otras, 
q ue no sólo refuerzan la atmósfera tur
bia que va creándose en torno a la bús
queda ele Salclívar, sino también sirven 
para mostra r la per icia narrat iva ele 
Elmore, ciando lugar incluso a juegos ele 
intertextualiclacl (Elmore inserta fragmen
tos ele cró nicas y no tas per iodísticas en 
la novela) y metaficcio naliclacl (se nos 
o frece un cuento ele Tomás, uno ele los 
personajes) . Y además, la novela conclu
ye con una carta. Estos elementos dotan 
al libro ele Elmore ele un lenguaje versátil 
y un d inamismo particular. 

Es interesante no tar q u e hay un 
logrado equilibr io entre los personajes y 
las acciones. Es decir, el narrador no 
privilegia el mundo interio r ele sus per
sonajes, tampoco las acciones ele los 
mismos. No sacri fica la psico logía ele 
cada personaje en beneficio ele la trama, 
ambos evidencian su p resencia por igual. 
Así, por ejemplo , Salclívar lleva a cabo su 
tarea ele investigado r, matizando su re
corrido por la mirada q ue practica el 
narrador sobre d istintos mo mentos ele la 
v icia ele su personaje, como los recuer
dos del abuelo o su reh1ción con Susana. 

Otro aspecto saltante es la efectiva 
recreación del contexto en que se desa
rrolla la novela. Unas líneas arriba indi
cábamos que la novela ele Elmo re era un 
retrato descarnado ele la ciudad en la 

¡Cómo nos habría gustado disponer 
de una historieta así cuando éramos 
niños!". 

ra dice entre líneas, las reacciones 
de sus parientes arequipeños cuan
do leyeron el libro; en fin, da luces 
al lector para que entienda mejor a 
esta mujer tan controvertida, original 
y valiente. 

ción no sólo es impecable sino atrac
tiva, tanto por la calidad del papel 
como por el despliegue gráfico y fo
tográfico y el variado contenido. 
Como para sentirse orgulloso de ser 
peruano. 
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La paria peregrina 
Fe Revilla de Moncloa. Pontificia 
Universidad Católica. Lima, 1995. 

Como sabemos, en Peregrinacio
nes de una paria, Flora Tristán relata 
su paso por Lima y Arequipa cuando 
vino desde París a reclamar una he
rencia. Su visión crítica del Perú y de 
la sociedad, el testimonio de sus ex
periencias, de la gente que conoció, 
etc. resultan más apasionantes que 
la información de un libro de historia. 
En La paria peregrina, Fe Revilla ana
liza, comenta e interpreta lo que Flo-

El Dorado 
Revista Internacional del Perú. 
Promperú. Lima, 1995. 

Nuestro país, dice la presentación 
de El Dorado, ha alcanzado un clima 
de paz, seguridad y estabilidad; por 
ello resulta ahora atractivo para la 
inversión extranjera y el turismo. 
Quien lea este número (diciembre
febrero 1996) queda convencido de 
esta nueva imagen del Perú: la edi-

Los dientes del dragón 
Hubert Lanssiers. Instituto de Defen
sa Legal. Lima, 1995. 

Las reflexiones del Padre Lans· 
siers, inteligentes, cuestionadoras o 
irónicas en muchos casos, tienen lo 
capacidad de inquietar, de abrlrl loo 
ojos al lector e Iluminar su ponooml 11• 
to. Este libro apuesta, on o to 110111, 
pos en los quo ol quoho r lntoloo111ul 
so porolbo oomo "h1úlll", o c1on10 t1'111 
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década del 80. Sutiles informaciones que 
va proporcio nando el narrador a lo largo 
ele su histo ria nos ubican en aque lla 
dolorosa experiencia (el te rror, las ma
ta n zas , las pintas sa ng uinarias y 
maniqueas de l funcla mentalismo). 

Por estas y otras virtudes, Enigma de 
los cue,pos es una novela importante, ya 
que mantiene vigente un estilo narrativo: 
el del rea lismo que no tra fica con la 
denuncia. 

BANQUETE CHINO 

1 -
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LOS EUNUCOS 
INMORTALES 
Oswaldo Reynoso 
Peisa. Lima, 1995. 
253 págs. 

por DORIS BA YL Y 

• 

Jl!fíchel, después de traer 
más botellas a mi departamento, me p re
gunta: ¿Y por qué sigue creyendo en el 
socialismo? Porque es fa más hermosa de 
fas utopías creadas por el hombre, y por
que además es una. necesidad biológica 
de fa sobrevivencict de fa especie huma
na. (pág. 250) 

Como en una película, las imágenes 
se suceden. Lentas pero seguras. Hasta 
que la b utaca se ca lienta y hay que sa lir 
al sol. Con Los Eunucos inmorta les no 
ocurre como con Los Inocentes (1961) 
libro ele cuentos que se dejaba leer ele un 
tirón. En este caso, la prosa ele Reynoso 
camina, con la solvencia ele un escritor 
de oficio; sin embargo, no flu ye con e l 

ritmo y suavidad ele la historia susurrada 
al oído como un murmullo , que e l autor 
pa rece querer alca nzar. Y es que a veces 
es necesa rio sacrifica r e l vi rtuosismo de 
una prosa -que se detiene a contempla r
se a sí misma con frecuencia poco con
veniente- a la agilidad ele la histo ria que, 
como e n este caso, acaba importando 
poco o casi nada. 

Reynoso es un maestro en e l a rte ele 
la descripción y recreación de atmósfe
ras, donde olo res, sensaciones y sabores 
se fu sio nan tan íntima y densamente, 
que acaban por sumergir a l lector un 
tanto desprevenido, en un ambiente al 
que inicia lmente no se sintió invitado . 

"He trae ele la cocina la o lla ele ba rro 
y en seguida va poniendo sobre e l escri 
to rio va rios platitos y un tazón ele arroz 
a l vapor. Destaca n en aroma y color 
rodajas de tomate con abundantes esca r
chas ele azúcar,. ensa lada ele nabos y ele 
berenjenas al ajo, peque i'las albónd igas 
de pescado al hinojo , pastelitos ele hari
na ele arroz con sésamo y polvo ele rosa 
y rollitos ele col con carne molida a la 
canela. Y para refresca r y e ndulza r e l 
paladar, sorbete de melón con Hami con 
miel silvestre y cocaditas de mermelada 
de acero la". 

Así como el límite entre ca pítulo y 
capítulo es una fec ha, y estos a su vez 
están re ligiosamente subdivididos en los 
cícl icos espacios de "maña na, tarde y 
noche", los personajes de la novela se la 
pasa n comiendo, duchá ndose, toman
do té , y curiosamente, como un mal 
menor casi prescindible, participando en 
política . 

"Siu dentro del bai'io, comienza a-can
ta r una Opera de Beij ing. ¿Ya has comi
do?, le grito desde la cocina. No, y tengo 
más hambre que los tres mil huelguistas 
juntos, por eso canto . ¿Qué quieres, po-

Oswa/do 
Reynoso 

llo o res? Los dos. ¿Con arroz o tallarines? 
Los dos, y ríe, no, nada, ya he comido en 
la Agencia". 

Es verdad q ue e l protagonista ha sido 
seducido no tanto por los encantos de la 
cultu ra china contempo ránea , como por 
los sólidos nexos de ésta con su pasado 
milena rio. Sin emba rgo, al adopta r e l 
autor un tono no sólo pa usado, si no 
también distante para narrar cie rtos he
chos, quizá con e l fin de involucra r al 
lector en la contemplación de ambas cul
tu ras desde una perspectiva imparcia l, 
congela toda posibilidad de ritmo vital. 
Como si las fu erzas vio lentas y oscuras 
de la natu ra leza no fueran en este caso 
bienvenidas. Causa fa tiga , por eso, la 
inexorable sucesió n de los cícl icos a.m/ 
p .111 en la vida de un personaje que bus
ca la fe licidad sin contrastes en e l gra n 
tinglado del mito o rie nta l socialista , no 
tanto por lo poco original del plantea
miento, cuanto por e l empleo de un len
guaje algo más florido ele lo permisible 
en el ritmo vertiginoso de los 90. 

