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Promedio de autos que diariamente atraviesan el by pass de Los Cabitos: 17 000 

Votos a favor que obtuvo Dante Córdova cuando solicitó un voto de confianza al Congreso en 1995: 86 

Que obtuvo Alberto Pandolfi en 1996: 64 

Porcentaje de madres fumadoras que han tenido bebés con problemas de retardo: 35 

De madres no fumadoras que han tenido bebés con el mismo problema: 23 

Porcentaje de escritores occidentales que se han suicidado: 8 

De poetas que han tenido problemas de alcoholismo: 31 

De guionistas con el mismo problema: 54 

Gramos de marihuana que una persona puede adquirir lícitamente en un café de Amsterdam: 5 

Que se podían adquirir antes de abril: 30 

úmero de megabytes de la computadora que controla los motores de un transbordador espacial: 2 

Del programa WordPerfect 6.1 para Windows: 32 

Porcentaje de la población mundial que vive actualmente en áreas urbanas: 45 

Que vivía en 1965: 36 

Que vivirá en el 2025: 61 

Precio, en dólares, del CD doble The Beatles anthology e n Lima: 40 

En Tokyo: 36 

En Manila: 31 

En Nueva York: 23.99 

Toneladas de sedimento que son llevadas al año al océano Atlántico por el río Amazonas: 10 000 000 

Costo, en dólares, de un spot de TV de medio minuto durante la transmisión del Osear: 795 000 

Precio, en dólares, pagado en una subasta por un humedecedor de puros 
que perteneció a John F. Kennedy: 574 500 

Precio, en dólares, de un artículo similar en el mercado: 2 500 

Número de llamadas de larga distancia realizadas en EE.UU. en el día de la madre: 137 000 000 

Número de posiciones en el tablero que puede evaluar por segundo Deep Blue, 
programa de ajedrez de IBM: 200 000 000 

Número de partidas jugadas por Deep Blue contra Gary Kasparov: 6 

Que ganó Deep Blue: 1 

Que ganó Gary Kasparov: 3 

Número ele cuartos en el palacio del sultán ele Brunei: 1 788 

De lugares para estacionar autos: 800 

Diferencia de precio, en dólares, entre un bolígrafo BIC y uno prince regent 
de Mont Blanc engastado en gemas: 5 899 

Número promedio de bacterias que viven en un kilogramo de barro: 910 000 000 000 

Número de galaxias nuevas en el universo desde la primavera de 1995 hasta hoy: 40 000 000 000 

Fuentes: 1 El Sol / 2-3 Congreso de la República / 4-12 US News & World Report / 13-15 National Times / 16 Apoyo / 17-19 National Times / 20 U PI / 21-22 Newsweek / 23 A n 
/ 24-27 El Comercio / 28-29 Newsweek / 30 National Times / 31-32 Harper"s 

DEBATE, MAyo,juNio 1996 3 



B T 
MAYO - JUNIO 1996 

VOLUMEN XVI I No. 88 S/. 10.00 

4 

Una publicación bimestral de 
APOYO Comunicaciones S.A. 

Gonzales Larrañaga 265 
San Antonio, Miraflores 

Teléfono: 241-4030 / Fax: 241-4032 
E-mail: DEB@APOY01.COM.PE 

EDITOR FUNDADOR 
Felipe Ortiz de Zevallos M. 

EDITOR 
Augusto Alvarez Rodrich 

CONSEJO EDITORIAL 
Augusto Ortiz de Zevallos (Presiden
te). Alberto Bustamante Belaunde, 
Alonso Gueto, Osear Fernández 
Orozco, Fernando Gagliuffi, Abelardo 
Sánchez León. 

EDITORA EJECUTIVA 
Pilar Dávila 

JEFE DE REDACCION 
Giovanna Pollarolo 

EDITOR GRAFICO 
Osear Fernández Orozco 

COORDINADOR 
Mauricio Novoa 

ASESOR ARTISTICO 
Fernando Gagliuffi 

COLABORADORES 
Pablo Macera, Emilio Adolfo 
Westphalen 

FOTOGRAFIA 
María Cecilia Piazza, Luz María 
Bedoya, Humberto Romaní, Susana 
Pastor, Fátima López, Paola Denegri 

PAGINACION 
Mario Popuche 

ILUSTRACIONES 
Pepe San Martín 

PUBLICIDAD 
Roberto La Madrid Chávez, 
Lucy Azabache, Graciela !=scobal 

OMBUDSMAN 
José María de Romaña 

SUSCRIPCIONES 
Luis la Madrid, Mónica Avalas 
República de Panamá 6426 
San Antonio, Miraflores. 
Teléfono: 444-5555 / Fax: 444-5240 

DIRECCION POSTAL 
Apartado 671, Lima 100 

DISTRIBUCION 
Distribuidora Las Américas 

IMPRESION 
Metrocolor 

s 
Hé !f:'Klo t-"'fln detenhniento las opinwoes -de fo't ds.:1,ta1,,:,t. 
<l=i-:.¡iei;i.tU:st,1s1,obrc: d 1em:i. paro tu sldo on :1pentiVJ1 
p,"quefm y ;,'t;".i,_¡µdo h,tt.ia. µo. ,1 .. 1iec{o no pre, 1f.stlli<c"11te d 
Jun1iaU1f'lllUl t!n ini opinll'U. &· plante,1 ,omo wm,1 d~ 
1.k\WL' fa Educ:1c1,'i11,. y el flnln ;i.wr.-nte ,:,; pr,....:t,;.sunente 
fa ~ucc1ci(\t1 <'n sí. Nns ht'fUo., mtl"re~lfo en \as lorin,;.~ 
de opci,~r i.:mi ella}' eu el ,ot<¡or de lo~ ca~n~ en atgunc,; 
,d.,pe<'lo\ dt' la t-emh1 t•ducalt\.1 qllé" sir\ien de ~u..,tento al 
ú.ltim,> i<~rprrh1st{'lrtco, L-S decir, el ped.1gont<.· n petfago-
1¾1.Urífl qut! 5,: t'e:li.~t'! a 1r,,Jnr y gve tl!!rtc U<mim:tUm.. ,1 
tG<V,y ;1 todth. Cre<>.qu,•dd)e,oos explo(l!r.ffiu~ i·orrien· 
1es, .:,,;.peclalmentt! !J~~

1
ei;tfü1 ,JecklltJM ,¡ !1:i.n·r µo;i 

~~:~=~· ~~i~

1f~~cft.r:.i~7;~h~:~~~(:.: 

SOBRE BOLOÑA 

A contrapelo de la descarnada afir
mación del señor Carlos Boloña, ex 
ministro de Economía: "Y o creo que es 
absurdo pensar en la Educación como 
un apostolado", nos permitimos afir
mar que ella sí es un apostolado: de 
mucho sacrificio y trascendencia. Y el 
señor Boloña debería saberlo porque 
maneja muchos maestros en sus dife
rentes empresas educacionales; y los 
profesores del sector público pueden 
testificar la extrema modestia econó
mica en que sobreviven, con salarios 
entre 400 ó 500 soles mensuales, y aun 
menos. Algo similar ocurre con los del 
sector privado, salvo rarísimas excep
ciones. El ex ministro, haciendo me
moria, podría recordar los sempiternos 
reclamos del magisterio por escapar 
de su penosa situación. 

En un mundo en total transforma
ción, que no siempre es para mejorar 
ni humanizarse, los estadistas, políti
cos, científicos sociales, etc. recono
cen que la palanca del Desarrollo Sos
tenido son la Educación y el Conoci
miento; que la riqueza y el bie
nestar dependerán cada vez más de un 
ejercicio eficiente y ético de la Educa
ción. Jesús, que fue y es el Maestro por 
antonomasia, como lo son todos los 
que sin caer en el extremismo que la 
reducen a objeto de mero lucro, si
guen haciendo de ella Misión, obra 
redentora, formación ele la persona 
humana; y dentro de ello también ca
pacitación para el trabajo, entendido 
como deber y derecho. 

Despojar a la Educación de su sen
tido axiológico, ver en ella un instru
mentalismo donde "cualquier sargento 
licenciado", como decía metafórica
mente un distinguido educador argen
tino, "se puede declarar profesor", es 
un peligroso extremismo, propio ele 
esa tendencia a la que el Papa ha de
finido como "capitalismo salvaje". 

Alejandro Rivera Ramírez 
L.E. 08186096 

SOBRE EDUCACION 

He leído con detenimiento las opi
niones de los destacados especialistas 
sobre el tema: pero ha sido un aperiti
vo pequeño y sesgado hacia un aspec
to no precisamente fundamental en mi 
opinión. Se planteó como tema de de
bate la Educación, y el gran ausente es 
precisamente la educación en sí. Nos 
hemos interesado en las formas de 
operar con ella y en el mejor de los 
casos en algunos aspectos de la teoría 
educativa que sirven de sustento al 
último ser prehistórico, es decir, el 
pedagonte o pedagosaurio que se re
siste a morir y que tiene dominados a 
todo y a todos. Creo que debemos 
explorar otras corrientes, especialmen
te las que están decididas a hacer una 
taxidermia con el pedagodonte y de
jarlo en su debida dimensión. 

Debo felicitar a DEBATE por los inte
resantes aportes para la solución del gran 
problema educativo nacional. 

Sulpicio Vicw1a Vida! 
L.E. 10494123 

DEBATE propz tso el tema consciente 
de las diversidad de problemas que el 
Estado peruaJlo, docentes, padres de 
familia, empresarios, y los ciudadanos 
en general deben enfrentar. Someter a 
debate el tema educativo como priori
tario es un asunto impostergable. Por 
otro lado, las opiniones del ex ministro 
Carlos Boloña suelen ser controversia
les y provocan la polémica. 

CONSEJERO 

Quisiera dar cuatro pequeños con
sejos: 

o "Si un gobernante atiende la pala
bra mentirosa, todos sus servidores 
serán ladrones". 

o "Del gobernante que juzga con ver
dad a los pobres, el mando será 
firme por mucho tiempo". 

e "El que da al pobre no tendrá po
breza; mas el que aparta sus ojos 
tendrá muchas maldiciones". 

o "Los hombres rebeldes ponen la ciu
dad en llamas, mas los sabios apar
tan la ira". 

Luis Sánchez 
Callao 

Envíe sus cartas a: CARTAS EN 
DEBATE. Gonzales Larrañaga 265, 

San Antonio o al fax 241-4032. 
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sicamente una reforma admi
nistrativa? ¿Cuán importante es 
la reducción del tamaño del 
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Entrevista a Armando Zolezzi Moller 

"Debemos preocuparnos 
titucione 

.. 
por crear 1n " 

Armando Zolezzi Moller es un abogado arequipeño de 54 años, catedrático de la Universidad 

Católica y experto jugador de bridge, a quien el Congreso le acaba de negar la posibilidad 

de integrar el Tribunal Constitucional, en el marco de una elección que, lamentablemente, 

se ha teñido de un negativo matiz político. Con ello, el país pierde la posibilidad de contar en 

dicha institución con un jurista independiente, honesto y capaz. Zolezzi -quien se define como 

un socialcristiano, que nunca ha trabajado en el sector privado ni en el ejercicio tradicio

nal de su profesión, sino en el Estado y en la docencia- habla en esta entrevista 

acerca de la necesidad de fortalecer las instituciones, y de redefinir el papel del Estado, así como 

sobre la importancia de la independencia en el ejercicio de determinados cargos públicos. 

6 

PILAR DA VILA 

1 
" Cuánfrustmdo se sien
V te porque el Congreso 

no lo haya elegido como inte
grante del Tribunal Constitu
cional? 

Soy una persona que sabe 
perder. Después de más de un 
año de espera y tal como se 
han presentado las cosas, fran
camente me siento liberado. 

¿Por qué un abogado tribu
tarista decidió presentarse al 
Tribunal Constitucional? 

La respuesta es muy sim
ple: no son pocos los casos en 

los que el Tribunal 
El Tribunal Constitucional de

Constitucional no berá resolver asun
es un tribunal tos vinculados a as

pectos tributarios. 
La Constitución con
tiene principios de 
carácter tributario 

político; no puede 
representar ten

dencias o intere-
ses particulares. que los legisladores 

deben respetar. Esos 
principios están vinculados 
con derechos humanos. La 
violación de los mismos, des-

de el punto de vista de los 
contribuyentes, puede dar lu
gar a acciones de inconstitu
cionalidad o acciones de am
paro que el Tribunal deberá 
conocer. 

¿Pensó renunciar a su can
didatura durante los haloteos 
previos a la elección final? 

Ha sido una idea perma
nente. Lo que ocurrió en mi 
caso es que se produjo una 
coyuntura que me comprome
tía a seguir: recibí el apoyo 
unánime en la Comisión Cali
ficadora y, después, los distin
tos grupos políticos, por lo 
menos en el discurso, mani
festaron una adhesión muy 
clara a mi candidatura. En fin, 
más allá de los aspectos per
sonales, creo que el Tribunal 
Constitucional no es un tribu
nal político; no puede repre
sentar tendencias o intereses 
particulares, sino que debe ser 
un ente con absoluta libertad, 
al servicio de la institucionali-

dad del país y del respeto de 
los derechos fundamentales 
de la persona. 

¿Estamos hablando de la 
conformación de una institu
ción en un contexto en el cual 
el gobierno no se ha preocupa
do mucho por construir insti
tuciones democráticas inde
pendientes? 

La independencia la dan las 
personas que conforman las 
instituciones. Creo que en el 
Perú debemos preocuparnos 
por crear instituciones, pues 
los hombres pasamos y, a Dios 
gracias, nadie es indispensa
ble en nada. Sin embargo, son 
esos hombres quienes crean 
las instituciones. Por ejemplo, 
en el caso del Tribunal Cons
titucional, es fundamental que 
sus miembros sean de reco
nocida solvencia profesional, 
independientes, honestos, con 
vocación de servicio y que es
tén dispuestos a jugarse por 
su verdad. 
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¿'Cree que el Tribunal Ccms
titucional llegará a confor
marse en esa dirección? 

Eso espero. Sin embargo, en 
el corto plazo lo veo difícil. No 
debemos olvidar que se han 
hecho 3 convocatorias en el úl
timo año y medio, que se pro
pusieron 12 candidatos y que, 
después de 2 votaciones, sólo 
han sido 2 los elegidos. 

¿·Qué l'ctlor les otorga a los 
partidos políticos en esta nece
sidad de construir i1Zstitucio-
1zes? 

Cuando se aprobó la Cons
titución de 1979, yo decía que 
la democracia se había con
vertido en una partidocracia, 
pero la organización del Esta
do en la distribución de pode
res estaba diseñada de una 
manera tradicional sin respon
der a esa realidad. Por ejem
plo, en las democracias mo
dernas el parlamento no tiene 
la misma finalidad que en sus 
orígenes. Hoy está integrado 
por personas de partidos polí
ticos. Lo que ha ocurrido es 
que este sistema se ha ido 
desprestigiando, no sólo en el 
Perú sino en muchísimos paí
ses del mundo. Italia es un ejem
plo da1isimo. Sin embargo, no 
me imagino una democracia 
directa que sea operativa. 

¿Ül sociedad per11cmc1 debe 
preocupm:,·e ele que los pm1i
dos se recmzslituycm? 

No tengo ninguna duda de 
ello. Se deben formar nueyos 
partidos y los actuales deben 
renovarse. Creo que hay que 
tener algún tipo de organiza
ción para poder acceder al 
gobierno. 