Falta e l incisivo quiebre, tan necesa
rio para cobrar aliento y seguir leyendo . 
Como en una película, la opresiva at
mósfera creada por los eunucos, a veces 
asfix ia, y hay que sa lir a tomar e l sol. • 

lo contrario. El autor trata temas como 
el sentido de la justicia, el fundamen
talismo, los problemas éticos de la 
conducta humana, ubicándolos en el 
contexto de nuestro tiempo. 

entre otros, los temas de la investi
gación. Las entrevistadas trabajan en 
distintos proyectos de promoción 
para mujeres manejados por ONGD. 

la cultura de su época; y el lugar de 
las capas intelectuales en la forma
ción de la cultura. Este libro se suma 
a la ya abundante bibliografía sobre 
César Vallejo, el poeta peruano más 
estudiado por propios y extraños. 

Entre dos sueños. Proyectos 
económicos de promoción para 
mujeres 
Lluba Kogan. Escuela para el Desa
rrollo. Limo, 1995. 

lntor·o nnt a testimonios de mu
joro (llHI lr'lll)nlnn han sido organiza
tl0t1 poi 111 t ool<i loga Lluba Kogan en 
IIHIII p11 l1lli 11 11 1h~11. P r quó y para qué 
l111l11tl1111 1 111 11111 rlh trlbuy n n 11 tlom-

1
1111 q111 101llh11h 111 110111 n h'o 11to ni 1rn -
111j1111111111rh111111111011011 11'101100 11011 , 
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Sujeto a cambio. De las relaciones 
del texto y la sociedad en la escri
tura de César Vallejo 
José Cerna-Bazán. Latinoamericana 
Editores. Lima-Berkeley, 1995. 

La editorial que dirige Antonio 
Cornejo Polar en Berkeley ha publi
cado este riguroso estudio que trata 
sobre las relaciones entre el texto y 
la sociedad en la escritura vallejiana 
desde la perspectiva de la constitu
ción del sujeto , César Vallejo, en el 
procooo do sus Identificaciones con 

Mujeres peruanas. El otro lado de 
la historia 
Sara Beatriz Guardia. Minerva. Lima, 
1995. 

Más que una segunda edición (la 
primera data de 1986) este libro, dice 
la autora, presenta una nueva mira
da a la luz de los cambios trascen
dentes ocurridos en los terrenos del 
acontecer político, económico y so
cial. Se trata de indagar sobre los 
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TESTIMONIO DIRECTO 

SIEMPRE UN EXTRAÑO 
Francisco lgartua 
Santillana S.A. Aguilar. 
Lima, 1995. 408 págs. 

por JOSE MARIA 
DE ROMAÑA 

Francisco Tgartua ha pu
blicado un libro interesante y denso, 
mezcla de historia y autobiografía , cá
lido y apasionado. Siempre un extra
iio abarca los años 50 y 60, con bre
ves atisbos a los 40 y 90. 

Un libro de memorias hace recor
dar que existen tres Juanes: el que 
conoce Juan, el que conocen los de
más y el que conoce Dios, que es el 
único verdadero. El Juan que cono
cen los demás varía según lo miren 
amigos, enemigos o indiferentes. 

Igartua lamenta haber atacado a 
Fernando Belaunde y a Sandro Ma
riátegui; atribuye su ataque a que 
Belaunde no realizó las reformas es
peradas y a que Sandro lo dejó con 
la mano extendida en una recepción. 
Los enemigos de lgartua atribuyeron 
todo el asunto a que Mariátegui re
cortó la publicidad generosa que Oiga 
recibía del gobierno. A esa misma 
causa atribuyeron los enemigos de 
Igartua su inesperado apoyo a 
Velasco. Igartua lo atribuye a que 
Velasco realizó las reformas que é l 
había esperado siempre, hasta que 
llegó el error de atacar a la libertad 
de prensa. 

Igartua es un periodista importan-

te. Fundó las dos principales revistas 
políticas y de actualidad de los últi
mos 40 años: Oiga y Caretas, ésta 
con Doris Gibson. Su estilo ha sido 
siempre crítico y hasta acre. Apoyó y 
atacó a Belaunde y Velasco. Atacó 
desde el comienzo a Alan García y a 
Fujimori. El ataque a éste fue tan he
pático y absoluto, que le restó lecto
ría a Oiga y, consiguientemente, pu
blicidad (costo por millar rige a las 
agencias). Oiga atribuyó a presión gu
bernamental la merma mortal de su 
publicidad. Sin embargo, el último nú
mero, que tuvo un alto tiraje, se vio 
colmado de publicidad. 

El apasionamiento de Oiga lo ex
plica Igartua: la objetividad "era e l 
requisito que, arbitrariamente, había 
trazado La Prensa para hacer buen 
periodismo. De la objetividad, que 
siempre era relativa, como lo mues
tra magistralmente la películ a 
Rashomon, La Prensa había hecho un 
fetiche" . En realidad, La Prensa había 
hecho un culto de la objetividad en 
informaciones, reservando la libertad 
y el subjetivismo para las páginas de 
opinión. 

Francisco 
lgartua 

De Siempre un extraño, Alfredo 
Bryce, amigo y familiar de Igartua , 
dice: "Estamos ante un extraordina
rio acontecimiento literario, periodís
tico y político y, sobre todo, huma
no: las inesperadas memorias de uno 
de los mayores periodistas peruanos 
contemporáneos, Francisco Igartua". 

El libro, a pesar de su andar un 
poco tortuoso y confuso, lleno de 
raccontos y anticipos, se lee de un 
tirón por ser un vívido testimonio di
recto de hechos y personajes recien
tes. La autobiografía sorprende por 
la franca y casi exhibicionista narra
ción de su relación con Ella, que lle
ga a ser un alarde de sexualidad va
ronil y casi el eje de la narración, 
relegando a segundo plano la aven
tura periodística y política del auto r. 

Además de Ella, dos figuras han 
influido en el autor: Miguel de Una
muno y, más próximo, Federico More. 
De éste dice Igartua , y hay algo 
autobiográfi co en la observación: 
11 

• • • prensa , bohemia y literatura se le 
confundían. Para é l la universidad del 
periodismo era la calle, la vida activa 
de las ciudades desde un amanecer 
a l siguiente , a la esp era del e ncuen
tro con la diosa actualidad, una dio
sa que, hallada y poseída, no pierde 
su hechizo, porque de inmediato re
nace y vuelve a inquietarnos, pero 
con otra cara. La actualidad nunca se 
desgasta . Apenas se nos devela una 
de sus figuras, comienza otra a ten
tarnos para que la descubramos. Así 
es e l periodismo: un devaneo in
te rmina ble, un correr y corre r e n 
busca de esa diosa que jamás dejará 
de irnos mostrando constantemente 
una cara nueva , siempre inquietante 
y esquiva" . • 

pensamientos Y.acciones de las mu
jeres como sujetos del proceso histó
rico "porque sólo a partir de que asu
mamos un pasado en la historia ten
dremos la posibilidad de hacer nues
tro el presente y el futuro" . 

nomista Gonzalo Tamayo, un grupo 
de diplomáticos jóvenes, María Elena 
Torres, ecuatoriana especialista en la 
enseñanza de historia, entre otros, con
siguen el propósito del libro. 

Arkinka 
Revista de arquitectura, diseño y 
construcción. Lima, febrero de 1996. 

Frederick Cooper dirige esta re
vista que ya va en su tercer núme
ro y trae un texto inédito de Mario 
Vargas Llosa, extracto de Los cua
dernos de Don Rigoberto, novela en 
la que actualmente se encuentra tra
bajando. Presenta también un pro
yecto de casa suburbana, el departa
mento londinense de Mario Vargas 
Llosa, quien, dice Cooper "contradi
ce la tradición" según la cual nunca 
ha habido un intercambio positivo 
entre la arquitectura y el hábitat de 
escritores y poetas. Trae también in
formación especializada para arqui
tectos. • 
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Ecuador 
El vecino conflictivo 
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Ecuador: el vecino conflictivo 
Centro de Estudios País y Región. 
Lima, 1995. 

Dado que un alto porcentaje de 
peruanos, incluyendo a periodistas y 
políticos, conocen poco y mal al "ve
cino del Norte", este libro se propo
ne, justamente, informar sobre el vie
jo y latente conflicto desde múltiples 
perspectivas.· Historiadores como 
Percy Cayo y José Tamayo; el eco-

Un año con trece lunas. El cine vis
to por los poetas peruanos. 
Osear Limache. Colmillo Blanco. 
Lima, 1995. 