¿'Qué pcu1ido o persona cree 
que accederá al poder e/l el 
a110 2000? 

Si en los próximos años el 
gobierno actual se desgasta, 
visualizo que para el año 2000 
habrán surgido nuevos parti
dos políticos. No nos olvide
mos de que en los años no
venta la política peniana ha 
estado signada por un caudi
llo muy fuerte como es el in
geniero Fujimori, y que la 
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combinación del desprestigio 
de los partidos, este caudi
llismo y un gobierno exitoso 
ante los ojos de la población, 
ha evitado que surjan alter
nativas. 

¿·Cree, como opinan algu
nos analistas políticos, que to
davía no conocemos al próxi
mo presidente del Perú? 

Estoy casi convencido de 
que no lo conocemos. Lo más 
probable es que sea una per
sona desconocida en el mun
do político salvo, obviamen-

te, que el gobierno gane, en 
cuyo caso creo que sí lo cono
cemos ... 

¿"Cuán probable 
cree que sea dicba 
opción, teniendo en 
cuenta el estado de la 
oposición política? 

Lo que ocurre es 
que no hay aún una 

Nadie es 
indispensable en 
nada. Sin 
embargo, son los 
hombres quienes 
crean las 

oposición fuerte. El instituciones. 
principal grupo de 
oposición, UPP, es una con-
vocatoria a través de un hom-
bre de indudable prestigio 
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como el embajador Javier 
Pérez de Cuéllar, pero en el 
cual hay personas que ven la 
solución a nuestros problemas 
de formas muy distintas. Que 
yo sepa, no se está trabajando 
en la organización de un par
tido, lo veo como una repre
sentación parlamentaria. La 

presencia de los de
Y o creo que hay nominados pa1tidos 

un innecesario e 
inmerecido 

maltrato a gente 
que ha colaborado 

tradicionales es bas
tante limitada y creo 
que la vigencia de 
los líderes políticos 
bajo la sombrilla de 
los pa1tidos todavía 
no es aceptable para 
la población. Sin 

cercanamente con 
el gobierno. 

Folo: H. ROMANI 

embargo, personas que han 
salido de los partidos, como 
Alberto Andrade o Alex Kouri. 
pueden ganar holgadamente 
una elección derrotando a los 
candidatos del gobierno, en la 
medida en que lo hagan vis
tiendo el ropaje de indepen
dientes, e independientes cer
canos al gobierno. Por lo tan
to, si las cosas siguen así, lo 
más probable es que en el año 
2000 gane alguien de la oposi
ción digamos moderada. 

Sin embargo, algunos cola
boradores cercanos al gobierno 
pasan a la oposición casi empu
jados por el propio presidente ... 

Yo creo que hay un innece
sario e inmerecido maltrato a 
gente que ha colaborado 
cercanamente con el gobierno. 
En fin, (Teo que es un estilo y 
cada quien tiene derecho a 
matar las pulgas a su manera. 

Las recientes reformas es
tructurales ba11 salido del Po
der Ejecutiz•o. 

En efecto. y ello también 
ocurrió en el primer gobierno 
del ingeniero Fujimori. Por 
ejemplo, prácticamente todo 
el régimen tributario está esta
blecido mediante decretos le
gislativos, y esto sucede des
de los años ochenta. Creo que 
hay que repensar el parlamen
to, en cuanto a sus funciones 
y a su relación con el Ejecuti
vo. Aunque nosotros no tene
mos un gobierno que nace del 
parlamento, es evidente que, 
para ser eficaz, el gobierno 
necesita la mayoría en el Con
greso. Sin embargo. la función 
tradicional ele legislar ya no la 
cumple el Congreso. 

¿Cómo restaurar el equili
brio de poderes? 

No debemos olvidar que 
tenemos un régimen presiden
cialista, lo cual lleva a una pre
ponderancia del Poder Ejecu
tivo sobre los otros poderes. 
El Perú siempre ha sido presi
dencialista y cuando la figura 
del presidente se ha debilíta
do, ha habido golpe de Esta
do. El parlamento no ha sido 
el centro del poder. Definiti
vamente, nuestra tradición es 
presidencialista. Ahora bien, si 
además de eso tenemos que 
el parlamento actual tiene una 
sólida mayoría gobiernista que 
funciona de manera vertical y 
cuya elección se la debe fun
damentalmente al presidente, 
entonces es muy difícil hablar 

de la posibilidad de 
un equilibrio de po
deres. Adicional
mente, no hay nin
guna duda de que 
el Ejecutivo tiene in
tervención en el 
Poder Judicial, pero 
sería mezquino ne
gar que se está tra
bajando para refor-· 
marlo y darle inde
pendencia. 

Creo que el par
lamento tiene que 
cambiar de rol. Hoy 
dPhiPr:1 ~Pr 11n rc.r"I 

tro de debate de los grandes 
asuntos nacionales, encarga
do de fiscalizar al Ejecutivo y 
dar leyes marco. Creo que con 
ello de alguna manera estaría
mos restaurando cierto equili
brio de poderes, con un crite
rio moderno. 

¿Qué pasa en la actualidad 
con los mganismos de colltrol 
y fiscalización? 

Tengo la sensación de que 
no se quiere fortalecer a los 
organismos de control del 
poder. Eso es un error porque 
el Perú requiere de un largo 
proceso de moralización. Pero 
el problema es más serio. En 
nuestro país el pueblo descon
fía, con justificada razón. de 
instituciones que tienen que 
ver con los derechos funda
mentales de la persona, como 
el caso del Poder Judicial o la 
policía. No se concibe un Es
tado civilizado que no atienda 
satisfactoriamente por lo me
nos tres servicios básicos: la 
defensa externa, el orden in
terno y la administración de 
justicia. Esas tres son las nece
sidades públicas absolutas que 
debe satisfacer el Estado. Por 
ello, creo que no está funcio
nando lo que constituye la esen
cia del Estado de Derecho. 

¿Por qué no ba ejercido su 
profesión de abogado en el 
selltido tradícicmal? 

Soy un abogado que no ha 
ejercido su profesión al se1vi
cio de la defensa privada. 
Desde que era estudiante en
tré a practicar en la adminis
tración pública. Comencé en 
la Municipalidad de Lima 
cuando era alcalde el doctor 
Luis Bedoya. Entonces el go
bierno decidió transferir el 
impuesto predial a las nmnici
palidades y así fue como em
pecé a interesarme en el cam
po de la tributación. Luego, 
estando en los últimos años 
de Derecho, pasé a trabajar 
con otro democristiano, el 
doctor Juan Chávez Molina, 
quien era jefe de la Superin
tendencia Nacional de Contri
buciones. lo que es hoy Sunat. 



escalafón y tuve la enorme 
satisfacción de retirarme en 
1982 como jefe. Luego estuve 
durante seis años más como 
vocal del Tribunal Fiscal. De 
ahí salí en 1988 para dedicar
me a la enseñanza universita
ria, aunque yo era profesor 
universitario desde 1972. 

¿Por qué decidió estudiar 
Derecho? 

No sé, quizá me decidí por
que me gustaba el sector pú
blico y yo veía al Derecho 
como algo ligado a la política, 
al gobierno. No como un paso 
pre\'io para ser político, sino 
como un medio para trabajar 
para el Estado, de conocer su 
funcionamiento, el aspecto 
institucional del gobierno. 
Luego me interesó la adminis
tración y por eso decidí hacer 
estudios de posgrado sobre 
política y administración tri
butaria en el Brasil. 

¿Nu11ca se ima[!,illó traba
jando en un estudio de abo
gados o en una empresa? 

Nunca. Sólo una vez estu
ve en un estudio y duré ocho 
horas, simplemente dije "esto 
no es para mí". 

[\ted participó activamen
te en política zmiz,ersitaria ... 

Fui secretario general pri
mero y después presidí la Fe
deración de Estudiantes de la 
Universidad Católica (FEPUC) 
en 1963-64. Entonces yo era 
socialcristiano. Me sucedió en 
la presidencia Herny Pease, 
quien también era socialcris
tiano y había sic.lo mi secreta
rio de organización. Antes que 
yo presidió la FEPUC Rafael 
Roncagliolo y posterionnente 
Javier de Belaunde y José María 
Salcedo, también socialcristia
nos. Ya después, durante la se
gunda mitad de los años sesen
ta, viene la época marxista de la 
dirigencia estudiantil. 

¿Quiénes representaban a 
la izquierda en esa época? 

En la época en que yo ejer
cía la presidencia de la FEPUC 
el grnpo marxista no tenía 
mayor presencia. Eran más 

importantes el Partido Aprista 
y, de alguna manera, Acción 
Popular. En la Católica no 
existía una fuerza marxista im
portante. 

¿Qué tan im•olucrado esta
ba con los mol'imientos políti
cos de entonces? 

Relativamente. Yo he sido 
muy poco disciplinado. En ese 
sentido, nunca me ha gustado 
someterme a la necesaria dis
ciplina de un partido, pero me 
gustaba la política y era un 
buen orador. Participé activa
mente en la campaña de 1962 
con Héctor Cornejo Chávez, y 
a mis 20 años recorrí muchos 
pueblos del interior pintando 
paredes y haciendo propagan
da. Creo que con el fracaso de 
ese año comenzó a decaer mi 
entusiasmo político-partidario. 
Después, cuando entré a tra
bajar en la administración pú
blica, dejé definitivamente la 
vida partidaria. 

¿Estuuo entre los que se en
tusiasmaron en 1990 con la 
candidatura de J\1ario Vargas 
Llosa? 

l\"o, yo ,·oté por Henry 
Pease. Yo nunca he sic.lo libe
ral, soy socialcristiano y voté 
por mi amigo Herny Pease. 

¿Quién entre los cmzdida
tos recientes encarna mejor en 
su concepto de social cristiano? 

Laureles Flores entre los 
políticos vigentes. Pero en este 
momento, más que las ideolo
gías, me preocupa muchísimo 
el problema humano; a mí el 
liberalismo como libertad no 
me desagrada en absoluto, lo 
que me preocupa es un libe
ralismo extremo en lo econó
mico en países como el Perú. 
Creo que a alguien como yo, 
que ha trabajado para el Esta
do durante 23 años, hay que 
concederle el derecho de que 
crea en el Estado, pero en un 
Estado distinto, honesto, que 
se preocupe por los más. 

Pero en estos días uiuimos 
dentro de una.fuerte corriente 
liberal ... 

En ese sentido, creo que el 

liberalismo actual se enmarca 
en lo que ocurre en el mundo. 
Es una ola que va a pasar. Sin 
duda el liberalismo tiene mu
chas virtudes, pero también 
defectos. Por ejemplo, yo he 
tenido muchas coincidencias 
con un ultraliberal como es 
Boloña en su lucha contra el 
mercantilismo y en su afán por 
terminar con exoneraciones y 
privilegios. Si bien creo en las 
ventajas de un mercado libre, 
no todo puede estar en él. Y o 
no creo que se pueda lucrar 
con el agua potable, con la 
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luz eléctrica, con la 
educación. Con lo 
cual no quiero decir 
que quien esté en 
esa actividad no 
deba obtener una 

Es un estilo y 
cada quien tiene 
derecho a matar 
las pulgas a su 

utilidad razonable ... manera. 

¿Discrepa, enton-
ces, con la privatización de las 
empresas de sel7)icios públicos? 

No. Los servicios públicos 
pueden estar en manos pú
blicas o privadas, pero los ser
vicios deben ser eso, servi
cios a la comunidad. Si están 



en manos del sector privado, 
el Estado debe supervisarlos. 
Yo no creo en un Estado que 
no esté velando por el interés 
de la mayoría, pues la razón 
de ser del Estado es satisfacer 
las necesidades públicas. 

¿Entonces no está de acuer
do con que el Estado se retire 

de toda actividad 

Yo no creo que se 
pueda lucrar con 
el agua potable, 

con la luz 

económica? 

El Estado existe 
para satisfacer las 
necesidades de la 
colectividad en su 
conjunto. Sin em
bargo, creo que el 
Estado debe poner 

eléctrica, con la 
educación. 

especial atención en los po
bres, en la salud, en la educa
ción, y en ese sentido el Esta
do deberá intervenir en lo que 
sea necesario para conseguir 
los objetivos fundamentales. 
No creo en la libertad absolu
ta. Estoy convencido de que 
no podemos llegar a un libe
ralismo extremo. El liberalis
mo tiene como elemento fun
damental un egoísmo en la 
acción, egoísmo qut: lleva al 
índi\·iclualismo. La vida en so
ciedad exige una serie de li
mitaciones. Sí se deja plena 
libertad de acción, la historia 
dice que los peces grandes se 
comen a los chicos. El Estado 
está para evitar eso. 

En este sentido, ~·está de 
acuerdo con el.fortalecimien
to de las facultades de orga-
1lismos de regulación como 

Szmat e Indecopi? 

decir que he 
formado gente que 

cree en la 
obligación de 

pagar impuestos. 

Me parece muy 
bien que se hayan 
fortalecido. Son dos 
instituciones funda
mentales y que en 
la actualidad están 
en muy buenas ma
nos. Para que fun-

1 n 

cione una economía 
de mercado, es necesario que 
haya alguien que esté tocan
do el pito, sacando tarjeta 
amarilla o roja cuando sea ne
cesario. De lo contrario no 
habrá economía de mercado, 
porque el país está acostum
brado al mercantilismo, a en-

gañar, a no respetar las reglas. 
Por eso creo que Indecopi 
debe desarrollar un papel fun
damental en defensa del con
sumidor y del funcionamiento 
del libre mercado. 

Pero bay quejas del empre
saríado sobre el excesil'O po
der de la Sunat ... 

Creo que hay errores con
ceptuales serios en las últimas 
normas. Por ejemplo, objeto 
que se le haya otorgado a la 
Sunat facultad discrecional 
para denunciar o no un delito. 
El sancionar o no, denunciar 
o no hacerlo, no puede ser un 
derecho subjetivo del funcio
nario. Prescindiendo ele esto, 
hay que tener en cuenta que 
el exceso de facultades que 
pueda tener la administración 
tributaria no es malo en sí 
mismo y que es fruto ele la 
necesidad, porque esta admi
nistración tributaria todavía 
no está en capacidad de com
batir eficientemente la evasión 
y requiere de instrumentos 
para conseguir ese objetivo. 
Posiblemente estemos cazan
do patos con cañones. pero 
eso es fruto de la actual co
yuntura. Igualmente, el siste· 
ma tributario peruano está 
orientado a la necesidad de 
aumentar la recaudación. Esto 
es sólo aceptable o soporta
ble debido a la actual co
yuntura, pero no en el media
no plazo. 

¿Se ba creado conciencia 
en el empresaríado de la nece
sidad de pagar impuestos? 

Creo que es indiscutible 
que,hay una toma de concien
cia entre los empresarios. Sin 
embargo, creo que muchos 
empresarios están más en el 
ámbito del discurso que en el 
de la realidad cuando di
cen que pagan todos sus im
puestos. 

¿fa cie110 que usted ji,e el 
precw:mr de la idea de nws
trar a maleantes en traje a ra
yas cuando estuuo al mando 
de la Szmat? 

Así es. El año 1980 fue el 
de mayor recaudación en la 

historia ele la República, no 
sólo por el esfuerzo de Sunat 
sino también por la coyuntu
ra económica. En esa época 
mantuvimos una campa
ña muy agresiva para elevar 
la recaudación y una de las 
maneras fue hacer propa
ganda con sentido del humor. 
Entonces, publicamos unos 
avisos en los periódicos con 
una caricatura de Alfredo 
que mostraba a un hombre 
con traje a rayas que de
cía: "¡Este terno puede ser 
suyo! Sólo tiene que presen
tar una declaración jurada 
falsa". Durante mi período 
en la Sunat también se em
pezó con la clausura ele esta
blecimientos. 