Con este libro, que reúne cuanto 
testimonio y poema hayan escrito ins
pirados en el cine los poetas perua
nos -desde Vallejo hasta Ericka Gher
si-, el poeta y cinéfilo Osear Limache 
rinde un homenaje al cine por sus 
cien años. El material es muy rico y 
variado. Y parece que no falta nadie. 

DEBATE, MARzo,AbRil 1996 
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La falta de transparencia da pie a la corrupción ... pero también a la prosperidad 

Crecimiento bajo el manto de la oscuridad 
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¿~NENO o leche materna? Hay una nueva palabri
ta circulando por la ciudad, una con mucha más 
carga intelectual y emocional de lo INFORMA_ 

que muchos de aquellos que la utili- !}!'-:§P.§ ___ _ 

zan al pasar parecen comprender. lONOHES 
A simple vista, la transparencia-defi- --------
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mente bueno. La "Nueva Apertura" del propio Ban
co Mundial, fomentada por su nuevo presiclentc,Jim 
Wolfensohn, sin duda es un cambio positivo d lu in• 
explicable actitud defensiva de su pr ·d ·coH01', L w 
Preston, o del kremline1:1 ·o régi111 11 d Mi •hol ( :11111 
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BAJO EL MANTO 
viene de la pági,na 1 

Pero, antes de salir a celebrar, analice
mos el concepto un poco más a fondo . 

La conexión es evidente: los mercados 
florecen con el abono de la información, 
la transparencia promueve el flujo de in
formación y, por ende, la transparencia es 
buena porque fomenta el libre mercado. 

En general, esto es verdad. Pero no cabe 
duda de que la falta de seguridad interna 
en Africa ha estimulado el surgimiento de 
una cleptocracia continental, como lo ilus
tra el inamovible general Mobutu de Zaire 
que, según dicen las malas lenguas, ha acu
mulado unos 30 mil millones de dólares en 
cuentas bancarias suizas. 

América Latina también es prueba de 
ello. Hoy en día se acepta ampliamente 
que la crisis de la deuda de principios de 
la década de los 80 se debió a que un 40 
por ciento de la deuda extranjera total in
currida por los gobiernos fue "desviada" 
al extranjero, generalmente a bancos de 
Miami. Si hubiera habido una tradición de 
gobiernos abiertos y de burocracias ho
nestas en países como Brasil o Argenti
na-o al menos una prensa más libre-, es 
posible que el continente no hubiera per
dido una década y que estaría tan a la zaga 
de los "tigres" asiáticos. 

Pero espere un momento. ¿Son tan 
abiertos esos "tigres"? ¿Son puros y lím
pidos? 

Simplemente pregunten a los editores 

dellnterrzationalHeraúl, Tribune, delAsian 
Wall Street]ournal o del Economist (por no 
mencionar al eterno ofensor, el Far Eastern 
Economic Review cómo funcionan las rígi
das leyes de prensa de Singapur. La liber
tad de palabra, como bien podrá saberlo 
muy pronto Wolfensohn, no es una alta 
prioridad del paternalista gobierno de Sin
gapur, que rara vez rinde cuentas al públi
co. En esta ciudad-Estado la autoridad es 
poco clara, la rendición de cuentas casi no 
existe y la información se filtra cuidadosa
mente, y son pocos los que se atreven a pu
blicar los numerosos rumores que circulan 
sobre concesiones conseguidas mediante 
sobornos y la corrupción generalizada. 

Pero nadie duda que Singapur, con un 
ingreso per cápita superior al del Reino 
Unido, de Australia o de Italia, es un mi
lagro económico. Y bien puede ser un mi
lagro político y social, al haber creado un 
Estado estable y de clase media de una 
mezcla étnica y religiosa aparentemente 
irreconciliable. Es un ambiente similar al 
de Suiza, que-no por casualidad-tam
bién es una sociedad opaca, paternalista y 
autoritaria en la que la corrupción, la in
formación privilegiada y los intereses es
peciales encuentran terreno fértil. 

Transparencia Internacional (TI), funda
da por un ex funcionario del Banco Mundial 
que se metió en líos con el presidente kenya
no Daniel arap Moi, y financiada principal
mente por sindicatos alemanes, publica una 
lista anual de los países más corruptos. Si 
bien ni siquiera TI diría que hay una corre-
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!ación perfectamente inversa entre la trans
parencia (se defina como se defina) y la co
rrupción, no cabe duda de que supone que 
hay un vínculo entre ambas ... y que la corrup
ción no es algo bueno. Por lo tanto, vale la 
pena echar una ojeada a los cinco países más 
corruptos, según la última lista: 

~ Indonesia, la tierra de Pertamina, Kra
katau Steel y generales perversos. Aquí no 
hay mucho que discutir, excepto que debe 
notarse que el PIB per cápita aumentó un 
4,2 por ciento anual entre 1980 y 1993, a 
pesar de que la población creció un 1, 7 por 
ciento anual. Durante ese mismo período la 
tasa de mortalidad se redujo a menos de la 
mitad, así que alguien, en alguna parte, debe 
estar haciendo las cosas bien. 

~ China. Da gusto ver a los comunistas 
casi al tope de la lista, aunque esta distin
ción no parece haber desanimado a la co
munidad inversionista internacional. Se
gún las cifras más recientes, China está 
obteniendo el 38 por ciento de todas las 
inversiones directas en países en desarro
llo. Su crecimiento anual del 8,2 por cien
to entre 1980 y 1993 la pone a la par de 
Corea del Sur, otra pesadilla de opacidad 
burocrática y de corrupción desenfrenada. 

~ Pakistán. Aquí me saco el sombrero 
ante Transparencia Internacional. La co
rrupción está tan generalizada que hasta 
se ha implicado a un funcionario del Ban
co Mundial. Pero con todos sus pecados, 
su PIB per cápita aumentó un razonable 
3,1 por ciento. 

~ Venezuela, que es-más o menos
libre. Según las normas latinoamericanas, 
Venezuela es un modelo de democracia 
razonablemente representativa con un ré
gimen político bipartidario, una prensa vi
gorosa y una clase media instruida. Por su
puesto, su PIB per cápita ha caído durante 
la última década, pero así es el petróleo: 
una amante veleidosa. 

~ Brasil, el eterno país del mañana.No 
es ninguna sorpresa que figure entre los 
cinco países más corruptos, pero en Brasil 
la corrupción refleja la anarquía política y 
social, no la opacidad. El brasileño prome
dio tiene estadísticas hasta las orejas: los 
20 años de indizar todas las inversiones 
han creado una generación mejor informa
da sobre los mercados y sobre los tipos de 
interés que ninguna otra del mundo. 

Entonces, ¿en qué quedamos? No hay 
ninguna correlación significativa entre el 
éxito económico ( definido como el aumen
to del PIB per cápita) y la presencia de 
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ACURACION DE US CAUSAS DE U CORRUPCION 
Singapur, con sus rígidas leyes de prensa, es el tercer pafs menos corrupto, según un Indice 
emitido por Transparencia lntemacional (n). India, con una prensa libre y con una democra
cia dinámica, es el tercer pafs más corrupto. A continuación, los 12 pafses menos corruptos. 

PAIS PUNTAJE1 ENCUESTAS2 VARIANZA3 

Nueva Zelandia 9,05 4 0,07 
Dinamarca 9,32 4 0,01 
Singapur 9,26 7 0,21 
Finlandia 9,12 4 0,07 
Canadá 8,87 4 0,44 
Suecia 8,87 4 0,11 
Australia 8,80 4 0,54 
Suiza 8,76 4 0,52 
Países Bajos 8,69 4 0,63 
Noruega 8,61 4 0,78 
Irlanda 9,32 4 0,61 
Reino Unido 8,57 4 0,17 
... y los doce peores 
Indonesia 1,94 7 0,26 
China 2,16 4 · 0,08 
Pakistán 2,25 4 1,62 
Venezuela 2,66 4 3,18 
Brasil 2,70 4 3,11 
Filipinas 2,77 5 1,13 
India 2,78 5 1,63 
Thailandia 2,79 7 1,69 
Italia 2,99 4 6,92 
México 3,18 4 0,06 
Colombia 3,44 2 1,12 
Grecia 4,04 4 1,65 

FUENTE: lRANSPARENCIA IN!UlNACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE GOETTINGEN, 199S 

L UN PUNTNE 10 INDICA UN PAIS UBRE DE CORRUPCION, MIENTRAS QUE O INDICA QUE LAS TRANSACCIONES COMERCW.ES ESTAN DOMINAD.IS POR LOS SOBORNOS. 