¿Cuál es su percepción de 
los ahogados deljitturo. aque
llos a quienes usted enseiza? 

Profesionales que defien
dan la , que no usen me
dios o métodos ilícitos para 
favorecer a sus clientes. En el 
campo tributario, tengo la 
enorme satisfacción de decir 
que he formado gente que 
cree en la obligación de pagar 
impuestos, de que hay que 
asesorar al diente para que no 
incurra en errores y de que 
debe ·'tocar la música·· que 
corresponda y no la que el 
diente quiera oír. 

¿Pero algunos de sus alum-
110s so11 los que asesoran a la 
empresas solm.:' la nudorjórma 
de eludir .. ? 

Es posible que los haya, 
pero no son mis discípulos. 
Por ejemplo, en este momen
to la mayoría de los vocales 
del Tribunal Fiscal es gente 
que ha trabajado muy cerca a 
mí y está cumpliendo un muy 
buen papel. Cuando fui direc
tor de Contribuciones, llevé a 
cinco jóvenes a que trabajaran 
conmigo. En este momento 
una es secretaria general del 
Ministerio de Economía y Fi
nanzas, tres son vocales del 
Tribunal Fiscal, y la quinta se 
muere de ganas ele serlo. Esto 
me llena ele satisfacción y me 
demuestra que no he arado 
en el mar. 



5 El Banco Sudameticano le regala una botella de champagne. 

Descórcbe la y celebre la inauguración de su nueva casa . 

Convertirse en dueño de la casa 
de sus sueños ... 

CON EL BANCO SUDAMERICANO HÁGALO EN SÓLO 5 PASOS 
CON LAS MEJORES CONDICIONES DEL MERCADO. 

ClassHIPOTECARIO 
La forma más simple y rápida de convertirse en propietario 

1 Acé rqu ese a 
cualquiera de 

nuestras oficinas o 
comuníquese con no
sotros al 472 4667. 

2 Recibirá ase
soría e infor

mación detallada so
bre los requisitos y 
trámites reque ridos. 

ENTREGAMOS EL PRÉSTAMO EN 

3 Presente la do
cumen tació n al 

Banco y en 72 horas le 
comunicarnos la apro
bació n de su c rédito. 

4 En 21 días úti
les le entrega

mos e l dine ro y antes 
ele lo que piensa, us
ted ya es propieta rio. 

B E N E F I C I O S 

a Préstamos hasta por e l 75% del va lo r ele la propiedad. 
a Usted paga hasta en 10 a11os . 
a Monto mínimo del préstamo : US$ 30,000. 

a Monto mínimo de ingresos reque rido : US$ 2,000. 
a Además financiamos loca les comerciales . 

(oficinas, estudios ele abogados, consultorios) 

Los 100 primeros préstamos aprobados para viviendas, participarán en un sorteo de 5 equipos completos de cocina* . 

(e)) ~/ffcf!n ~/!/?AMERICANO 
Co nsú lte nos hoy mismo y haga rea licl acl sus planes co n los plazos y tasas más co nve ni e ntes de l· merca do. 

Agencia Central: Av. Camino Rea l 815 Sa n Isidro 'lr 221 1111 Agencia Lima: Av. Nicolás de Piéro la 780 '!r-123 64 17 / •124 9971 Agencia 
Camacho: Av. Javier Prado Este Cdrn. 49 '!r-136 9756 Agencia Pardo: Av. José Pardo 683 '!r446 2032 Agencia Larco: Av. Lirco 519 'lr2-H 0482 
Á.n.Pf"H''".I ',;J4i; RP.onni".I~• 1 ' l <.: Hr>onni•p.; 70h 71 ? "R" 47 1 h?~íl APf'"ncia C.hacarilla: Eso. Monterosa con !vlo ntcbe ll o '8"438 9605 / -1 38 96~6-¿__ _ _ _ 



En las últilllas tres décadas, las relaciones y la división 

de papeles entre los sectores público y privado, y 

entre el Estado y el mercado, sufrieron profundas 

transformaciones en el Perú. A pesar de ello, los 

problemas entonces vigentes no sólo se mantuvieron 

sino que se agravaron notoriamente, ocasionando, a 

fines de los años ochenta, una severa crisis de gober

nabilidad que puso a la sociedad peruana al borde del 

abismo. Una característica central de dicho proceso 

fue el colapso del Estado. 
Si bien en los últilllos años se ha efectuado diversas 

acciones que han conducido a incrementar la eficien

cia de algunas actividades del sector público peruano, 
es claro que el Estado sigue presentando una confor

mación que le impide cumplir con eficiencia sus 

objetivos básicos. El Estado peruano aún muestra ine

ficiencias, desarticulaciones, métodos y vacíos que 

restringen severamente su c;ipacidad para lograr ob

jetivos y asignar recursos apropiadamente. Tampoco 

cuenta con una conciencia clara de su rol ni con 

mecanismos institucionalizados de formación de cua-,,,. 
dros, equipos y en general de personal. Por este 

motivo, se genera un sentimiento de desconfianza de 

la población hacia las instituciones públicas. 
En este contexto, el prin1er ministro Alberto Pandolfi 

planteó, en su reciente presentación ante el Congreso 

de la República, que una de las prioridades del gobier

no es la modernización del Estado, puesto que es 
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percibida como "condición previa para cualquier es

fuerzo de modernización social". En su opinión, esta 

reforma "no busca únicamente racionalizar el gasto 

público innecesario sino, fundamentalmente, satisfa

cer las exigencias ciudadanas de mejores niveles de 

vida, mediante la asignación adecuada de los recursos 

sociales, lo cual depende en gran medida de la mejora 

en la productividad y eficiencia en la prestación de 

servicios de parte de la administración pública". 

¿Qué significa una reforma del Estado? ¿Cómo hacer
la? ¿Es básicamente una reforma administrativa? ¿Cuán 

illlportante es la reducción del tamaño del actual 

Estado peruano? ¿Quién debe beneficiarse con la re
forma? ¿Qué le corresponde hacer al sector público? 

¿Qué no debe hacer? ¿Cómo incorporar la descentra

lización dentro de una reforma del Estado? ¿Cómo 

evaluar objetivamente la actuación de las entidades 

públicas? Es decir, ¿cómo saber si el Ministerio de 

Trabajo o un juez de prilllera instancia cumplen apro

piadamente sus funciones? ¿Por qué los ciudadanos 

peruanos no demandan un mejor servicio del Estado? 
¿Qué-se puede hacer para volver más exigentes a los 

peruanos con respecto al Estado? Esta edición de 

DEBATE intenta responder a estas preguntas en las 

páginas siguientes, a través de las diferentes perspec

tivas planteadas porVerónicaZavala, ElenaConterno, 

Alberto Bustamante Belaunde, Francisco Sagasti, y 
Santiago Pedraglio. 



VERONICA ZAVALA 

Costo, calidad 
y cobertura 

L a mode rni zac ión de l 
a para to estatal es un 

proceso que debe tener como 
objetivo la utilización óptima 
de los recursos destinados a 
las funciones que el Estado ha 
decidido asumir. Para ello es 
necesario de li mitar cla ramen
te el campo de competencia 
del sector público y del sector 
privado, y luego, en la esfera 
de lo público, de li mitar lo q ue 
le toca hacer específicamente 
a cada institución. 

A través de este proceso se 
deben eliminar las du plicida
des ele funciones, se deben 
establecer mecanismos costo
efi cientes de coordinac ió n 
para los temas multisectoriales 
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y se debe e li minar de la esfera 
ele lo público aquello que en 
una econo mía de mercado 
debe esta r en manos del sec
tor privado . Asimismo, para 
lograr una utilización óptima 
ele los recursos, es necesario 
proveer al sector público de 
herramientas ele gestión flexi
bles y modernas que permitan 
una buena gerencia y que ayu
den a simular la competencia. 

TRES EJES DE ACCION 

Una alte rnativa conceptu al 
para llevar adelante el proce
so consiste en d ividir la tarea 
en tres e jes de acción comple
mentarios. El primer eje -lla-

mado ele los macroprocesos
busca convertir los sistemas 
administrativos generales en lo 
que siempre debieron ser: he
rramientas de gestión efi cien-
tes. En este eje se abordaría la 
normatividad de la carrera ad-
ministrativa , de manera que se 
estimu le la excelencia y la 
co mpetencia a l interior del 
sector público y se flexibilicen 
las disposiciones q ue impiden 
contar con personal adecuado 
en los niveles de decisión de 
las orga nizacio nes pú bl icas . 
Otros componentes 

*Verónica 
Zava la, 
a bogada. 

ele este eje son las 
normas de adquisi
cio nes que de ben 

Es necesario 
delimitar 

se r cambiadas de claramente el 
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manera que se per
mita que el Estado 
compre a buen pre
cio y oportunamen
te, así corno la flexi
bilización del siste

campo de 
competencia del 
sector público y 
del sector privado. 

ma ele presupuesto a fin ele 
que se premie la buena ges
tión y se incentive el ahorro . 

El segundo eje, denomina
do de las estructuras, busca 
racionalizar la estructura orgá 
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nica del Poder Ejecutivo -tan
to el número de entidades 
como el de instancias al inte
rior de las distintas entidades
para eliminar los altos costos 
administrativos y de coordina
ción. En este eje se debe tra
bajar para que no existan du
plicidades de funciones y para 

Una flexibilización 
de normas de 

que los procesos 
tengan el menor 
número de instan-

contratación de cias sin perder el 
adecuado control. 

personal o 
adquisiciones 

podría generar un 
incremento en 

costos. 

El tercer eje, lla
mado de los proce
dimientos y accio
nes específicas, bus
ca generar mejoras 
en las instancias que 
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afectan de manera 
concreta al ciudadano -por 
ejemplo, tiempo en las colas o 
facilidad para acceder a un 
servicio- de manera que éste 
obtenga beneficios inmedia
tos. Esto es importante, pues 
el ciudadano común debe ser 
un aliado en la búsqueda de 
un Estado más eficiente y 
transparente. 

Para obtener resultados 
positivos en los tres ejes antes 
descritos, es necesario ligar 

unos con otros para movilizar 
a todos los actores del proce
so en un mismo sentido. 
Lo anterior se desprende 
del hecho de que una 
flexibilización genera
lizada de los macro
procesos no va a 
dar los mejores fru
tos si es que las 
instituciones si
guen teniendo 
una organización 
frondosa, llena de du
plicidades y sin capacidad de 
articulación a bajo costo; y lo 
que es peor, una flexibiliza
ción de normas de contrata
ción de personal o adquisicio
nes podría generar un incre
mento en costos si es que no 
existe una racionalización pre
via de la organización. Visto 
desde el otro lado, la reorga
nización en el nivel de las es
tructuras no va a generar re
sultados óptimos si estos no 
van acompañados de cambios 
en los instrumentos de ges
tión con que se opera, y lo 
que es más impo1tante, no es 
probable que la reorganiza
ción se produzca si no se tie
ne la certeza de que se va a 
obtener un cambio en los ins
tmmentos de gestión. Ello por
que la reorganización implica 
un costo que pocos van a estar 
dispuestos a asumir si no están 
seguros de que a cambio se va 
a obtener el beneficio concreto 
de una mejor gerencia. 

El esquema que se ha plan
teado busca crear convenios 
de reestructuración sectorial 
en los cuales, para cada grado 
de avance en el nivel ele las 
estructuras, se pueda obtener 
la flexibilización en alguna de 
las herramientas de gestión. 
Además, es factible y eficiente 
debido a la distinta valoración 
que tienen los actores involu
crados acerca de los compo
nentes del proceso de moder
nización. En otras palabras, no 
se trata de un juego de suma 
cero, sino que, por el contra
rio, se deben encontrar arre
glos de reestructuración en 
que se gane tanto en términos 
de costos como de capacidad 
de gerencia para cumplir con 

los fines de las distintas insti
tuciones. Por ejemplo, puede 
ocurrir que el beneficio que 
obtiene un determinado mi
nistro en el sentido de poder 
contar con personal de primer 
nivel dentro de un esquema 
flexible, sea valorado como 
mayor al costo de tener que 
reducir su personal en 40% y 
fusionar cuatro de las institu
ciones de su sector en dos, en 
tanto la valoración que se ha
ría desde el punto de vista pre
supuesta! de este mismo arre
glo también sea favorable. 

Un esquema como el men
cionado requiere de una enti
dad de alto nivel a cargo de la 
propuesta, negociación, cele
bración y seguimiento de los 
convenios. Las facultades de
legadas con que cuenta el 
Poder Ejecutivo podrían ser 
utilizadas tanto para la crea
ción de la entidad como para 
aprobar los convenios. Ideal
mente, en esta entidad debe
rían estar presentes varios mi
nistros entre los cuales debe 
contarse con el presidente del 
Consejo de Ministros y con el 
ministro de Economía. Ello 
garantizaría tanto la integrali
dad de las reformas -necesi
dad que ha sido reconocida 
en la Resolución Suprema 394-
95-PCM que encarga la coor
dinación del proceso a la PCM
como la factibilidad en térmi
nos de caja fiscal de los distin
tos convenios que se aprneben. 

NO SOLO COSTOS 

Como se dijo al inicio, la mo
dernización tiene como fin la 
utilización óptima de los re
cursos que invierte el Estado, 
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lo que implica mejorías en el 
costo, calidad y cobertura de 
los servicios que éste presta. 

El primero de estos tres in
dicadores -la reducción de los 
costos operativos- es el que 
más se menciona cuando se 
aborda el tema de la reforma 
o modernización del Estado y 
es, en alguna medida, el más 
urgente de los tres, lo que no 
quiere decir que sea el único 
que deba abordarse en este 
momento, o que sea el más 
impo11ante en el largo plazo. 
Este sesgo se explica con faci
lidad dados los actuales pro
blemas de caja fiscal y el am
plio porcentaje que represen
ta el gasto corriente dentro del 
presupuesto. Es difícil incor
porar al esquema variables 
como calidad y cobertura 
cuando se tiene al frente pro
blemas como que un mes en
tero de recaudación está de
dicado a pagar pensiones. El 
ejercicio de mejorar calidad y 
cobertura tiende a parecer inú
til pues se puede influir única
mente en una porción relati
vamente pequeña de los fon
dos públicos, ya que el" grue
so está destinado previamente 
a áreas como pensiones, suel
dos de maestros, policías y 
profesionales de la salud, gas
to militar y pago de la deuda 
externa. Por ser también estas 
las áreas en que se puede lo
grar un mayor impacto en tér
minos de costos, siempre ha 
existido una gran tentación de 
concentrar los esfuerzos en re
cortarlas, tal como ocurrió en 
1991-1992 con la racionaliza
ción de personal. 

No obstante, estos esfuer
zos sesgados no solucionan 
los problemas de fondo. Aun 
cuando hubo un intento e.le 
racionalización de personal a 
inicios de esta década, el Esta
do tiene hoy una carga laboral 
similar a la que tenía antes de 
iniciar dicho proceso, sólo que 
ahora está en una partida dis
tinta. En ese entonces. la ur
gencia hizo que no se enfoca
ra el problema e.le manera in
tegral y que no se establecie
ran incentivos para que la 
situación no se revertiera y 
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para que la calidad y cobertu
ra mejoraran. 