2 LOS PUNTNES DEL INDICE SE BASAN EN UN MINIMO DE 2 ENCUESTAS Y UN MAlllMO DE 7. CUANTO MAYOR ES EL NUMERO DE ENCUESTAS, MAS ADEDIGNO ES EL PUNTNE. 

3. LA CIFRA INDICA LA VARIANZA DE OPINIONES EN LAS ENCUESTAS UTILIZADAS. UN PUNTNE ELEVADO INDICA UNA VARIANZA SIGNIACATIVA. 

transparencia o la ausencia de corrupción. 
El Banco Mundial y otros dicen que 

han demostrado que hay un claro vínculo 
entre el éxito económico y las instituciones 
democráticas; y que los gobiernos abiertos, 
unidos a una burocracia responsable, son 
elementos indispensables de la democra
cia. Ese vínculo no es fácil de disputar. 

Pero, dentro de las democracias, la trans
parencia no está tan íntimamente ligada al 
éxito económico. Después de todo, nadie 
puede decir que Japón es más transparen
te que EE.UU. Ni que Alemania y Francia 
son más transparentes que el Reino Unido. 
Está claro, sin embargo, que durante los úl
timos 25 años Japón, Alemania y Francia 

han sobrepasado a los anglosajones. 
Se hacen muchas cosas buenas en 

nombre de la transparencia. Por ejemplo, 
el Center for Accountability and Debt Re
lief, con sede en Londres, ha obtenido 
grandes beneficios de una propuesta para 
perdonar la deuda multilateral de los pa
íses menos desarrollados, que a cambio de 
ello acuerdan dar fin a la corrupción y 
contratar contadores internacionales para 
que vigilen el cumplimiento. 

Dejemos de lado el hecho de que no hay 
una categoría de "pagos corruptos" en las 
cuentas nacionales. La idea de vincular la 
ayuda a la lucha contra la corrupción y por 
la transparencia no hará ningún daño, y 
hasta es posible que a lo largo del tiempo 
mejore el clima de negocios y la percepción 
de equidad en los países más pobres. 

La equidad es importante. Solía decir
se rutinariamente que todo aquello que 
los países desarrollados veían como co
rrupción podía facilitar el desarrollo; que 
los políticos de países como Nigeria tení
an electorados a los que satisfacer para po
der salir adelante. Pero, a pesar de que el 
dinero se diseminó más ampliamente de 
lo que creen los .cínicos, siempre fue un 
mal argumento, como lo demuestran las 
abultadas cuentas en bancos suizos de los 
funcionarios nigerianos posteriores a la 
independencia. Se beneficiaron los que 
no lo merecían y se promovieron valores 
falsos. El resultado: un promiscuo ciclo 
de codicia, corrupción y privación que 
debe romperse. 

No hay mayores pruebas de que la 
transparencia romperá ese ciclo. El víncu
lo implícito entre la transparencia, la ex
tirpación de la corrupción y el desarrollo 
acelerado es fácil de argumentar. Pero 
todo ayuda, así que vale la pena fomentar 
la transparencia. (1)) 
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'rlorldad de Jordania: 

U11 abierto deseo de 
guridad económica 

or t1l Dr. Marwan Asmar 
N JORDANIA, la idea de transparen
cia se encuentra en el Estado y en 
la sociedad. Una palabra favorita 
del Príncipe Heredero Hassan, 
transparencia-de la manera en 
que la utiliza-, describe la mayor 

1/FORMA apertura, pluralidad y madu
iFsnr- rez de la sociedadjordana. 
iMMlÑ Un régimen político trans-

parente es uno en el que hay 
ma clara separación entre las autorida
les ejecutivas, legislativas y judiciales. 
~n el parlamento actual, de 80 escaños, 
iay unos 18 diputados islamistas y cin
:o nacionalistas, panárabes e izquier
listas. La oposición, una espina en el 
:ostado del Gobierno en muchos asun
os, demuestra que el pluralismo está 
:chanclo raíces en la políticajordana. 

El hecho de que haya una oposición, 
Jor más pequeña que sea, también de
nuestra que el Gobierno está dispues
.o a tolerar un punto de vista alternati
'º· Si bien la oposición puede negar la 
:xistencia de la transparencia y decir 
iue el Gobierno siempre se sale con la 
mya, los diferentes matices de los dipu
ados indican que hay diversidad de 
>piniones y que se permite que se ex
Jresen. 

se considera como un delito de lesa ma
jestad y puede ser una señal de que la 
tolerancia del Gobierno tenga sus limi
taciones. 

La rendición de cuentas también ha 
significado que más personas están dis
puestas a expresar sus opiniones sobre 
la corrupción y la negligencia profesio
nal. Un interesante acontecimiento 

La reducción de las trabas burocrá
ticas y de la mala administración redun
da en una major eficiencia en el mane
jo del Gobierno, otro principio 
fundamental de la transparencia. Ten
dremos que esperar y ver hasta qué 
punto estos nuevos esfuerzos darán re
sultado, pero parece que la mayor ren
dición de cuentas al público está te-

E 

Los agitados debates en la cámara 
>aja del Parlamento lo demuestran. El 
roto de confianza en el ex gobierno ma
alí de 1993, los debates subsiguientes 
;obre el presupuesto y el debate sobre 
:l tratado de paz jordano-israelí en 
l994 indican el dinamismo y la trans
Jarencia de la vida política. 

Sin embargo, es posible que la nor
nalización de relaciones con Israel re
Jresente un gran desafío para la trans
Jarencia enjordania. La manera en que 
:l Gobierno pondrá en práctica las nue
ras normas y, a la vez, mantendrá la 
1pertura y la tolerancia, siguen estando 
:n duda. El reciente encarcelamiento 
:le Leith Shbeilat, el presidente de la 
<\sociación de Ingenieros de Jordania, 

~-------------_J® 

ocurrido en los últimos meses fue la 
creación de seminarios públicos para 
tratar estos problemas. Como resulta
do, se han establecido más reglas y más 
supervisión, la esencia de los frenos y 
equilibrios necesarios para la transpa
rencia. 

niendo una mayor aceptación y, por lo 
tanto, una mayor tolerancia por parte 
del Gobierno. 

La idea detrás de todo esto es una 
mayor eficiencia y un desarrollo econó
mico más acelerado. En teoría, cual
quiera puede invertir ahora en J orda-
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nia. Los europeos se están interesando 
más en el país, pero no actuarán hasta 
que vean una mayor democracia y un 
mayor respeto a los derechos humanos. 

La transparencia también debe sig
nificar una mayor liberalización econó
mica. Los inversionistas extranjeros se 
siguen quejando sobre las barreras co
merciales, los altos impuestos y los fun
cionarios poco dispuestos a colaborar. 

Si bien las actitudes están cambian
do entre los funcionarios y los plani
ficadoresjordanos, podrá pasar algún 
tiempo hasta que los cambios se fil 
tren a los estratos inferiores de la ad
ministración pública y al sector em
presarial. 

A pesar de la aparente transparencia 
en Jordania, el pueblo no apoya plena
mente el concepto. Lo que algunos se 
preguntan es hasta qué punto nosotros, 
como sociedad, podremos volvernos 
transparentes y abiertos antes de que se 
empiece a hacer algo para resolver los 
problemas de los altos precios, los ba
jos ingresos y la pobreza. <ID 

EL DR. MARWAN ASMAR ES EDITOR AD
MIÑISTRATIVO DEL DIARIO The Star. 
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Sólo una opinión 

(

N UNA JUGADA que podrá colocarla a la cabeza del Indice de Corrupción de 
Transparencia Internacional, China anunció en enero que todas las noticias 
econóI?icas serán examinadas y reguladas por Xinhua, la agencia oficial de no

ticias. 
Xinhua, cuyos redactores envían artículos regularmente a DiarioMundial, 

disfrutó de un monopolio sobre la información económica hasta la década de los 
80. Ese monopolio fue desapareciendo a medida que el auge económico chino 
fue estimulando la demanda extranjera de noticias, haciendo que agencias como 
Dow Jones y Reuters entraran al mercado. Gracias a su experiencia y credibili
dad, estas agencias rápidamente se apoderaron de la mayor tajada de este lucra
tivo mercado. 