Un enfoque integral y la 
puesta en funcionamiento e.le 
incentivos adecuados -que en 
el futuro se podrían adminis
trar a través del presupuesto
son la única vía para garanti
zar no sólo que el Estado cues
te menos, sino que haga más 
cada vez. No sirve que el 
Estado cueste menos única
mente, pues ello lleva a que 
los más necesitados queden 
al margen de los servicios; 
tampoco sirve que el Estado 
llegue a todas partes con el 
grado de ineficiencia actual, 
pues quebraría nuevamente. Se 
trata de sentar las bases para 
que cueste menos hoy, pero 
existan incentivos para ir lle
gando cae.la vez a más ciuda
danos con mejores servicios en 
el futuro cercano; es decir, para 
que existan mejoras en térmi
nos de calidad y cobe1tura. 

Asimismo, estos com·enios 
también deben incluir el tema 
de la reducción ele costos al 
ciudadano. Ello porque siem
pre que se fuerza una reduc
ción de costos por parte de 
una entidad pública, ésta tien
de a trasladar la reducción a 
los ciudadanos. El hecho de 
que las entidades públicas 
sean monopólicas y e.le que 
no exista la cultura de servir 
de la mejor manera posible al 
ciudadano hace que este trasla
do sea muy natural y, por ello, 
hay que crear -a través de los 
convenios- incentivos concre
tos que reviertan esta situación. 

Para que este esquema ele 
trabajo funcione, es necesario 
que en la tarea de moderniza
ción se invierta tiempo en el 
diseño e.le indicadores de ges
tión para cada una de las en
tidades públicas. Esto es cier
to tanto para las instituciones 
m:is eficientes como para 
aquellas en que la moderniza
ción está menos avanzada. En 
el diseno de indicadores se 
debe tener en cuenta no sólo 
el costo con que se brindan los 
servicios, sino los costos que se 
imponen a otras entidades pú
blicas y los costos que se impo
nen al ciudadano. Además, el 

sistema de indicadores debe 
servir como herramienta de 
control ele eficiencia para evitar 
un control arbitrario que gene
re parálisis dentro del sector pú
blico, corno ocurre actualmente 
con la Contraloría. 

DESCENTRALIZACION 

Un tema que no 
puede dejarse ele 
lado es la descen
tralización. No obs-

Aun cuando hubo 
un intento de 
racionalización de 

tante que este es un 
tema en el cual el 
Congreso debe sen
tar la pauta, es im
portante que el Eje
cutivo yaya gene
rando propuestas 
específicas para dar 

personal a inicios 
de esta década, el 
Estado tiene hoy 
una carga laboral 
similar a la que 
tenía antes. 

paso a una descen
tralización de funciones gra
dual, que se sustente en expe
riencias piloto y que pruebe 
esquemas e.le incentivos que 
permitan una mejora de cali
dad y cobe1tura, así como una 
reducción de costos. Por ejem
plo, se puede pensar en des
centralizar funciones educati
vas a algunos gobiernos loca
les, siempre que se compro-

Foto: SILVIA FERNANDEZ 
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abogado. 

me ta n a a lcanza r determina
das metas ele ca lidad y cober
tura a un costo pre fijado que 
debería ser meno r al costo con 
e l que el gobierno central 
presta los servicios. Este aho
rro es posible debido a la 
mejor informació n que tienen 
los gobiernos locales respecto 
ele las necesidades específicas 
el la población que atie nden. 

El proceso ele modernización 

debe ser un estudio ele alterna
tivas que analice, sector por 
sector o municipalidad po r 
municipa lidad, cuáles son las 
necesidades más apre miantes 
y cuá les son los recursos con 
q ue se cuenta, y según eso 
ado pte med idas concretas . 

Se ha excluido el monto ele 
gasto social básico, pues éste 
ya ha sufrido recortes en e l 
pasado . • 

ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE 

¿Cuál reforma 
del Estado? 
Tal es el tejer y destejer de la Adm inistración (. . .). 
Nunca se insiste, nada se remata, todo se desmonta 
pa ra uoluer a empezar lo que no será acahado. 

Hace b ie n Be rn a rd o 
Kliksberg e n plantea r 

que, a d ife re ncia ele lo que 
usua lme nte ocurre, e l tema ele 
la re fo rma de l Estado no debe 
abo rdarse a partir ele una pre
gunta sobre el tamaño ideal 
ele Estado que se debería pro
poner, sino e n torno a las for
mas y a los med ios ele que se 
debie ra vale r tal empeño1

• 

En ese orde n de ideas, un 
segundo p lanteam ie nto im
portante es e l ele Ancl rew 

Dunsire, qu ie n sostiene 
que la estructura de los 
Estados más avanzados 
te nde rá a reem plaza r 
cada vez más a la actual 
o rganizació n piram ida l 
(entiéndase sectorial) por 
un esque ma ele "redes" 
ele instituciones interrela

cionadas que 
maximicen la 
coordinación , 
la obtenc ión 
ele economías 
ele esca la y la 
explotación ele 
sine rgías1

. 

Un te rcer 
p lanteamiento 

importante es e l ele la pa rtici
pació n ciuclaclana. Se supone 
q ue e l gobie rno resulta ele un 
manda/o ele los ciuclaclanos, 
pero la ve rdad es que los 
mandatarios suelen terminar, 
aunque no lo qu ieran, piso
teando los derechos ele los 
manda11tes. De ninguna ma
nera cabría concebir una ve r
claclera reforma del Estado si 
no se asumiese, como pre misa 
básica, que no será un g rupo 
de iluminados el que garantice 
la estabilidad y profundidad ele 
las reformas, s ino que se debe
rán incorporar salvaguardas ele 
ga rantía más objetivas y e fi ca
ces, como son la auscultació n 
ele la voluntad ele los votantes 
y ele los ciuclaclanos, es decir, 
la ele quie nes e ligen a sus 
mandatarios para q ue mane
je n e l a parato del Estado y, 
con su directa pa rticipación y 
a no mbre ele e llos, eventua l
mente lo reforme n. Al fin y al 
cabo , e n e llo consiste la de
mocracia , s in cuya existencia 
e fectiva estaríamos perclienclo 
el tiempo al abordar el tema 
de la reforma de l Estado. 

El cuarto p laneamie nto ti 

ne q ue ver co n el tema ele la 
descentra lizació n. Se incurri
ría e n un gravísimo error si la 
re forma del Estado y la cles
centra l ización fuesen plantea
das, como lo están siendo , en 
dos agencias d iferentes. o 
existe re forma auté ntica de l 
Estado s in descentra lización 
-la que debe rea lizarse sobre 
la base e.le un consenso nacio
nal básico-, y sobre la descen
tralización sin reforma del Es
tado y sin consenso nacional 
ya sabemos bastante a partir 
e.le la lamentable experie ncia 
del gobie rno aprista . 

Me he refe rido tan sólo a 
cuatro refl exiones: (i) la refor
ma del Estado no tiene q ue 
ver básicame nte con el te rna 
del 1a111a110 de l Estado: (i i) 
debe transitarse de una estruc
tura estatal piramidal a una 
que utilice las interrelaciones 
institucionales a modo ele re
des; ( iii ) la reforma el l Estado 
afecta lo medu lar ele las re la
ciones e ntre el Estado y la 
sociedad civil, mucho más qu 
las vinculac io nes existentes 
e ntre los d istintos componen
tes del propio Estado; y, (iv) la 
descentralización debe ser in
corpo rada en la agencia ele la 
reforma del Estado como uno 
e.le sus más importantes ingre
dientes clemocratizado res. 

Sin embargo, lo e locuente 
ele las cuatro re fl exiones que 
he propuesto consiste en que, 
q ueda absoluta me nte claro 
q ue la re forma del Estado 
debe ser concebida como una 
empresa distinta y superio r a 
una mera re forma administra
tiva o burocrática , porque lo 
q ue se debe buscar, e n e l fon
do, es una nueva base institu
cional que haga posible la ta n 
manida gobernabilidad. Lo 
que, por cierto, debe forzar la 
incorporació n de l tema ele la 
adm inistració n ele justicia en 
la re fo rma de l Estado. 

Me ha parecido importante 
destacar estas refl exiones, por
que si algo ca racteriza a las 
ve rs io nes pe riodísticas que 
están circulando respecto ele 
la inminencia -aho ra sí e n se
rio- ele una re forma del Esta
d o, e s que tales versio ne s 
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apuntan a la solución de pro
blemas tales como la cantidad 
de funcionarios públicos, al 
número de ministerios, al ca
rácter de la sectorialización o 
a la duplicidad de funciones o 
competencias asignadas a di
versos órganos del Estado. 

Permítaseme ofrecer un 
ejemplo que ilustra la superfi
cialidad inherente a identificar 
la reforma del Estado con una 
reforma meramente adminis
trativa, y a esta última con me
didas conducentes a evitar la 
duplicidad de funciones o 
competencias. Me refiero al 
tema de la atención a los re
clamos de quienes utilizan los 
servicios públicos. En el Perú, 
hoy, los usuarios del servicio 
público de agua potable y al
cantarillado deben recurrir, 
después de haberlo hecho 
ante la empresa directamente 
concernida, a la Sunass. Los 
usuarios de los servicios pú
blicos de telecomunicaciones 
(senaladamente los teléfonos) 
deben hacer lo propio ante el 
Osiptel. Y lo mismo los usua
rios de servicios finales de 
electricidad, pero ante la Di
rección General e.le Electrici
dad del Ministerio e.le Energía 
y Minas. 

En principio, una mirada 
inexperta concluiría en que 
esto es absurdo. Que, para 
que no se dupliquen o tripli
quen las funciones del Estado, 
una sola entidad debiera aten
der los reclamos de los usua
rios de todos los servicios pú-
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blicos senalados. Si se logra
se inventar una sola depen
dencia estatal capaz de aten
der los tres tipos de reclamos, 
es obvio que el número de 
funcionarios tendería a incre
mentarse, que el poder buro
crático de tal dependencia 
sería virtualmente omnímo
do, que el Defensor del Pue
blo se sentiría razonablemen
te obligado a intervenir de 
manera directa en tales temas 
(habida cuenta del referido 
poder omnímodo de la enti
dad única), que no existiría 
una sana competencia institu
cional al interior del Estado 
(factor que debe estar presen
te en cualquier intento de re
formarlo), que no se estaría 
coadyuvando en la constitu
ción de un núcleo import:rnte 
de formación y entrenamien
to del servicio civil (o buro
cracia, en la mejor acepción 
ele! término) y que los directi
vos de tan indeseable institu
ción serían zares más podero
sos que los viceministros y que 
algunos ministros. 

El ejemplo tiene la virtud 
ele ilustrar que, en ciertas áreas 
y problemáticas, el intento de 
impedir duplicaciones puede 
llegar a desconocer la necesi
dad de mantener especialida
des y efectuar realistamente 
seguimientos de política. Re
formar el Estado no consiste, 
en consecuencia ( por lo me
nos prima facic), en e,·itar 
duplicaciones. El Estado no 
debe ser considerado, desde 
ese punto de vista, como un 
gran almacén o establecimien
to que congregue a vendedo
res que se desempeñen sola
mente como vendedores, a 
despachadores que se desen
vuelvan solamente como 
despachadores, y a cajeros 
que sólo sepan ser cajeros. 

Si entramos en el terreno 
de las comparaciones, la re
forma del Estado asoma como 
una tarea ciertamente más 
compleja que la privatización 
de las empresas o de los servi
cios públicos. Si el Estado que 
se pretende reformar es uno 
que deba asegurar el orden 
interno y la gobernabilic.lad, 

las relaciones internacionales, 
el gasto público, el suministro 
de servicios de administración 
de justicia, la asignación de 
derechos sobre bienes públi
cos, la provisión supletoria de 
servicios de educación y salud 
-entre otros-, su reforma re
quiere, para empezar, de un 
esquema concep-
tual y estratégico bá
sico, más que de la 
mera definición de 
áreas problemática
mente congestiona
das o ineficientes. 

Tampoco se de
be incurrir en el 
error ele confiar las 
responsabilidades, 

Tampoco se debe 
incurrir en el error 
de confiar las 
responsabilidades 
exclusivamente a 
juristas y a 
economistas 

en la empresa de reformar el 
Estado, exclusivamente a ju
ristas y a economistas, pres
cindiendo de los administra
dores y de los gerentes. La 
administración, pública o pri
Yada, requiere de personas 

que hayan estudiado el tema, 
no de empíricos ni de impro
Yisados, aun cuando su inter
vención haya podido ser esti
mada en algunos casos como 
exitosa. No dudo que la re
forma del Estado sea 

la reforma del 
Estado asoma 

una tarea que deba 
albergar a juristas y 
economistas, pero 
tampoco creo que 
deba prescindir de 
quienes tienen ex
periencia en admi
nistración o en in

como una tarea 
ciertamente más 
compleja que la 
privatización de las 

geniería industrial. empresas. 
Porque, justamente, 
de lo que se trata es de refor
mar la administración púbtica 
para lograr un mejor en
tendimiento y convivencia 
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entre el Estado y la socieclacl 
c ivil. Ni juristas ni economis
tas saben necesa riamente so
bre sistemas, q ue resulta un 
te ma clave . 

Es digno ele encomio que 
se haya conformado una co
misión multisectorial y que la 
responsabilidad de los minis

Lo que se trata es 
de reformar la 

administración 
pública para lograr 

un mejor entendi· 
miento y conviven
cia entre el Estado 

tros que la integran 
repose e n la solven
cia profesional de 
las personas que 
han ingresado e n e l 
tema. Cabe espe rar 
ele e llos, más que re
sultados rá p icios y 
positivos en e l pa
pe l, e l ejercicio ele 

y la sociedad civil. prácticas permanen-
tes de consu lta e in

te rlocució n e n un tema que 
debe ser a bo rdado por e l 
conjunto ele la sociedad civil y 
ele sus institucio nes, además, 
c ie rtamente, que por el pro
pio Estado. 

L/ Bernardo Kliksberg. "El rediseño del 
Estado para el desarrollo socioeconó
mico y el ca rnbio: una agencia estra1é
gica para l<'.l discusión\ en: El redise/lo 

del Estado: 1111a perspectiva i11ter11a
cio11al: Fondo ele Cul1ura Econórnica. 
1994. p. 24 
2/ Anclrew Dunsire, "L'11a perspecti1•a 
cibemética de la direcció11. el co11trol y 
la eual11ació11 e11 el sectorp1íblico", en: 
h:aulrnann, ~lajoney, 0,1ro111 y Guidan

ce: Control a11d 1"°l'(tl11atio11 i11 tbe 
P11blic Sector, De Gruyner, 1986 • 

FRANCISCO SAGASTI 

Aprovechar 
las lecciones 

P ocos temas suscitan de
bates tan e ncendidos y 

p osic iones ta n e ncontradas 
como el de la reforma del Es
tado e n el Perú actual. Diarios 
y revistas cla n testimo nio de la 
p o larizació n e ntre dos posi
ciones extremas: la ele q uie
nes pie nsa n que e l Estado 
de be reducirse a su mínima 
expresión para no esto rbar e l 
funcionamie nto de l libre mer
cado, y la ele aquel los que 
consideran necesaria una fuer
te p resencia del Estado para 
garantiza r e l adecuado funcio
na mie nto ele la economía. 

Los críticos cle l Estado lle
van la delante ra hasta el mo
mento, en gran medida clebi
clo a la ma la expe rie ncia que 
he mos tenido los peruanos 
con un apa rato estata l dema
s iado grande, ine fic ie nte y 
corrupto. La reforma del Esta
do parecie ra limitarse a redu
cir la p lan illa gube rnamenta l, 
y a privatizar tanto empresas 
como servicios p C1blicos. Sin 

embargo, planteado e n estos 
té rminos, e l debate no permi
te aprovechar las principales 
lecciones el e la experiencia 
sobre reforma del Estado en 
otros países. 

En primer lugar, es necesa
rio tornar e n cuenta los cam
bios que se han producido en 
e l ámbito inte rnacional y sus 
consecuencias para e l papel 
de l Estado en el desarrollo 
económico y social. Luego de 
la desaparició n ele las econo
mías centra lme nte planifica
das, se ha abierto un nuevo 
espacio pa ra examinar las va
riedades de economía ele mer
cado rea lmente existentes. Al 
desaparecer e l polo opuesto a 
la economía capita lista, se está 
ponie ndo é nfasis en los dife
rentes papeles que cumple el 
Estado en las economías japo
nesa, inglesa, norteame ricana, 
ale mana, sueca, aun antes de 
conside rar a Corea de l Sur, 
Singapur, Taiwan y otras eco
no mías e mergentes, como Es-

¿Cómo evaluar 
al Estado? 

ele indicadores simples y claros que 
permitan medir el avance ele cada una 
ele sus insti tuciones en e l cumplimien
to de sus obje tivos y metas. 

Los indicadores ele desempeño ele 
una institució n deben basarse en cómo 
realiza las acciones a su ca rgo, más 
que en los resultados finales que se 
buscan a través ele estas acciones. Por 
ejemplo , al Instituto Nacional ele Infra
estructura Educativa y ele Salud (INFES) 
se le debe evaluar por cómo desempe
ña su tarea ele construir escuelas y no 
por cómo reduce la pobreza. Esto de
bido a que en determinado resultado 
-en este caso reducir la pobreza- nor
malmente intervienen numerosos fac
tores o acciones, cuyos efectos no es
tán bajo e l control ele una institución 
sino ele varia . Así, sólo ele las acciones 
a su cargo -construir escuelas en el 
caso ele I FES- se puede responsabili
zar directamente a una institución. 

ELENA CONTERNO 

Es muy d ifícil para los ciudadanos 
peruanos evaluar qué tan bien cum
plen con su finalidad las instituciones 
que componen el Estado, debido a la 
inexistencia e.le mecanismos o indica
dores objet ivos que cien señales 
unívocas ele su desempeño. Es por 
ello que la eva luación depende de las 
interpretaciones ele la prensa, y de los 
tamices políticos que muchas veces 
determinan dichas interpretaciones. 

El reto ele logra r un Estado moder
no y eficiente requiere la utilización 
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La fac ilidad o dificultad para eva
luar objetivame nte una institución de
pende ele la naturaleza ele las tareas 
que ésta tie ne a su cargo. Así, en té rmi
nos generales es fácil eva luar el des
empeño ele una institución como Sunat, 
ya que su capacidad de recaudación 
señala claramente si está cumpliendo 
o no con los objetivos que Je han sido 
encomendados. Sin embargo, no es 
fácil evaluar al Ministerio de Trabajo, 
pues si bien tiene alguna responsabili
dad en la evolució n ele la tasa de des
empleo, es claro que esta variable de
pende de factores que escapan ele su 
ámbito ele acción. Sin embargo, si bien la evaluación 
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paii.a y Chile . Un examen de
sapasionado de estas varieda
des de capita lismo nos enseii.a 
que existe una amplia gama 
de posibilidades para definir 
el papel que debe jugar e l Es
tado en el desa rro llo nacional. 
Sin embargo, algo común a 
todos los casos exitosos de 
desarrollo económico y socia l, 
es que la acción del Estado ha 
jugado un papel significativo 
para gu iar y complementa r e l 
funcionamiento del me rcado. 

En segundo lugar, los últi
mos 20 aii.os han sido testigos 
de avances s ignificativos e n 
nuestro conocimiento prácti
co y teórico sobre e l desem
peii.o del Estado en las econo
mías emergentes y en los pro-

cesos de transición de la p la
nificación centralizada hacia la 
economía de mercado. Enti
dades académicas y organiza
ciones internacionales, en par
ticular el Banco Mundial , han 
reunido una enorme cantidad 
de información y de eviden
cia empírica acerca del papel 
que debe cumplir e l Estado 
en una economía moderna, en 
la cual el mercado es e l prin
cipa l mecanismo para as ignar 
recursos. Estos trabajos seii.a
lan claramente que la inte r
vención estatal es necesaria 
para asegurar el buen funcio
namiento de los me rcados , 
evitando prácticas monopóli
cas y promoviendo la compe
ten cía; para corregi r la s 
asimetrías y excesos que ge
n era n los m ecanismos del 
mercado, particularmente e n 
la provisión de servicios so
ciales ; y para garantiza r la 
oferta de bienes públicos, tales 
como la investigación científi
ca y la capacitación laboral , 
que no interesan al sector pri
vado, pe ro que son necesa
rios para el funcionamiento de 
una economía de me rcado 
mode rna. El mercado, al igual 
que el Estado y las organiza
ciones de la sociedad civil , es 
una construcción socia l y no 
una ley de la naturaleza . 

En tercer lugar, la experien
cia internacional indica que la 
intervención gubernamental 

es necesaria para asegura r la 
igua ldad de oportunid ades 
para todos los ciudadanos, y 
para reducir las desigualdades 
extremas que devienen e n 
procesos de d es integració n 
socia l. Esto adquiere singu lar 
importancia e n un país corno 
e l nuestro, en el cual la mitad 
ele la población está 
por debajo de la lí
nea de pobreza y las 
dos terceras partes 
ele la fuerza de tra
bajo están desem
pleadas o subem
pleadas. En las re
giones más pobres 
y aparta d as d e l 
Perú, en donde la 
rentabilidad de la 

La acción del 
Estado ha 
jugado un papel 
significativo para 
guiar y comple
mentar el fun-
cionamiento del 
mercado. 

inversión privada es muy baja, 
no es posible esperar que la 
acción del mercado lleve au
tomáticamente al desarrollo 
económico y socia l. De mane
ra general, corresponde al Es
tado articular y pone r en p rác
tica concepciones claras y am
pliamente compartidas del 
bien común y del interés na
cional, algo que no pueden 
hacer ni el mercado ni la so
ciedad civil. 

El debate sobre reforma del 
Estado debería centrarse, no so
bre si el Estado debe o no inter
venir en tal o cual ámbito, sino 
acerca de cómo hacer para que 
la inte1vención gubernamenta l 
sea eficaz y eficiente, y de cómo 

*Franc isco 
Sagasti, director 
de Agenda: 
Perú. 

del desempeii.o de una institución debe 
realizarse en función de las acciones 
que tiene a su cargo, queda pendiente 
la evaluación del efecto de este encar
go en el logro del objetivo que se pre
tende alcanzar. Es decir, en algún mo
mento se debe evaluar si el encargo 
que se ha ciado -construir escuelas- es 
una buena medida para lograr el resul
tado esperado -reducir la pobreza-. Esta 
medición debe ser utilizada para eva
luar a los ministros y a otros altos fun
cionarios que diseii.an políticas, ya que 
son ellos quienes deciden qué encar
gos realizan para cumplir con los obje
tivos del Estado. 

las instituciones. La segunda surge de 
hacer explícitos los términos de eva
luación, lo cual hace de los indicado
res mecanismos que orientan las accio
nes ele los funcionarios . Esto se basa en 
la constatación de que se obtiene lo que 
se mide. A manera ele ejemplo, si se 
evalúan los juzgados de primera instan
cia del Poder Juclicial por los días-pro
medio que tardan en emitir sentencia, se 
está transmitiendo el mensaje de que 
sus miembros deben centrarse en dismi
nuir la duración de los juicios, con lo 
cual probablemente se esforzarán en clis
núnuirla. 

"sólo" lo que se mide. Así, si queremos 
que las sentencias se emitan rápida
mente, pero además queremos calidad 
en las mismas, debe remos incluir tam
bién un indicador ele ca lidad en la 
eva luación de esta institución, como 
por ejemplo el porcentaje de senten
cias que son confirmadas en la segun
da instancia. 

Otra ventaja de los indicadores es 
que presentan una opción para gene
rar dinámicas de competencia al inte
rior ele instituciones monopólicas como 
son las instituciones del sector públi
co. Esto debido a que la existencia de 
indicadores garantiza un seguimiento 
objetivo ele la evolución ele las insti
tuciones del Estado, con lo cual se 
logra que éstas compitan con su de
sempeii.o pasado. • 

Se pueden establecer dos grandes 
funciones de los indicadores. La pri
mera -ya enunciada- es permitir que 
los ciudadanos evalúen ol >jetivamente 
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Por ello, la definición de indicado
res debe realizarse con el mayor de los 
cuidados, ya que ele lo contrario se 
pueden generar efectos pe1versos. de
bido a que , en general, se obtiene 
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evitar tanto la corru p c1o n 
como el abuso de poder. 

Los resu ltados de Agenda : 
Perú permiten a preciar tres 
procesos cuyo desenvo lvi
miento constituye e l te lón de 
fondo pa ra la reforma del Es
tado peruano. El p rimer pro
ceso, la democratización so-

La primera 
prioridad debe 
otorgarse a la 

reestructuración 
del Poder Ejecutivo 

y de sus vincula
ciones con los 

gobiernos locales. 

cial, está orientado 
hacia la e liminació n 
de las desigualdades 
extremas q ue carac
te rizan a nu estro 
país (pobre·za, racis
mo, cen tralism o, 
discriminación de 
género) y debe con
ducir hacia una so
ciedad civil vigoro-
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sa y bien organiza
da, capaz de expresar adecua
damente los puntos de vista 
de la ciudadanía . El segundo 
proceso es la modernización 
productiva, cuyo fin es am
pliar el ámbito de acción de l 
mercado como as ignador de 
recursos y debe conducir ha
cia una economía capaz de 
satisfacer las necesidades bá
sicas de nuestra población y 
de crecer en fo rma sostenida . 
El tercer proceso s la legiti
mación del Estado, orientado 
hacia el establecimiento de un 
conjunto de instituciones públi
cas eficientes y representativas 
con las cuales nos podamos 
identificar todos los peruanos. 

De estas apreciaciones sur
ge el primer tema para e l de
bate: ¿cuáles debe n ser los 
roles del Estado, e l mercado y 
la sociedad civil en los diver
sos ámbitos de nuestro proce
so ele desarrollo:> Dicho de otra 
fo rma , ¿qué le corresponde 
hacer al sector público, qué al 
sector privado y qué a lo que 
se denomina e l sector inde
pendiente? Para dar una res
puesta adecuada a estas pre-

guntas es preciso desechar tres 
utopías que han convertido a 
los debates sobre reforma del 
Estado en un diálogo de sor
dos: la utopía estatista, que 
p lantea que el Estado puede y 
debe hacerlo todo; la utopía 
del mercado, que considera 
que el bien común y e l interés 
nacional surgen automática
mente del funcionamiento del 
mercado; y la utopía basista, 
que postula que la acción del 
pueblo y la ele las bases orga
ni zadas bastan para lograr 
nuestro clesa rro llo . 

Dejar el e lado estas utopías 
pe rmitiría centrar la discusión 
e n la búsqueda ele comple
mentarieclades entre Estado, 
mercado y sociedad civil en 
los diferentes ámbitos ele nues
tro proceso ele desarrollo. De 
estas discusiones será posible 
de rivar respuestas acerca de 
la privatización, la regulación 
de los mercados , la participa
ción ele la comunidad en la 
provisión ele servicios socia
les, las responsabilidades del 
sector privado y o tros asuntos 
similares, sobre los cuales es
toy convenc ido de que es 
posible lograr acuerdos bási
cos entre amplios sectores ele 
la ciudadanía . 

El segundo tema para el de
bate se refi e re a la estructura 
del apa rato del Estado. Sin 
deja r ele lacio la importancia 
del Poder Legislativo y del 
Poder Judicial, me pa rece que 
la p rimera prioridad debe otor
ga rse a la reestructu ración del 
Poder Ejecutivo y de sus vin
culaciones con los gobiernos 
locales. El número y los ámbi
tos de competencia de los mi
niste rios, y en particular del 
primer ministro , es el princi
pal asunto por resolver. Si bien 
a lo largo de los últimos dece
nios el esti lo ele gobie rno del 

presidente ele la República ha 
siclo el principal de te rminante 
ele lo que hacen los min istros, 
es preciso diseñar un Poder 
Ejecutivo cuya estructura esté 
a la altura ele los desafíos que 
plantea el desarrollo nacional 
al finali zar el siglo XX. 

En particular, el papel del 
planeamiento estratégico ele la 
acción gubernamental debe 
ser reivindicado y vinculado a 
instrumentos tales como el 
presupuesto nacional y e l di
seño de políticas sectoriales y 
ele acondicionamiento del te
rritorio. En forma similar, es 
preciso dilucidar la cuestión 
ele las vinculaciones, el finan
c iamiento y la división del tra
ba jo entre e l gobierno central 
y los gobiernos loca les, sobre 
todo en aspectos ta les corno 
educación , nutrición , sa lud , 
vivienda , saneamiento y pro
tección del medio ambiente. 
A su vez , esto pe rmiti rá defi
nir lo que compete hacer a las 
distintas esferas de gobierno. 
y a determina r los requeri
mientos ele capacidad admi
nistrativa que deben sa tisfacer 
para asignarles determinadas 
responsa b ilicla eles. 

El tercer tema ele deba te se 
refiere a l funcionamiento efi
ciente del sector público y a la 
creació n de un servicio civil 
acorde con las exigencias el e 
nuestro tiempo. No basta crear 
islo tes ele eficiencia adminis
trativa en un mar ele entida
des públicas burocratizadas e 
ineficientes . Conside rando el 
tiempo q ue toma crear una 
ca rre ra de servicio público 
capaz de atrae r y retener pro
fesiona les ca lificados, qu e 
ciertamente excede uno o dos 
periodos de gobierno, es pre
ciso adoptar una concepción 
estratégica de esta ta rea y lo
grar un amplio consenso que 
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garantice la continuidad de 
esfuerzos. Además, es necesa
rio revertir el desprestigio del 
sector público, alimentado in
cluso desde las más altas esfe
ras del gobierno, que no hace 
atractiva la carrera pública 
para los jóvenes profesional s 
y fomenta el cinismo frente a 
la idea ele vocación ele servi
cio público. 

El cuarto tema se refiere a 
la validez ele la concepción 
puramente "empresarial" del 
Estado y "gerencial" del sector 
público. Si bien no cabe el uda 
ele que es preciso aumentar la 
eficiencia ele la gestión públi
ca, la empresa privada no ne
cesa ri ame nte constituye un 
modelo a ser imitado en la 
conducción ele los asuntos del 
Estado (aun sin considerar que 
muchas e mpresas privadas 
son ineficientes) . Entre otras 
cosas, la gama de conside ra
ciones a to rnar en cuenta en la 
gestión pública es mucho más 
amplia que la de l sector priva
do, e incluye aspectos de ca
rácter político -representación, 
legitimiclacl, participación ciu
claclana, interés nacional, bien 
común, entre otros- que no 
tienen equivalente e n la em
presa privada. 