Según declaraciones· oficiales, la decisión de imponer controles sobre la in
formación económica está dirigida a "preservar la soberanía nacional y los dere
chos legales de los usuarios internos, y a promover el desarrollo saludable de las 
empresas de noticias económicas de China". 

Si bien muchos de los detalles permanecen vagos, la norma tiene dos carac
terísticas principales: Xinhua tiene derecho a examinar la información generada 
por las agencias de noticias extranjeras y los que deseen comprar esa informa
ción primero tienen que registrarse en Xinhua. Si Xinhua se opone a la informa
ción que revisa, puede entablar una demanda jud~cial contra la agencia que la 
haya emitido. 

Los críticos de la medida dicen que, por motivos políticos, China ha sacri
ficado la trnnaparcncia rieccsa1·ia parn florecer en la economía mundial. 
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Los latinoamericanos perciben las raíces de sus problemas 
Por Raúl Burzaco 

(

L MUNDO DE LA política así como el de 
los negocios, el de la vida pública tanto 
como el de la mor¡ilidad privada, sufren 
en estos tiempos finiseculares del sín
drome de la "transparencia". Parece 
que el hombre, al entrar en la posmo

dernidad globalizante ha vuelto a morder la 
manzana del árbol de la ciencia del bien y 
del mal, con lo que una vez más se ha trans
parentado su desnudez existencial. 
INFORMA ______ Y lo primero que se 
!}§§!?..{________ transparenta en estos días en 

BU[NOS AIH[S que el neoliberalismo ha in-
-------------- troducido su praxis econó
mica en casi todos los gobiernos latinoamerica
nos, es que en lo inmediato resultará dificil 
lograr que en esta región del mundo se impon
ga sin tropiezos, en forma progresiva, el mismo 
proceso de desarrollo registrado en las socieda
des de Europa occidental y los Estados Unidos, 
donde lucen los mejores ajemplos de lo que se 
espera de una moderna democracia pluralista. 

Lo primero que salta a la vista en el análisis 
de los usos y costumbres políticas de las demo
cracias latinoamericanas, es su tendencia "ge
nética" al autoritarismo en los manejos públi
cos, producto de 500 años de una cultura 
política de sólida herencia ibérica, con fuerte 
tendencia al sistema feudal de gobierno,sin ol-

vidamos de la muy arraigada cultura ético-re
ligiosa nacida a la sombra del "asistencialista" 
catolicismo colonizador. 

En los países latinoamericanos de transfor
mación más avanzada, como Argentina y Chi
le, donde la privatización de las empresas del 
Estado es un hecho irreversible, y las pautas del 
sistema económico ya han abandonado los 
usos desarrollistas del sistema de industrializa
ción por sustitución de importaciones, aún 
subsiste una "deuda social" muy elevada que, 
transitoriamente, comprometerá a los gobier
nos en políticas de asistencia que demorarán el 
necesario crecimiento económico sostenido. 

La transparencia del mal que claramente aco
sa a estos países, tiene mucho que ver con los al
tos índices de desocupación, más la situación de 
unos 100 millones de latinoamericanos sumidos 
en la pobreza, con ingresos irúeriores a sus nece
sidades alimentarias. Estas penurias generan di
versas formas de reacción popular: actos vandá
licos,mendicidad progresiva,asaltos a comercios 
y bancos, extorsiones y secuestros a pequeños y 
grandes capitalistas, tomas de municipios y has
ta la más smpresiva y dañina rapiña callejera. 

A todo esto se suma una situación racial, 
que involucra a millones de indígenas que pa
decen las peores condiciones de vida dentro de 
aquellos 100 millones de pobres, y que sin em
bargo se esfuerzan con dignidad por mantener 

sus costumbres y jerarquías. 
El problema de la droga también está gene

ralizado. En América Latina se elaboran anual
mente unos 120 mil kilos de cocaína, que reco
rren todo el continente sur y centroamericano 
en su camino hacia los mercados externos. Este 
comercio involucra a unos 6 millones de latino
mericanos y mueve miles de millones de dóla
res anuales. Y es la fuente de corrupción más 
grande de este grupo de países. Pues no sólo la 
región abastece de materia prima, sino que sir
ve de extensa red para el "lavado" de gran par
te de los 600 mil millones de dólares que comer
cializa anualmente el mercado mundial de la 
droga. Principal fuente de corrupción y origen 
del peor de los males que azota ala humanidad. 

Droga, tenemos. Pobreza,sobreabunda. Di
ficultades para superar la corrupción política, 
están a la vista. Violencia, ala orden del día. Esto 
nos trae a la memoria aquella arenga del gene
ral Douglas MacArthur, cuando al término de 
la Segunda Guerra Mundial dijo, en la cubier
ta del acorazado Missouri: '½rmagedon está a 
las puertas. Ahora, el problema es esencialmen
te teológico y envuelve una renovación espiri
tual ... Tenemos que salvar el espíritu si quere
mos salvar la carne". «D 

RAÚL BURZACO ES VICPRESIDENTE DE LA "FUN
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• Concentración en la educación• MERCADOMUNDIAL • Concentración en la educación• 

YAIAE~s 
for academically strong high school juniors . 

and seniors, college students, qualffied adults 
• Architecturc • l.anguages 
• Art • Creatlve Wrltlng 
• H11mnnltlcs 
• Sclcnccs 

• A Practlcal Approach to Dlrectlng 
(for Teacbers) 

• Social Sclences 
• Drama 

• Engllsh Language lnstltute 
(ESL) 

For information 
YALE UNIVERSITY 
Summer Programs 
246 Church St. Suite 101, Dept. \V 
New Haven, CT 06510-1722 
Pho ne (203) 432-2430 
Outside U.S. add $5.00 postage 

.~Berkeley 
~ Summer Sessions 

1996Summer 
Sesalons Calendar 

Filst 6 Week Session May za to June 30 
10 Weok Sossion Jun, 10 to August 18 
9 Week Session June 17 to August 16 
8 Week Session Juñe 24 to AuguSI 16 
Secood 6 Week Sessioo July 8 to August 16 
Flrst 3 Week Session July II to July 26 
Socond 3 Week Sesslon Julr 2910 August 16 

To gel on the lisl lora free catalog call 

1-510,642-5611 

Summer Sessions 
22 Wheoler Hall 
Be,keley, CA 94720 
Our E•mall oddreaa: 
summerOucllnk.bertcelay.adu. 

,\Jllllll,lll l kl,!;lt.:l'S 

ll .\C:IIELOltS. ~I \STléllS. PI LD 
D1st.t11tt Dc~tcc P1nl,!,r;.1111s 

lll'Sl:\ESS .li\ll [:S:Gl:S:El:l\li\(; 

• No CW.Sroom au~mhnce-homc s1udy progr.uru 
• Crcdit for work cxpcricncc 
• Accclcratcd Dcgrcc progranu-a dcgrcc can be 

camcd in lw than onc ye.u 
• Partw sd1obnh~1. Low 1uition 

Alail or fax raumrfC. r. for f,re n ,a/ualion 

WASHINGI'ON UNIVERSfl'Y 
PostBox591,Vlllync,PA 19087, USA 

Fax, 610 5199410 

Cursos de inglés 
y de otros Idiomas 

CERCA DE BOSTON MA EE UU 

CLASES CON POCOS ALUMNOS 
;PREPARESE PARA RENDIR 

EXAl,IENES, INGRESAR A 
UNIVERSIDADES Y OBTENER 

EMPLEOS! 
ARANCELES COMPETITIVOS Y 

ALOJAMIENTO EN CASAS DE FAMILIA 
Para mayor lnfonnaclón, llamar o 

enviar fax a: 

fFV'l ·l lp/111 J. ,111;.:uu;.:t! ( 'c.•11 /t!r •• • 
~ JJ,-m~m¡: l ,m~ '"'I:• ,m,J I t/<' /, ¡:<ill<'r 
ALC fur l/,r,//J,,/U,/,/11,u/r"u 

ova Escuelo de Modlclna:f 
tilo norteamericano) 

Unlve11ldad de 
Ciencias Sociales · 

Belice, Amá~ca Ce 1 
• Programa de doct do 

en medicina de 
4 años de duración, 
en Inglés 

• En la lista de la 
O.M.S. 

• ~~:~:i~~:!~~nlbles.~00'\R•-
• Clases de ciencias básicas 

comienzan Mayo y Set 1996 
• Estudiantes de otras Instituciones 

ospoclalmentd bienvenidos 
• Motrfc ula y alojamiento razonables 
• llollo pofs coreano a los centros de 

vorn11 no Concün y Cozumet 
,.,.,,. 1111)'1')1' l11formacldn, Ofldna en EE.UU. 

2ifJ5 Montana Ave, 
III 1'110, TX 79903 U.S.A. 

I;/ (DJa¡ a3H058 Fax (915) 5444353 

Estudie en Rockland 
Una facultad comunitaria 
de la universidad Estatal 

de Nueva York 
• Gran número de cstudittntcs extranjeros 
• Extenso progmmn de inglés (ESL) 
• M:!s de 25 programas de grado 
Associatc 

• 30 millM al nonc de la ciudad de 
Nueva York 

Ponerse en contacto con: 
lnternational Srudent Servia,s ~Y.T.) 
Rockland Communily College 

145College Roa~Suflern,N.Y. IOOOI USA 
Tel: (914) 5744527 Fax: (914) 5744425 

,/ a dedicated staff and personalized 
attention 

ENGLISH in BOSTON USA 
* TOEFL TEST ANO* 

UNIVERS/TY PREPARATION ,/ opportunities to explore Boston 
and the world 

• Courses start every month 
• Small groups 

English Language Programs 
(ESL) 

• Business English 
• Houslng In fumlshed apartmenls 

and host familias 
Tel.: (001-617) 325-2760 

Fax: 325-2763 

Programs for High Schoo/ Students 

Summer Session 

Boston School of 
Modern Languages 

814 South S1reel 8osl111, MA 02131 USA 

Spartan Health 
Sciences University 
School of Medicine 

INSTITUTO DE 
ll)JmL\ INGLES 

i ,Llllh,ul tk• Sl,Llt.'ll J..l ,1111] 

l NIYEllSII) \ll DE Cll•ll \ll 
ll E N 1; E \' 1 Y O ll !, 

.~ ildaairmmmmlml mmm17dnll&rr 
,l'raf,untmdL-9..aim~ m o6ril,jflllio7odlflin 
-~1odiridodanutiaula 
.10Eft' praaJCDftblo dt ltl&ih,da unirmilaritn 
·lln-llWl'Ocmnp111ne2°'oaadt6olqva 
-~Mina liriJ bttprihldt 11111' b:alidad prq!do 

lllll\·rof l11llrl1ol\11m,1l~nnl '.!8II0\1l lt1n 
J\lld , ll u1 hhni.: '.! \ '.!07, "it.ill' ll 1, 1,mcl " 10 !111 

l l'l t7181 11.~'.! :!090 l , I\ 17181 IIS.! .!lt!I.! 

Plymouth State College 
of lhe U nivrBily Sys lcm of N i:w H,,mp!.hi n.• 

EamyourMBA 
.it lhe cullcgc wilh .in mv.ird·winning 

S MAl.l BUSINESS I NSTITIJTe 

Full-lime Faculty 
Evening Classes 

9 Month FulJ.lim~ Program 
A(fordable Tuiflon 

On and Off Campus Housing Available 
Meal Plilns 

De.idlines for Application: 
Fa ll or Wintl'r Ad mis:.ion • May 15 

Spring or Summer Admis!-ion. Oct. 15 

Furlnfnrmiil ionCii ll: 
(b0.1)535·27."\6 

1-AX: (6111) 5.15-26-lfl 
lntcrn{'t: Syl\•l:i.Ho rh;,nOl' lym t1111h.l!du 

Olficr of Gndualr S!udiu 
rlymnulh S l:ilr Collrgr, rlymnulh, NH 0]264 

Wiiyn, S1ii1, Unlven lty 

Engllah Language lnetllute 
Sludy English ata univcrsity 
wilh more than 350 acadcmic 
Jll'OHrttlllM in the aulomobilc 

cupllnl oí the USA 

:J/11 Munooginn llnll 
Wnynu Slntu Univcraity 
11111,oh, Mlchlgan 48202 

l~tNI (!11!1) r,¡¡.2738 
W•j'iiirl'aM th;.,.~ IIM~~ 

.,,,.,,¡¡.w,.¡;-.;., ~ 

far Col/ege Students 

Programs in the French Alps in St. Lucia, West Indies 
• Clnsses stnrting Sept., Jnn. & Mny 

A dvc rtencla • l os leclord 
• 36 Months Undcrgrnduntc progmm 
lending to the Doctor oí Medicino dcgrco 

• Bnchclors dcgreo required Se ruego llevar a. cabo todas Jns nvicrigun
cioncs pcrtinentCA untes de efcctunr pagos 
o de entrar en cualquier o tro tipo de com
prosnbo rclndonad o c o n un o.viso. World 
Times lnc, no se reRponsnbiliza onlc 
ninguno pcrl!lonn por p&didns o c!Anoa y 
perju icios Incurridos o. trnv& de un a.viso 
p ublJcndo en D larioMwu/Ja / 

• W.H.O. Listcd/lnstruction in English 

For in[ormation: u.S. Offico 
6500 Boeing Drivc, Suite l.r201, 

El Paso, Texas 79925 USA 
Tel: (916) 778- 6309 Fax: (916) 778-6328 

H you're serious about learning 
English, learn it at Yale. 
Ya1e's intensive program includes audio--Lingual training, grammar, 
reading, composition skills, and cultura l o rientation. 

lntermedlate and advanced American Engllsh 
]UNE 17 - AUGUST 9 ]ULY 8- AUGUST 9 
8 Week General Course 5 Week Intensive Course 

SUMMER ENGUSH LANGUAGE PROGRAMS 
JULY 9 - AUGUST 9 
Special Seminars in American English far Professionals: 
Business, Law, and American Studies 
Send far your free information and application to: 

YALE UNIVERSITY 
Yale Summer and Special Programs 
246 Church Street, Suite 101 , Dept. W2 
New Haven, CT 06510-1722 
Phone: (203) 432-2430 

¡Tíb*Js~I •Negocios• 
Económicos estudios en su domicilio 
Parn obtener un titulo de "Bachelor", 
"Master" o "Doctor", autorizado por 
el Consejo Estntnl de California para 
la Educación Privada Post-secun
daria y Vocncionol. Prestigioso proíe
sorodo asesora a estudiantes inde
pendientes en sus cursos de edu· 
coción n distancio. lnformnción gro· 
t.uitn: Richard Crowe, M.D. 
(Hnrvnrd), Prceidonto, Columbio 
Pncific Univorsit.y, Dopt. 3G53. Third 
Strcol, San Rafael, CA 94901. (800) 
662-6622 6 (416) 469-1660. 

IMMIGRATION TO CANADA 
Ganadian lmmlgratlon Lawyer wtH pre
pare Visa appllcation and conduct Job 
search for prospectiva lmmlgnlnta. 
Contact Leonard Slmcoe, Rel, W, 
1255 Laiid Blvd., SuHe 208, Mounl 
Royal, Quebec, Canada H3P ffl , 

Fax: (514) 739-07911 

•Se Busca• 

*EXTRA INCOME '98* 
Eam $200-$500 weekly mailing lrnvt l 

brochures. For more lnformallon aend II O@II• 
addressed stamped envelope lo: C.0,L, 

Travel, P.O. Box 612290, Mlnml FL 33201 
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• Oonoentraolón en la educación• MERCADOMUNDIAL • Concentración en la educación• 

YAI~EE 
Jor academically strong high school juniors . 
and seniors, college students, qualified adults 
• Archltecture • Languages 

• Art • Creatlve Wrlting 

• Humanltles 

• Sciences 
• A Practical Approach to Directing 

(for Teacbers) 

• Social Sclences 

• Drama 

• Engllsh Language Instltute 

(ESL) 

For information 
YALE UNIVERSI1Y 
Summer Programs 
246 Church St. Suite 101, Dept. \Y/ 
New Haven, CT 06510-1722 
Phone (203) 432-2430 
Outside U.S. add $5.00 postage 

,~Berkeley 'W Summer Sessions 

1996Summer 
Sesslons Calendar 

Firsl 6 Week So~lon May 28 to June 30 
lOWeokScssion June101oAugust16 
9 Week Scssion June 17 to August 16 
B Week Sesslon Juñe 24 to August 16 
Second 6 Wcek Session July 8 lo August 16 
Fi1st 3 Week Session July 8 to July 26 
Socond 3 Week Sasslon July 29 lo August 16 

To gol on the 11st for e free catalog call 

1-510-642-5611 

Summer Sessíons 
22 Wheoler Hall 
Berkeley, CA 94720 
Our E·mall addreas: 
summer@ucllnk.berkelay.edu. 