La reforma de l Estado es 
una cuestión demasiado im
portante como para dejarla 
sólo en manos del gobierno. 
El debate sobre estos asuntos 
debe involucrar a la más am
plia gama de ciudadanos para 
definir un Estado con el cual 
podamos identifica rnos todos 
los peruanos. La experiencia 
ele Agenda : Pe rú ha demostra
do que es posible crea r espa
cios ele d iscusión y lograr con
sensos operativos sobre estos 
ternas. Si bien sería ilusorio 
pretender incluir en estos con
sensos a qu ie nes se aferran a 
las utopías estatistas, basistas 
y de mercado, ciertame nte es 
posible incorporar a la g ran 
mayoría de peruanos que ocu
pan el vasto espacio que cons
tituye "el centro" en la política 
peruana . Fomentar e l debate 
y lograr estos consensos es la 
tarea prioritaria para la refor
ma del Estado. • 
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SANTIAGO PEDRÁGLIO 

Mercado o política 

¿Quién manda? 

U na reforma del Estado 
afecta directamente a la 

o rganizació n y d istribución 
del poder y a l modo de eje r
cerlo y representarlo. Una re
forma -cualquier reforma- fa
vorece más a unos que a otros. 
Esto es natural; pe ro, por sen
tido común, se espera que la 
mayoría sea la benefi ciada. 

La reforma actual -que tie
ne un claros sgo económico
avanza desde 1990, y viene 
significando una modificación 
radical del Estado, en particu
lar del que se heredara del 
velasquismo. La Constitución 
de 1993 es un hito en este pro
ceso. La reforma no es, pues, 
un asunto reciente, aunque 
ahora se pretende que afecte a 
los sistemas administrativos, a 
la sa lud, a la educación y a 
otras áreas antes no tocadas. 

En el Perú ya se ha cambia
do radicalmente la estructura 
productiva de l Estado. El diag
nóstico que primó fue e l que 
sei'í.alaba al estatismo como 
causa p rincipa l ele los males 
ele las sociedades latinoame ri
canas, y en especial ele la pe
ruana. Las críticas al estatismo 
y a·l populismo han ido ele la 
mano y se han convertido, 
desde e l consenso ele \X/as-

hington, en e l abrelatas del 
nuevo ordenamiento político 
y económico. 

La propuesta ele un Estado 
"mínimo" y neutro ha ganado 
terreno después de 
que entrara en crisis 
la idea ele un Estado 
propulsor del desa
rrollo y constructor 
ele la sociedad. 

La reforma d e l 
Estado en el Perú ha 
s icl o ide n t ifi cada 
con la reforma eco-

La reforma del 
Estado en el Perú 
ha sido identificada 
con la reforma 
económica, y como 
parte de ella, con 
el mercado. 

nómica, y como par-
te de ella, con el mercado. El 
conjunto ele medidas prove
nientes del ajuste y de las lla
madas reformas estructurales 
(privatización, libera lización y 
apertura económica) han siclo 
el nervio ele lo actuado hasta 
el mom ento. Pero no sólo 
esto: la inclinación economi
cista sigue predominando, lo 
que limita: (a) el objetivo ele 
fortalecer al Estado como ex
presión ele un nuevo modo, 
más democrático, ele relacio
narse entre los ciudadanos y 
el pode r político; y (b) la dota
ción ele nuevas bases para la 
gobernabilidacl del país. 

La reforma del Estado -so
bre tocio la política y la acl mi-

''Santiago 
Pedraglio, 
sociólogo. 
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nistrativa- se presenta y se tra
ta como un apéndice de la 
reforma económica. O , si se 
prefiere, más p recisamente del 
ajuste económico y de la ne
cesidad del gobierno de "ha
cer caja". Las declaraciones del 
ministro de Economía, inge
niero Jorge Carnet, y las de 

La reforma del 
Estado -sobre todo 

sus asesores princi
pales en este asun
to, ponen especial 
énfasis en la necesi
dad de reformar el 
Estado para gasta r 
menos y brindar 
me jores servicios . 
Opinión semejante, 
aunque desde una 

la política y la admi
nistrativa- se presen

ta y se trata como 
un apéndice de la 

reforma económica. 
óptica diferente, fue 

expresada por el funcionario 
de Economía y Finanzas Fritz 
du Bois (DEBATE, diciembre
enero 1996) cuando proponía 
que la reforma política debe 
permitir la creación de un Es
tado "pequeño y eficiente, y 
administrado como una em-
presa privada ... " 

La idea que subyace a estas 
propuestas es que el mercado 
es un fin en sí mismo. o un 
medio con el cual se piensa 

alcanzar, para gozo 

Una reforma del 
Estado que esta

blezca bases para un 
largo período debe 

de la población, de
terminados objeti
vos sociales, políti
cos y, por supuesto, 
económicos. 

significar, antes que 
nada, un nuevo 

Volviendo a lo de 
antes: en el mejor de 
los casos, se puede 
afirmar que la mira-
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"contrato social". 
da economicista tie-

ne corno una contraparte su
bordinada, durante los últimos 
meses, una óptica administra
tiva de la reforma. La pasión 

por los organismos (sin duda 
importantes), la voluntad 
indesrnayable ele reducir e l 
personal y la cantidad de mi
nisterios, así como el esfuerzo 
por evitar la duplicidad ele fun
ciones, ganan así la atención de 
los operadores de la reforma. 
Esta orientación está también 
signada por el objetivo de redu
cir los gastos fiscales y raciona
l izar la administración. 

Las reformas económica y 
administrativa son esferas del 
cambio y del nuevo ordena
miento estatal. Sin embargo, 
la transformación no puede re
ducirse a ellas, porque no en
caran el principal desafío ele 
una verdadera reforma políti
ca democrática : e l fortaleci
miento del Estado y el acre
centamiento de los derechos 
ciudadanos. El afán de. colgar
le al Estado popul ista todos o 
casi todos los males del pasa
do, a partir de su inmensidad, 
ineficacia y corrupción (carac
terísticas ciertas, por lo demás), 

olvida que su debili
dad -y no su fortale
za- fue e l origen de 
mil desastres. Esteba
lance interesado ha 
ciado paso a un espe
cie de alegre anar
quismo liberal que 
tiene como máximo 
ideal la disolución del 
Estado en el magma 
febril y creativo del 
mercado. 

El gran déficit ele 
la refo1111a del Estado 

-en especial ele la reforma polí
tica- tiene que ver directamente 
con la debilidad ele las institu
ciones (no sólo las políticas y 
las de gobierno sino también 
las instituciones sociales y las 
re lacionadas con el mercado), 
la inestabilidad de los procedi
mientos y las reglas (y, por tan
to, del estado ele derecho), la 
fa lta ele transparencia en el 
manejo de la cosa pública y las 
escasas garantías ele defensa 
que tienen los derechos ciuda
danos. 

La refonna del Estado, entre 
otros aspectos, debe buscar: 

- Un nuevo acuerdo de res
ponsabilidades entre las esfe-

ras públicas y privadas. Hasta 
hoy, esto no ha ocurrido; muy 
por e l contrario, la propuesta 
de privatizar la salud pública, 
por e jemplo, es una clara 
muestra de invasión de lo 
privado en una responsabilidad 
pública, así corno lo es el "jale", 
sin ninguna n01111ativiclacl, ele 
encargados ele la privatización 
por la empresa privada. 

- El compromiso ele fo1ta le
cer a la democracia, a sus prin
cipales actores y a sus procedi
mientos. La re incidente modifi
cación ele las reglas, a pesar de 
la últin1a Ca1ta Magna (pobre 
Tribunal Constitucional, pobre 
referéndum), desdice cualquier 
esfuerzo reformador. 

- La consolidación ele la ca
pacidad de regulación ele nue
vas funciones a través de una 
acción selectiva, informada, de 
costo conocido y transparen
te. En esto se ha avanzado 
realmente poco: el manejo de 
caja única fisca l por el Minis
terio ele Economía y Finanzas, 
por ejemplo, no puede ser más 
arca ico y menos institucional. 

- La reorganización del sis
tema político y administrativo, 
para ocupar de manera dife
rente el territorio nacional vía 
la descentralización. ¿O ya 
hemos olvidado a Sendero 
Luminoso y su famoso "comi
té principal": Ayacucho, Apu
rímac y Huancavelica1 

Una reforma del Estado que 
establezca bases para un largo 
período debe significar, antes 
que nada, un nuevo "contrato 
social" que mejo re la goberna
bilidad del país, que impulse 
una nueva cultura democráti
ca -no la del "caballazo" y la 
"criollada" estilo Siura- y que 
se proponga alcanzar niveles 
dignos de equidad para sus 
ciudadanos, en íntima relación 
con una competitividad autén
tica basada e n la productivi
dad (progreso técnico, mejo
ramiento ele procesos produc
tivos y superior distribución) 
y no en salarios tristes a los 
que se acompaña con p rogra
mas de emergencia transito
rios que se convierten -corno 
consecuencia de la orientación 
política- en permanentes. • 
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~ 
/ su experiencia 

~ 
1 capacidad 

~ 
/ conducta 

La conducta de El Pacífico -

El Pacífico - Peruano Suiza 

trabaja con éxito desde 1949 

creando productos y servicios 

que benefician a todo el Perú. 
Más empresas y personas confían Peruano Suiza está guiada 

en El Pacífico - Peruano Suiza, en su por la responsabilidad de 

respaldo internacional ( AIG ), su estar con el cliente cuando 

solvencia y la capacidad de su personal. éste lo necesite, y el afán de 

• 
EL PACIFICO - PERUANO SUIZA 
Compañía de Seguros y Reaseguros 

CONDUCTA DE LIDERES 

Consulte con su Broker o llámenos. 
• Urna: Av. Arequipa N' 660. Tell.: 433-3626 Fax 433-3388 • Arequipa : Pasa1e Belén N' 107, 

Val lec,to. Tells.: 21 -2761 · 21 -9201 . 23-5383 • Ch,clayo: Elias Aguirre N' 830 . Of. 501 . Tell.: 22-7724 

UNA EMP R ESA CR..EDIC R.P 

. . . 
servir meJor siempre, con 

pagos justos y a tiempo. 



Foto: MARIO DE BRASI 

MARIA CECILIA PIAZZA 

¿soNLASMU 
Para muchos, la pregunta puede ser obvia y la respuesta fácil. Un SI o un NO rotundo. 
tación. DEBATE presenta un conjunto de opiniones e informaciones que provienen 
mujeres -representantes de dos o tres generaciones y de actividades diferentes- a 
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/ERES DIFERENTES? 
Pero cualquiera de las respuestas exige, dados los tiempos que corren, una argumen
de distintos ángulos. Desde la neurología hasta el marketing, y desde las mismas 
quienes se les pidió que reflexionaran sobre qué había cambiado en los últimos años . 
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¿Son las mujeres diferentes? 

NEUROBIOLOGIA DE 
LA SEXUALIDAD 

Juan M. 
Cabrera, j efe de 

neurología del 
hospital 

Cayetano 
Heredia. 
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JUAN M. CABRERA 

En la mujer, el núcleo intersticial del hipotálamo es más pequeño. 

L as obvias diferencias fí
sicas entre los sexos 

han dado lugar a una distin
ción de los géneros masculino 
y feme nino, atribuyéndoles 
roles sociales y culturales se
gún sus distintas funciones en 
cuanto a la actividad repro
ductiva. 

La medida en que la dife
rencia entre los sexos en el 
adulto es resultado de patro
nes culturalmente asignados al 
género durante e l desarrollo, 
y la medida en que es deter
minado por factores biológi
cos -fundamentalmente ho r
monales- es motivo de mu
chas discusiones. 

El código genético que va a 
determinar el sexo está dado 
por el cromosoma, cuya pre
sencia establece la formación 
de testículos o glándulas mas
culinas. Si estas glándulas no 
producen hormonas masculi
nas (testosterona) el organis
mo que se desarrolla será fe
menino. 

Durante milenios ele exis
tencia del hombre, el cerebro 
se ha mantenido sin modifica
ciones estructurales. La asig
nación del rol ele cazador para 
el hombre primitivo y de pro
tectora de la especie para la 
mujer en la estructura social 
ele supervivencia ancestral, se-

guramente ha generado por 
selección natu ral el mayor de
sarrollo ele ciertas capacidades 
en uno u otro sexo. Estas dife
rencias ele a ptitucles biológi
camente establecidas a Jo lar
go ele miles ele generaciones 
se mantienen hasta ahora , 
pese a que las condiciones 
que las generaron han perdi
do vigencia. En esta era ele las 
computadoras, e l desempeño 
ele habilidades preferenciales 
para la caza o la crianza es 
algo obsoleto. 

Fre ucl, q uien sostiene la 
bisexualiclad del inconsciente, 
afirma que la identidad sexual 
se construye primero desde lo 
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b iológico y luego en funció n 
de los parámetros culturales, 
así como de las identificacio
nes que construyen la identi
dad sexual subjetiva. 

Desde muy temprano en el 
desarro llo embrionario, son las 
hormonas las que determinan 
el desarro llo inicial ele los ó r
ganos sexuales y luego el com
portamiento sexual propia
mente d icho. Es así como ra
tas machos p recozmente cas
trados desarro llan -por ausen
cia ele la testosterona- com
portamientos sexuales ele ra
tas hembras. 

Se ha observado que las 
niñas expuestas a un exceso 
ele hormo nas masculinas en el 
período prenatal o neonatal 
-debido a una enfermedad lla
mada hiperplasia acl renal con
génita- p refieren juguetes y 
juego varoniles en compara
ción a los de sus hermanas 
que recib ieron similar educa
ción y trato en el seno del 
ambiente familiar. Asimismo, 
su rendimiento en habilidades 
cognitivas propias ele los hom
bres es mayo r que el ele sus 
hermanas. 

Si bien el coeficiente inte
lectual global es similar en el 
hombre y en la mujer , hay 
diferencias específi cas en 
cuanto a ciertas habilidades. 
Por ejemplo, los hombres tie
nen mayor rendimiento en las 
funciones que requieren do
minio del espacio, en tanto 
que las m ujeres superan a los 
hombres en funciones percep
tuales. Estas destrezas ele la 
función intelectual, que pue
den ser medidas con pruebas 
neuropsicológicas, dependen 
ele la organización funcio nal 
del sistema nervioso central y 
no ele facto res culturales o 
educativos. 

El rendimiento ele homo
sexuales varones en las prue
bas que requieren ele dominio 
espacial es menor que el ele 
heteras xuales hombres; estas 
personas son a su vez mejores 
en algunas pruebas en las que 
destacan las mujeres (fluidez 
ideati\·a) . 

Estos perfiles del rendi
miento cognitivo ele los ho-
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m osexuales los acerca rían 
pues a un patrón femenino y, 
como hemos dicho, dependen 
ele la organización neurológica 
funcional del cerebro, cuya 
base anatómica es la corteza 
cerebral de los hemisferios. 

La correlación entre nive
les hormonales y aptitudes 
cognitivas esp ecíficas no está 
definida en los adultos, lo cual 
hace suponer que las hormor
nas sexuales serían importan
tes para producir estos patro
nes en el período de desarro
llo precoz del cerebro, en el 
cual se establece la organiza
ción funcional del mismo . 

Un área del cerebro llama-

Foto: PAOLA DENEGRI 

Biológicamente, el sexo se define 
desde la unión del óvulo con el 
espermatozoide por la presencia 
o ausencia del cromosoma Y. 

da hipotálamo , situada en la 
región profunda ele la línea 
media, tiene conexio nes ana
tómicas y funcionales con la 
g lándula pituitaria o hipófisis, 
que es la que controla la se
creción hormonal sexual de 
l os órga nos reproductivos 
mascul ino y femenino . 