OXFORD 
a Highly Acclaimcd Academic 

Enrichmcnl Programs for 
High School StudenlS 

a U,S. Office: (212) 932-3049 
FAX: (212) 663-8169 

oxbridgc@interport.net 

0 21BRIDGE ACADEMIC 
MM;M•MN;W·M1•1&"Wil 
lnternational Summer Programs 

lllt'IH,111 \)q!,IC.:C.:S 

Jl,\C:I IELC ll\S, ~J \STJmS. l'I Lll 
Dist.111tc.: Dc.:µ;1c.:c.: P10)!.1,1111s 

Jll 'Sli\ESS \i\D EN(:li\EEl\li\C: 

• No CW!room attcndancc-homc study prov,um 
• Crcdil for work. cxpcricncc 
• Accclcratcd Dcgrcc Jlrogr.tflt1-a dcgrcc can be 

camcd in )es, than onc )'CJ.r 
• PartiJI scholanhip. Low tuilion 

Afail or fax mumr/C. V. for /rtt rvalualion 

WASHINGTON UNIVERSITY 
Post Box591, Vl\iyne,PA 19087, USA 

Faxi 6105199410 

Cursos de inglés 
y do otros tdlomos 

CERCA DE BOSTON MA EE UU 

CLASES CON POCOS ALUMNOS 
¡PREPARESE PARA RENDIR 
EXMIENES, INGRESAR A 

UNIVERSIDADES Y OBTENER 
EMPLEOS! 

ARANCELES COMPETITIVOS Y 
AWJAldlENTO EN CASAS DE FAMILIA 

Para mayor Información, llamar o 
enviar fax e: 

fFV'l Al¡,lw J.a11;.:11t1;.:t! ('t.'lllt!r ... 
~ ll1m¡:m¡:/,111¡:11oii:<<lll1ll1/t'l"¡:,tlur 
ALC , .. ,11 .. ,,.,JJ .. 111.1,1,, • .r,,,,,, 

ova Escuela de Medtctn~• 
Ulo norteamericano) 

Universidad do 
Ciencias Soclales · 

Belice, Am.Srlca Ce 1 
• Programa de doct do 

:"a~::~!"~uC::c16n, '-",:,J¡¡a,,';;,;I--,, 
en lnfilés 

• En la lista de la 
O.M.S. 

• 11~:~Ji~~:~~~~nlbles.=----
• Clases de ciencias básicas 

comienzan Mayo y Set 1996 
• Estudiantes de otras Instituciones 

especlalmentd bienvenidos 
• Matricula y alojamiento razonables 
• Bello país cercano a los centros de 

veraneo Cancún y Cozumel 
Para mayor lnformac16n, Offclna en EE.UU. 

2415 Montana Ave, 
El Paso, 7X 79903 U.S.A. 

Tel (915) 532-7958 Fax (915) 5444353 

[ • C111'8,!• paral;lecutlvos ;-::::J 
LOOKING FOR SHORT COURSES IN MANAGEMENT? 
• two-week seminars in the U.S. and abroad. 
• opportunity for graduate students to complement their academic/ 

tcchnical studies in the U.S. with managemcnt prcparation during 
breaks in the academic year, 

• special programs for corporate groups. 
• conducted by teams of professors from lcading 

U.S. universities. 

--,rr.,,,.,11 _,_,,..,,_ 
Dept, W, PO Box 23975 

• scheduled and custom programs, Ph: 2DH48-7~::~":;~!;~~~ 
• serving participants from 117 countries E·Mall: MTDl@lnt.com 

since 1978, MTD/ 

DEBATE, MARZO~AbRil 1 996 

Estudie en Rockland 
Una facultad comunitaria 
de la universidad Estatal 

de Nueva York 
• Gran número de cs1udinn1es extranjeros 
• Ex1cnso programa de inglés (ESL) 
• Más de 25 programas de grado 
Associntc 

• 30 millac; al norte de In ciudad de 
Nueva York 

Ponerse en amtacto con: 
lnternational Student Services GV.T.) 

1l&íi!an~¡º~.:::"J~.~~igIBA 
Tcl: (914) 574-1527 Fax: (914) 5744125 

,/ a dedicated staff and personalized 
attention 

ENGLISH in BOSTON USA 
* TOEFL TEST ANO* 

UNIVERSITY PREPARATION ,/ opportunicies to explore Boston 
and the world 

• Courses start every month 
• Small groups 

English Language Programs 
(ESL) 

• Business Engllsh 
• Houslng In fumlshed apartments 

and host familias 
Tel,: (001-617) 325-2760 

Fax: 325-2763 

Progroms (or High Schoo/ Students 

Summer Session 

Boston School of 
Modern Languages 

814 SOU1h Slreet Bostoo, MA 02131 USA 

Spartan Health 
Sciences University 
School of Medicine 

li\'STITUTO DE 
llllmL\ INGLES 

l ,tltil1,1d de Stmcn h;J,md 

llNJYEIISJIJ\)) DE Cllill \)) 
))E N l E\\ \01!1( 

·~Ddmlirmct111anulfflmmr:ro1Jffll'fflbn! 
,P,qpu,,wdt 9rmanm CllfflÍmlml m abn1.i"11io1odlllff 
,Orindadiift1odiridaibcvlnmiln 
01Wt1 p,vmm,dmildt ,olitwda ainil'l'!l1ÜZr'ilU 
.[/mno,o1WMOCICDffput1120loaad!r~ 

·ApDD!OldrNwra }ort1laqvridodM11111Jhnlmtptquoia 

Ll'tlll'r uf lllll'rn,1t111n,1I ~ n 11 l', .!fülO \ ilion 
llhd, lluil1l111i,: :! \ :!Oi, S1,11u11,1,md, \) 10.IOI 

Id tilHJ 11."I'.! ,!(JtHJ l ,L\ li\Kl 'IK.! .!11112 

Plymouth State College 
of thc Unlvcnity Syslcin 11f Ncw l·fampshirc 

EamyourMBA 
at lhe cullege with an award-winning 

SMALL BUSINESS INSTITUTE! 

Full•lime Faculty 
Evening Classes 

9 Monlh Full-time rrogram 
Aífordable Tu ilion 

On and Off Campus Housing Available 
Meal Plans 

Deadllnes for Applicalion: 
Fall or Winlcr Admis:.iun - May 15 

Spring or Summer Admis:-ion-Ocl. 15 

Fur lnform.11ion C.111: 
(60.1)535·27.\6 

l'AX: (f,<l1)5~S-26--IR 
lnlcn1ct; Syl\•ia.Hor¡;;,nOl'lym¡,11th.C:d11 

omcr of Gr;1du .. 1r Studin 
rlymnulh Sta.Ir Collegr, rlymnulh, NH 03264 

Wayn• Sial• UnlnnJII)' 

Engllsh Language lnstltute 
Study English ata university 
with more than 350 academic 
programs in the automobile 

capital of the USA 
351 Manoogian Hall 

Wayne State University 
Detroi~ Michigan 48202 

Fax: (313) ST/-m8 
Wr,-neStalDUMWSll)'llaneq.111~ ---

(or College Students 

Programs in the French Alps in St. Lucia, West Indies 
• Clnsses starting Sept., Jnn. & Mny 

Advcrtenda a lot1 hxtora 
• 36 Months Undergroduntc progrnm 
lending to tho Doctor of Medicine dcgrce 

• Bnchelors dcgrcc rcquired Se ruegn llcvur a C4bo todna les nvcri¡iun
clonca pcn.lnentcA unles de cfectuu.r png011 
o de cnunr en cunlquler otro Upo de com
promliso rcluclonzulo con un nvii.o. World 
'limes lnc. no lle rc11ponsablliz.n anlc 
ninguno persono p0f" pbdldu o Wlnoa y 
perjuicios incurridos a trnv1!11 de un avliso 
publlcudo en DlarloM,uullal 

• W.H.O. Listcd/lnstruction in English 

For information: u.S. Officc 
6500 Bocing Drivc, Suite L-201, 

El Paso, Texas 79925 USA 
Tcl: (916) 778- 6309 Fax: (916) 778-5328 

If you're serious about learning 
English, learn it at Yale. 
Yale1s intensive program includcs audio-Lingual training, grammar, 
reading, composition skills, and culturJI orientation. 