En el hipotálamo se ha en
contrado una clara diferencia 
en el tamaño de un grupo de 
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neuronas que constituye e l 
á rea preóptica de l mismo, 
siendo ésta más grande en los 
machos que en las hembras 
(Gorski y colaboradores). 

Por otro lacio, Simón Le Vay 
ha encontrado que el núcleo 
intersticial del hipotálamo an
te rio r es más bien pequeño 
-y por lo tanto similar a l 
femenino- en homosexuales 
masculinos. 

Este hal lazgo anatóm ico 
sustentaría que, por lo menos 
en a lgunos casos ele homose
xualidad masculina, hay una 
base biológica, pero no pue
de aún generalizarse a l uni-

verso amplio y ele gradación 
va riable de las tendencias ho
mosexuales en el varón. 

Otro aspecto de la organi
zación funcional del cerebro 
tiene que ver con la distribu
ción preferencial de ciertas 
funciones supe rio res: e l he
misferio derecho para las fun
ciones tanto percep tuales 
como espacia les, y el izquier
do para el lenguaje. Es ele ob
servación clínica conocida que 
las les iones en el hemisferio 
izquierdo -que producen un 
trastorno del lenguaje llama
do afasia- son mayores en el 
hombre q ue en la mujer, como 
si el área ele la organizació n 
funcional del lenguaje en la 
mujer tuviese una representa
ción importante en el hem is
ferio derecho , a diferencia del 
hombre, en el cual es predo
minantemente izquierdo. 

El cuerpo ca lloso, que es e l 
sistema ele fibras que conecta 
un hemisfe rio cerebral con e l 
otro y que permite la integra
ción ele las funciones prefe
re nci a! es ya me ncio nadas, 
puede ser modificado en ratas 
en desa rrollo mediante la pre
sencia ele hormonas seruales. 
Hay muchas discusiones so
bre la d iferencia anatómica 
entre el hombre y la mujer en 
el cuerpo calloso, pero la ma
yoría está de acuerdo en que 
la muje r tiene un esplenium 

-parte posterio r del cuerpo ca
ll oso- de mayor tamaño. El sig
nificado funcional ele este ha
llazgo no está aú n dilucidado. 

En resumen: biológicamen
te, el sexo se define desde la 
unión del óvulo con e l esper
matozoide por la presencia o 
ausencia del cromosoma Y; 
luego continúa con la forma
ción ele los órganos sexua les 
en e l embrió n, cuya secreción 
ele hormonas masculinas o fe
meninas da lugar a diferencias 
anatómicas en algunas estruc
turas cerebrales. De estas es
tructuras cerebrales, la mejor 
establecida es e l mayor volu
men del núcleo preóptico del 
hipotá lamo en el sexo mascu
lino. Es significativo q ue esta 
diferencia no esté presente en 
algunos suje tos homosexua
les. Por otro lacio, algunas ha
bilidades cognitivas más clesa
rro llaclas según e l sexo, y que 
depende n de una diferen
cia en la organizació n ne uro
funcional el e la corteza cere
bral, no tienen hasta ahora un 
correlato en dife rencias ana
tómicas. 

Es evidente que este sustra
to biológico primario se ha ido 
estableciendo a lo largo de 
milen ios por fa ctores hormo
nales y por la evolución ele los 
ro les as ignados a l género . 
También es obvio que las mo
dificaciones individuales en 
los roles pueden variar la iden
tidad del género por factores 
psicosociales en e l desarro ll o 
temprano de l sujeto . En am
bos casos, la etapa inicial ele 
la vida de l ser hu mano parece 
ser crítica para su configura
ción sexual integra l, tanto bio
lógica como psicológica. 

El resultado en la aclultez, 
que es la conducta propia de 
cada sexo, depende ele la in
terrelación armónica ele estos 
mú ltiples factores biosocio
cu lturales. 

En cuanto a las delicadas 
diferencias emocionales entre 
el hombre y la mujer, los neu
robiólogos mantenemos aún 
un ingenuo desconocimie nto 
que nos permite, por otro 
lado, disfrutarlas o padecerlas 
a nuestro antojo . • 
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¿Son las mujeres diferentes? 

Los dos lados de la campana 
M A T ILDE URET A DE CAPL ANSKY* 

Q ué duda cabe de q ue e l 
tema de los géne ros, 

sus orígenes y sus posibles 
di ferencias, nos sigue ocupan
do y preocupando en este fin 
de siglo aparentemente tan 
"unisex". Quizá esa característi
ca sea, precisamente, una bue
na razón para preocuparse. 

Camufladas bajo el o rden 
patriarcal se encuentran pre

Tenemos integra
dos diversos 

aspectos femeni
nos y masculinos, 
entendiendo estos 

guntas fu ndamenta
les corn o la s s i
gu ie n tes : ¿q ué es 
una mujer', ¿qué es 
un hombre'; o , me
jor aún , ¿qué quiere 
una m uje r', ¿qu é 
quiere un hombre? ... 
Nos asombraríamos 
de las posibles res
p uestas. Actualrnen-

como construc
ciones culturales 

más que biológicas. 
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*Matilde Ureta 
de Caplanski, 
sicoanalista. 

te aceptamos que 
hombres y mujeres tienen mu
chos y va riados problemas 
corno género y como indivi
duos; basta saber escucharlos 
para oír el eco de sus heridas, 
de su soledad, de su confu
sión y de sus miedos. 

No se trata pues de un tema 
nuevo; sin e mbargo, e ntre 
otras conside raciones, este fin 
de siglo y de milenio nos ha 
proporcionado el p rivilegio 
(¿?) de asistir al derrumbe de 
una serie de paradigmas. Y 

con ellos los conceptos -de 
manera gene ra l- han sufrido 
modificaciones. Gue rras de 
toda índole , revoluciones de 
todos los colo res, transforma
ciones socia les a partir ele las 
cuales los co nceptos de mas
cu lin iclad y femin idad, por 
ejemplo, se han tornado aún 
más polisémicos. 

Nacemos muje res u hom
bres, es cierto, pero lo más 
importante es la noción ele 
b isexualidacl psicológicamen
te ente nd ida. Es decir que 
ambos sexos tenemos integra
dos diversos aspectos femeni
nos y mascul inos, entendien
do estos como construcciones 
culturales más que biológicas. 

El proceso evolutivo de los 
seres humanos tiene un ¡xi
mer tiempo durante el cual e l 
infans está a merced de la fun
ción materna que le ofrece la 
posibilidad de sobrevivencia 
fís ica y psíq uica. Algunos au
tores han denominado a este 
período como la etapa ele la 
"feminidad primord ial" a par
tir ele la ecuación: pasividad -
dependencia= feminiclad 1

• Un 
segundo momento se produ
ce cuando la niña o el niño 
colma a la madre y ambos tie-

j 

nen una experiencia mutua ele 
completud, reciprocidad, ac
tividad y posesión. Finalmen
te, hay un tercer tiempo en e l 
que se instituye la d ife rencia 
anató mica sexual y se inicia, 
con mayor evidencia, la diver
gencia ele los géneros. 

Las peculiares característi
cas ele la re lación madre
in/ans, con sus encuentros
clesencuentros, no siempre fa
vorecen una individ uación 
adecuada. Se puede encontrar 
en las niI1as (futu ras muje res) 
afectos intensos y contradicto
rios en relación con sus ma
dres y consigo mismas. El va
rón debe "remodela r" e l con
tenido afectivo ele su relación 
inicial con la madre y, sin re
nunciar a ella totalmente, debe 
responder al reto que supone 
enfrentarse con un riva l como 
e l padre. En nuestra opinión, 
esta situación resulta relevante 
en el plano cultura l, por ejem
plo en relación al machismo. 

Otra consideración impor
tante es que e l niño o niña 
pueda vivir y simbol izar tanto 
las d iferenc ias anatómicas 
cuanto el interjuego eclípico 
en su compleja y sutil trama; 
para que lo logre, algo de l or
den ele la separación y ele la 
pérd ida tiene q ue haber siclo 
experimentado a lo largo ele 
su desarrollo (A.Green, 1982). 
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Estas experiencias se denomi
nan precursoras, en tanto pre
ceden articulaciones más com
ple jas del psiquismo y tienen 
la información sensorial y cor
poral necesaria para la consti
tución de posteriores reorga
nizaciones identificatorias2

. 

Algunos otros temas signi
ficativos en este momento de 
o rganizació n fundante de l 
psiquismo tienen que ver con 
lo siguiente : en el varón, con 
su maduración hacia la mas
culinización progresiva, que 
transita desde un inicial apego 
afectivo y físico con la madre 
hasta el momento psíquico 
propiamente dicho, cuando se 
ha identificado con el padre y 
acepta ser como él. Esta ope
ración se completa siempre y 
cuando todo transcurra nor
malmente, porque de no ser 
así, el destino del va rón pue
de complicarse. A la mujer, en 
cambio, le ocurre algo distin
to: luego del momento inicial 
de apego físico y afectivo con 
la madre, en su proceso de 
maduración hacia la femini
dad deberá separarse de la 
madre y de la fanta sía de 
completud y fusión con ella, 
para relacionarse con el pa
dre , a q uien amará po r un 
tiempo ... porque luego se dará 
cuenta de que éste tampoco 
llegará a ser ni su esposo ni su 
hijo; por lo tanto, la mujer que
dará nuevamente librada a un 
destino incierto, en el cual el 
peso de los condicionantes 
biológicos, psicológicos y cul
turales será eno rme . Por ejem
plo, la niña aprenderá , escu
chará y verá que la "mejor" 
mujer es reconocida si alcan
za el status de mujer casada y 
con hijos. Si alcanza ese status 
comprobará que es alguien 
que ha cumplido con las ex
pectativas que sus padres y la 
sociedad tiene n sobre ella: 
habrá cumplido con "su desti
no". Para obtener ese status es 
necesario , primeramente, ser 
bella y atractiva, y luego, ser 
madre . No cabe duda de que 
el nacimiento de un hijo o hija 
es una circunstancia que exal
ta el narcisismo femenino. Este 
evento le confirma a la mujer 

DEBATE, MAyo,j uNio 1996 

que es capaz del acto máximo: 
la creación de la vida. Cuando 
la mujer tiene pocas posibilida
des de otro tipo de gratificacio
nes, la maternidad se constitu
ye en una fuente impo1tante de 
reaseguramiento narcisista . La 
mujer sólo alcanzará el ideal y 
se sentirá valorizada a través 
del encuentro sexual con el 
hombre que le ga rantice que 
como mujer -en tanto género
tiene éxito, y cuya demostra
ción palpable está en los hijos . 

La niña desea rá entonces, a 
través de una operación de 
desplazamiento incesante , un 
reaseguramiento narcista por 
parte del hombre, reasegura
miento que consistirá básica
mente en una confirmación de 
su amor .... hará de ése el asun
to central de su vida , exigirá 
ser adorada , y su permanente 
queja será no ser lo suficiente
mente amada, querida , com
prendida y sostenida. 

¿Y los varones? .. . A pesar 
de su aparente posición de 
privilegio -digo aparente en 
tanto me refiero a los aspec
tos afectivos y emocionales-, 
div e rsos tes timonios d a n 
cuenta de su difícil y compleja 
situación. Los hombres enfren
tan también situaciones coti
dianas en las que se ponen en 
juego sus afectos, va lores y 
jerarquías. Algunos de los 
mandatos que la cultura les 
ha impuesto tienen que ver 
con: se r hombre es igual 
a ponerse a prueba , a enfren
tar retos , al deber ser y por 
último , a tener que e labora r la 
adjudicación simbólica que 
hace la cultura e n cuanto 
hombre=poder. 

Pienso que la virilidad no 
es sólo un asunto genético, es 
sobre todo una construcción 
cultural y psicológica; por lo 
tanto, ya no es suficiente de
cir: "Es un hombre" para creer 
que sea un hombre . 

P. Bordieu habla del esfuer
zo patético de los va rones para 
alcanza r los mandatos cultu
rales . Quizá a este 
sufrimiento tendría- No cabe duda de 
mos que añadirle la 
pérdida de referen
cias que enfrentan 
los hombres en este 
fin de siglo, luego 
de la revolución que 
mencioné al inicio . 
Hasta e ntonces, la 
identidad de género 
masculino se hizo 

que el nacimiento 
de un hijo o hija 
es una 
circunstancia 
que exalta el 
narcisismo 
femenino. 

por oposición a lo que se pen
saba y/ o deseaba que fuese lo 
otro, es decir, lo femenino. 
Pero luego del cambio de ro
les que el feminismo plantea, 
la ilu sió n viri l empieza a 
cuestionarse y el modelo a 
trizarse, al punto de postular 
que hoy son los hombres los 
que constituyen un enigma. 

El paradigma de la supe rio
ridad del hombre , construido 
a la sombra de l patriarcado, 
hizo posible que entre hom
bre, superioridad, privilegio, 
inteligencia, racionalidad, 
jiterza, etcétera se establecie
ra una relación de igualdad. 
Creo que, actualmente, los 
hombres se encuentran entre 
Escila y Caribdis: o no son su
fi cientemente machos, o son 
machistas . Difícil dilema: ni los 
remolinos ni los arrecifes brin
dan una posibilidad de desarro
llo y un mínimo de armonía . 

Y, antes de su encuentro 
directo con la cultura ¿qué 
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avatares ha tenido que pasar 
e l varón en su desarrollo? Na
cido ele mujer, criado por e ll a, 
e l varón tendrá que resignifi
ca r a lo largo ele su vida, con
venciéndose a sí mismo y a 
los o tros ele que no es una 
mujer, no es un bebé, no es un 
homosexual. 

R. Stoller (1986) afirma que 
las raíces ele aquello que ll a
mamos masculinidad (la preo
cupación por ser fuerte, inde
pendiente, duro, crue l, polí
ga mo, misógino y pe rverso) 
son defensas frente a l hecho 
ele haber nacido ele mujer y 
haber siclo un bebé pasivo e 
indefenso. 

¡Cuánto sufrimiento para 
ambos géneros en la interac
ción cotidiana! 

Una primera conclusi ó n 
nos permite plantear qu e , 
idealmente, una organización 
psicológica integrada deberá 
tener necesariamente dos di
mensiones: una masculina y 
otra femenina, cuyos planos 
el e inte ra cc ió n representan 
-justamente- el descubrimien
to ele las diferencias ele los 
sexos. A decir ele D. Gil (1989) 
" ... si la representación mascu
lina empieza con un genital 
que se proyecta y se eviden
cia en el afuera , la representa
ción femenina se inicia , a su 
vez , con un genital que recep
ciona y contiene lo que viene 
ele fuera ... ". Esta constatación, 
concreta y a la vez simbólica, 
demuestra hasta qué punto lo 
masculino y lo femenino son 
dife rentes y, al mismo tiempo, 
complemen ta ri os, y 
con cuánta prudencia 
deben ser considerados 
estos conceptos3. • 

1/ Fre ud (1931) llama a esta 
dependencia primordia l 11 la roca 
viva de la castración 11

• 

2/ Para ambos sexos, por ejem
plo, el complejo de Ed ipo y la 
angustia de castración como es
lructurantes del psiquismo. 
3/ 11 De un modo general puede 
deci rse que lo decisivo, en la 
apreciación ele una conducta con 
respecto al par masculinicbd / 
fem inidad son las famasias sub
yacentes que sólo pueden des
cubrirse mediante la investiga
ción psicoanalítica ... " ( Laplanche 
y Pontalis, 1977, pág. 229). 
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¿Son las mujeres diferentes? 