Intermedlate and advanced American Engllsh 
JUNE 17 - AUGUST 9 JULY 8 - AUGUST 9 
8 Week General Course 5 Week Intensive Course 

SUMMER ENGUSH IANGUAGE PROGRAMS 
JULY 9 - AUGUST 9 
Special Seminars in American English far Professionals: 
Business, Law, and American Studies 
Send far your free information and application to: 

YALE UNIVERSITY 
Yale Summer and Special Programs 
246 Church Street, Suite 101, Dept. W2 
New Haven, CT 06510-1722 
Phone: (203) 432-2430 

¡THulos~I 
Económicos estudios en su domicilio 
paro obtener un titulo de "Bochelor", 
"Mnster" o "Doctor", autorizado por 
el Consejo Estatal de California para 
lo Educación Privado Post-secun
dario y Vocociono.1. Prestigioso profe
sorado asesoro o estudiantes inde
pendientes en sus cursos de edu· 
cnción n distancia. Información gra
tuito: Richard Crews, M.D. 
(Horvard), Presidente. Columbio 
Pacific Univeraity, Dept. 3G53. Third 
Street, San Rafael, CA 94901. (BOO) 
652-5522 6 (415) 459-1660, 

IMMIGRATION TO CANADA 
Canadian lmmlgrallon Lawyer wlll pm
para Visa appllcalion and conduct Job 
search for prospectiva lmmlgrants. 
Contact Leonard Slmcoe, Ref, W, 
1255 Laird Blvd,, Suite 208, Mount 
Royal, Quebec, Ganada H3P 2TI. 

[,_ 

Fax: (514) 739-0795 

:: • Se Busca • 

*EXTRA INCOME '96* 
Eam $200-$500 weekly malllng travel 

brochures, For more informatlon send a self· 
addressed stamped envelope to: C,C,L 

Travel, P.O. Box 612290, Mlaml FL 33281 
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La vieja prensa empaña 
el nuevo panorama 
Por Benjamín Pogrund / 

LOS PEORES tiempos de Sudáfrica-y 
es notable recordar que esa ~ra tenninó 
hace sólo dos años-, el Gobierno utili
zaba: palabras para tergiversar y engañar. 

· El aparatoso Departamento de Desarro
o de Comunicaciones en realidad era 

la dependencia de gobierno que sin reparo 
INFORMA . alguno erradicabafami
DESDE ----------- lias y comunidades en-

JOHANN(SBUHGO- leras y les ordenaba que 
----------------- se mudaran ala zona ra-
~ial ' '.correcta". La Ley de Extensión de la 
Educación Universitaria de hecho excluyó a 
los negros dé las universidades "blancas". 

El dominio de la minoría blanca se tapa-

zar de la noche a la mañana ... ni las normas 
de equidad y equilibrio pueqen inculcarse 
en un abrir y cerrar de ojos. 

Los diarios tienen problemas .. Comien
zan por el hecho de que tres compañías mo
nopolizan la prensa. El grupo lndependent 
entró al mercado sudafricano hace dos años 
y es propietario de casi todos los diarios; Ti
mes Media Limited posee casi la mayoría de 

f . 
ba con palabras eqtúvocas. Una vasta red de 
leyes conservaba ese poder y a menudo ser
vía para ocultar su magnitud mediante la su
presión de información. 

Todo eso ha desaparecido. El país está 
abierto de par en par y la creencia popular es i:i 

que así debe ser. Una Carta de Derechos ra- ! 
tifi.ca las libertades personales y un Tribunal i .,. _ 
Constitucional está a disposición de todos. ~ 

Sudáfrica ya es marcadamente diferen- ~ 

te de los demás países que, a pesar de ha- i 
her derrocado a sus tiranos, han retenido 
las leyes opresivas del pasado y más ade
lante las han utilizado para deshacerse de 
la oposición con el pretexto de la "seguri
dad nacional". En Sudáfrica las leyes de 
los viejos tiempos han sido echadas por la 
borda y el Gobierno de la Unidad Nacio
nal no ha d¡ido señal alguna de querer re
sucitarlas. De hecho, ocurre exactamente 
lo opuesto, porque es la fuerte presencia 
del CNA lo que garantiza que no se dará 

· marcha atrás. 
Prácticamente no hay límites, aparte de 

la difamación-y en algunos casos la porno
graña-, sobre la libertad de preguntar, de 
averiguar y de criticar. El verdadero proble
ma es cómo ejercitarla. Esto se nota más cla
ramente en los medios de difusión que en 

· ningún otro ámbito. La South African Bro
. adcating Corporation (SABC), durante dé

cadas la herramienta de propaganda de los 
Nacionalistas Afrikaner, ha cambiado total

. .. , . m~nte. Much~s de los de la guardia vieja se 
· ·han ido, pero nó todos se pueden reempla-

82 
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los diarios en inglés; y Nasionale Pers es due
ña de los diarios en afrikaans. 

Además de haberse apoderado de la 
prensa, las tres compañías están maneja
das por blancos, y casi todos sus redacto
res y periodistas también son blancos. La 
escasez de periodistas negros se debe a 
que en el pasado la gerencia no hizo nada 
por contratarlos y al atractivo de los altos 
sueldos que ofrecen las empresas privadas 
a los negros con educación y talento. A 
esto debe añadirse la triste realidad de que 
la prensa, con la única posible excepción 
del diario Weekly Mail, hace tiempo que 
perdió el talento y el cor~je de investiga
ción que alguna vez pudo haber poseído. 

La desalentadora conclusión es que 
cuando se trata del escrutinio al que debe es
tar sujeto todo gobierno democrático, lama
yoría de la prensa es incapaz de aplicar la li
bertad que disfruta en la nueva Sudáfrica. 

De más está decir que esto es poco salu
dable. La corrupción, en parte heredada de 
los af!-os del apartheid y en parte el resultado 

del rápido ascenso de los anteriormente des
poseídos, merece ser investigada y expuesta. 

La incapacidad de la gran mayoría de la 
prensa de deshacerse de las trabas del pa
sado inquieta a los dirigentes del CNA en 
el gobierno. El vicepresidente Thabo Mbe
ki la ha criticado abiertamente. El pasado 
mes de setiembre atacó a los editores, so
bre los que dijo que estaban "en una con
tinua ofensiva para conservar el statu quo 
el mayor tiempo posible". Al intensificarse . 
esa actitud, los líderes del CNA tienden a 
reaccionar con sospecha, incluso cuando 
la prensa informa honestamente sobre te
mas sensibles como la corrupción. . 

El año pasado Mbeki anunció el nombra-

miento de un grupo de diez personas a car
go de examinar la política de comunicacio
nes del Gobierno, el presupuesto y las 
relaciones con los proveedores de informa
ción. A simple vista, el hecho de que el Go
bierno se esté dando a conocer al pueblo y 
que el pueblo pueda hacerse oír por el Go- · 
bierno parece ser algo positivo. Pero el gru
po de trabajo también tiene otra función, tal 
vez más polémica: investigar la propiedad y 
el control de los medios de difusión. 

Examinar la manera en que el Gobier
no podría comunicarse mejor con el pue
blo a través de la prensa podría ser una 
medida positiva. Pero, por el otro lado, 
como lo advirtió el Business Day: "Esta 
cuestión tan política invita a la interferen
cia y nos recuerda las comisiones de pren
sa tan apreciadas por los gobiernos nacio
nalistas. Es ave de mal agüero".® 

BENJAMIN PoGRUND, EX EDITOR DE Diario
Mundial ESTÁ ESCRIBIENDO UN LIBRO 
SOBRE LA PRENSA EN SUDAFRICA. 

DEBATE, MARZO-AbRil 1996 





SUHRINTENDf.NCIA ~CIONAL Df. ADUANAS 

El 
4'19-8810 
recibe tus 
denuncias las 2 4 
·.horas d·el día .... 
incluso domingos 
y feriados. 

Sigamos Construyendo 
un nuevo PERU. 

Denuncia el 
CONTRABANDO 

La ley· te asegura 

el 40°/o de 
recompensa. 

AHORA Y SIEMPRE •.• 
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