Fascinación por 
la diferencia 
HERNAN CHAPARRO* 

7íernán 
Chaparro, 
psicólogo 

social, director 
de proyectos de 
Apoyo Opinión 
y Mercado S.A . 

L os estudios el e mercado 
-o los estudios ele pú

b licos, como algunos gustan 
llamarlos- son una fo rma ele 
establecer un diá logo con los 
avatares ele la vicia cotidiana 
ele las pe rsonas. Nos permiten 
responder preguntas sobre qué 
piensan, qué tie nen, qué ha
cen, qué consumen, qué les 
gusta y qué no en el día a día. 

Técnicas cualitativas, como 
los grupos de discusión o las 
entrevistas e n profundidad, 

pe rmite n muchas 
No es igual la 

situación de una 
mujer que se 

dedica sólo a las 

veces que, por unos 
instantes, nos pon
gamos en los zapa-
tos (a veces en las 
za patillas) de aque
llas pe rsonas qu e 
queremos conocer. 
En estos casos, es 
interesante ver 
cómo hay ciertos te
mas , cie rtos estilos 

labores de la casa, 
que la de aquella 

que además traba· 
ja fuera del hogar. 

ele abordar las cosas o ele ha
cerlas, que se van repitiendo 
ele entrevista en entrevista , ele 
grupo e n grupo . Más allá ele 
las dife rencias individuales , 

que son mu chas, 
este tipo ele estudios 
nos permiten ir to
mando co nta cto 
con aquellas repre
sentaciones sociales 
que constituyen el 
universo simbólico 
que a rti c ul a las 
identidades sociales 
ele uno y otro sexo. 
Poco a poco, se di
bujan ante nosotros 
una serie de carac
terísticas comunes a 
un género que nos 
pe rmite n diferen
ciarlo de l otro. 

Un aspecto inte resante en 
ese sentido , es observar la for
ma en que se comportan am
bos sexos durante las dinámi
cas de grupo . No siempre, 
pe ro con cierta frecuencia , las 
mujeres ingresan con facilidad 
a los juegos proyectivos que 
muchas veces se plantean en 
estas reuniones : col/ages gru-

rr=;-:;:=;;:=#,1/

pa les, juegos ele personifica
ción, etcétera. No es necesa
rio realizar ma yor "calenta
mie nto" para ver cómo rápi
damente se involucran en este 
tipo ele dinámica, q ue deman
da soltura y libe rtad para la 
imaginació n. Con los varones 
e l cuento es otro: para invitar
los a participar en un juego ele 
estas características se necesi
ta dar mayores exp licaciones, 
hacer tocia una larga introduc
ció n para que se re lajen y no 
tengan miedo ele ser un poco 
niños; en suma, para que pue
dan permitirse fantasear fren
te a o tros caballeros. 

Ot ra dife re ncia marcada 
que se observa con facilidad 
en el comportamiento grupal, 
bastante relacionada con lo 
anterior, tiene que ver con la 
facilidad con que un grupo ele 
mujeres puede iniciar y conti
nu ar una conve rsación s in 
parar, hablando todas a la vez, 
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obligando a quien modera el 
grupo a, efectivamente, "mo
derar" a las invitadas para te
ner un mínimo de claridad 
sobre lo que se habla. Con los 
caballeros, los inicios son 
siempre algo más formales. La 
labor del moderador tiene que 
ser más activa para poder fo
mentar el diálogo y romper el 
acartonamiento. Salvado ese 
momento, la dinámica discu
rre luego con fluidez. 

Más allá de estas diferen
cias al interior del laboratorio 
de observación que muchas 
veces resulta ser la sala de 
reuniones grupales, se regis
tran diferencias en el compor
tamiento de consumo. 

Por ejemplo, hay una serie 
de productos que son de uso 
personal, y las mujeres, si bien 
se fijan en los aspectos funcio
nales ele estos, están mayor
mente preocupadas por el im
pacto estético que puedan 
causar en los demás al utilizar 
estos productos. Y se habla 
abie1tamente de ello. Los va
rones, sin embargo, evitan 
mencionar la preocupación 
por "ese tipo de cosas", posi
blemente porque se considera 
femenino el interés por agra
dar o impactar estéticamente en 
los demás. El discurso se centra 
más bien en subrayar el hecho 
de que el pantalón es cómodo, 
de que los anteojos perrniten 
ver bien y demás argumentos 

siempre orientados al beneficio 
funcional del producto. Todo 
muy serio y racional. 

Estas y muchas otras dife
rencias se observan en el com
portamiento grupal, pero es 
cierto también que varías ve
ces se ejercen roles comple
mentarios. En la decisión de 
compra de una casa, por ejem
plo, la mujer puede estar me-
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nos preocupada por cómo se 
va a pagar la casa y puede 
actuar más por impulso, en 
términos de si le gusta o no. 
Muchas veces, especialmente 
en matrimonios más tradicio
nales en los que la esposa se 
desempeña sólo como ama de 
casa, la decisión económica 
queda en manos de los mari
dos, aunque esa no es la úni
ca decisión importante. La 
mujer busca la casa, la cocina 
o el producto que sea, se en
tusiasma, averigua, e incluso 
lleva al marido para que vea 
el objeto elegido. Y es el va
rón quien frena, es él a quien 
se debe convencer para que 
realice un gasto. Y lo piensa 
más de una vez. La esposa, 
sin embargo, tras ese rápido 
"me gusta", ya evaluó otras 
cosas que para ella sí son de 
impo1tancia: la seguridad de 
la zona ( en el caso de las ca -
sas), lo práctico del electrodo
méstico, etcétera. Mientras 
que la mujer, especialmente 
la de sectores más altos, va de 
frente al lugar que quiere y 
escoge rápidamente, quedan
do el precio en segundo lu
gar, el varón evalúa alternati
vas, visita más lugares, realiza 
más cálculos de carácter eco
nómico. En suma, se toma su 
tiempo para decidir. 

Otro caso, esta vez en sec
tores populares, tiene que ver 
con los trámites que muchas 

veces se deben rea
lizar en los munici
pios, bancos (pago 

..,_ de electricidad, de 
agua), etcétera. Es 
frecuente que sean 
las esposas o convi
vientes quienes ha
cen la cola, se pe
lean en ventanilla y 
todo lo demás. Po

siblemente esto ocurra así por
que el varón trabaja, pero no 
siempre es una explicación 
suficiente. Algo semejante 
ocurre con el cuidado de los 
terrenos cuando recién se in
vaden o cuando la propiedad 
no está clara. Muchas veces es 
la mujer quien termina garan
tizando, con su presencia, la 
propiedad sobre el terreno. 

Diferencias existen también 
entre las mismas mujeres: no 
es igual la situación de una 
mujer que se dedica sólo a las 
labores de la casa, que la de 
aquella que además trabaja 
fuera del hogar. Tampoco se 
puede decir que to
das las mujeres se 
comportan 
más allá del nivel so
cioeconómico en el 
que se ubican. 

Por ejemplo, un 
estudio sobre el 
comportamiento 
político de las muje
res en Argentina re-

Especialmente en 
matrimonios 
más tradicionales 
la decisión 
económica queda 
en manos de los 
maridos. 

veló hace unos años que el 
interés por la política era ma
yor entre los hombres que 
entre las mujeres, siempre y 
cuando no se introdujese la 
variable ocupacional. Cuando 
se comparaba hombres que 
trabajan con mujeres en la 
misma situa-
ción, las dife
rencias desa
parecían. Algo 
semejante he
mos podido 
observar en re
la cí ó n a los 
gustos y hábi
tos de lectura 
de periódicos. 
Mientras las mujeres que no 
trabajan gustan más que los 
hombres de temas relaciona
dos con el entretenimiento, los 
espectáculos, la salud, la eco
nomía del hogar, etcétera, las 
mujeres que trabajan -si bien 
pueden estar intere
sadas por estos mis
mos tópicos- están 
atentas además a los 
aspectos de política 
local o internacio
nal y a los negocios, 
compran dos perió
dicos, etcétera. Es 
decir, su comporta.
miento es más pare-

Es frecuente que 
sean las esposas 
o convivientes 
quienes hacen la 
cola, se pelean en 
ventanilla y todo 
lo demás. 

cido al de los varones que tra
bajan. Pero, viéndolo bien, tan 
parecidas tampoco son, por
que hasta donde he podido 
observar, no compran los dia
rios por la información depor
tiva (léase fútbol). 

En las actitudes y compor-
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tamientos de mujeres que tra
bajan, siempre destaca su esti
lo ase11ivo y su gran capaci
dad de riesgo, especialmente 
cuando son empresarias. Qui
zá es así porque es ese tipo de 
mujer el que con gran dificul
tad ha logrado hacerse un lu-

gar en un espacio 
fuertemente marca
do por una lógica 
masculina. 

En las actitudes y 
comportamientos 

de mujeres que 
trabajan, siempre 
destaca. su estilo 

En cuanto a la 
lectura de periódi
cos, el b~forme ge

asertivo. rencial de mar!w-
ting sobre actitudes 
hacia la prensa 

-producido en mayo del 95 por 
Apoyo S.A.- contiene datos in
teresantes en relación a las di
ferencias entre hombres y mu
jeres. Cuando se pregunta al 
entrevistado por el diario que 
lee habitualmente, así como 
por su preferido, después de 
El Comercio, donde los por
centajes de hombres y muje
res son casi iguales, el diario 
más leído es Ojo, pero con 
interesantes diferencias entre 
hombres y mujeres. Mientras 
que el 27% de mujeres dice 
que Ojo es su diario preferido, 
sólo un 12% de hombres res
ponde lo mismo. Esto se debe, 
en parte, a la mayor disper
sión que tienen los hombres 
en términos de preferencias 
(las mujeres que leen están 
más concentradas en menos 
diarios y los hombres tienen 
otros diarios deportivos o de 
economía), pero no deja de 
llamar la atención el hecho de 
que un diario que se hizo fa
moso por sus "calatas" sea el 
que más gusta a las mujeres 
que leen periódicos. Algunas 
dicen que les gusta el estilo 

,,¼°':., ágil, los chistes, lo corto de las 
~ noticias y lo entretenido del 

/~~~·~'~ 
·1· ~\ f )\ . ·¡ . 
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pupiletras. Dejan bien en cla
ro que no son las "calatas" el 
objeto de su interés. 

Respecto al consumo de 
televisión, mientras que el por
centaje de hombres y mujeres 
es bastante cercano en lo que 
se refiere a consumo de noti
cieros (63 y 58% respectiva
mente), existen grandes dife
rencias cuando se comparan 
los porcentajes de quienes ,·en 
telenovelas (68% de mujeres 
versus 16% de hombres) y pro
gramas deportivos (50% de los 
varones y sólo el 12% de mu
jeres). En otros géneros televi
sivos (películas, programas 
periodísticos, culturales, etcé
tera), los hombres y mujeres 
no somos tan diferentes. 

El elemento romántico 
vuelve a estar presente cuan
do vemos la preferencia por 
tipos de música. Mientras que 
en el gusto por la salsa todos 
somos iguales (tanto el 23% 
de hombres como de mujeres 
la prefieren), las baladas 
atraen más el interés de las 
damas (26 versus 15% de ca
balleros). A los varones les lla
ma más la atención, siempre 
comparándolos con las muje
res, el tecno y el rock en inglés. 

Respecto a la radio, el en
tusiasmo de los varones (ilu
sión tal vez) se manifiesta en 
un 40% qu'e dice escuchar ha
bitualmente los programas de
portivos, frente a sólo un 5% 
de mujeres. Ellas están más 
dedicadas a escuchar progra
mas culturales, de concursos, 
de consultas y de consejos 
sentimentales. Ahí no se escu
chan los goles. Por suerte. lo 
que más gusta a todos son los 
programas musicales (55% de 
varones y 66% de mujeres), 
por lo que el baile puede se
guir siendo un lugar de en
cuentro. 

Volviendo al tema de las 
diferencias entre las mujeres, 
no se puede dejar de lado que 
la mayor "impulsividad" en la 
compra, esta mayor confianza 
en la intuición -que deja de 
lado el problema del costo- es 
una característica que se pre
senta más en las mujeres del 
nivel medio alto y del alto. Las 

mujeres ele los sectores bajos 
o muy bajos tienden a ser más 
calculadoras en su consumo. 
Como los mismos varones re
conocen, ellas son quienes ad
ministran la economía del ho
gar y las que estiran el dinero 
ele la semana ele maneras más 
que imaginativas. Ellos no sa
ben cómo, pero aunque dejan 
una cantidad que sólo alcanza 
para cuatro o cinco cosas, el 
ama ele casa de estos sectores 
va realizando ahorros, a tra
vés de un sistema de compra 
diaria, que le permite un pe
queño excedente que puede 

.convertirse en el kilo de algo 
que no estaba planificado. 

La representación social de 
las mujeres está cambiando, 
qué eluda cabe. No por casua
lidad, en un estudio de carác
ter cualitativo que se realizó 
entre varones sobre sus per
cepciones en relación al sexo 
opuesto, el elemento común a 
todos los grupos de edad fue 
el ver a las mujeres como más 
"liberadas". Al interior de las 
reuniones, el sentido que se le 
daba a esta palabra era el de 
reconocer que las mujeres es
tán rompiendo los patrones 
tradicionales, que deciden 
cada vez más por sí mismas 
(aunque a muchos caballeros 
eso les moleste). 

Posiblemente esto tenga 
que ver con que las mujeres 
vienen accediendo a nuevos 
espacios de socialización (el 
trabajo, la educación) que 
años atrás les estaban prohibi
dos explícita o implícitamen
te. Vemos cómo las mujeres 
que trabajan, aun mantenien
do ciertas diferencias, compar
ten más cosas en común con 
los varones. Igualmente ocu
rre entre las jóvenes de ba
rrios populares, cuya presen
cia masiva en el sistema edu
cativo (al menos en el urba
no) ha determinado patrones 
de conducta que, de algún 
modo, responden a un espa
cio de socialización (el cole
gio, la calle) que dista mucho 
de ser igual al entorno fami
liar, el lugar donde la mujer 
antiguamente pasaba gran par
te ele su vida. 11 
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COMPLEJO 

RANSA 

SERVICIOS 
INTEGRADOS 
Integrados, para supervisar, 
facilitar y agilizar con alta 
calidad y completa eficiencia 
sus di versas operaciones 
de comercio exterior. 

RANSA COMERCIAL S.A. 
DIVISION ALMACENES 
Almacenamiento Simple, Afianzados de Aduana, Depósito y 

Reparación de Contenedores bajo normas Internacionales, 

Depósitos Graneleros y Reprensaje de Algodón. 

DIVISION FRIGORIFICOS 
Almacenamiento en fria y túnel de congelamiento, 

mantenimiento, servicio y reparación de contenedores 

refrigerados, procesamiento y empaque de productos marinos. 

DIVISION TRANSPORTES 

Moderna flota de camiones para transporte especializado 

de carga en general. 

DIVISION CERTIFICACIONES 
Laboratorio, inspección y certificación en general. 

Representante exclusivo para el Perú de lnspectorate Griffith. 

GRUPO 

• ROMERO 

NAVIERA SANTA SOFIA S.A. 
Agenciamiento Naviero, Terminal de Almacenamiento 

con puerto seco, embarque y descarga de naves 

directamente de la nave a nuestros almacenes. 

COMPAÑIA ALMACENERA S.A. 
Almacenamiento Financiero y Depósito Aduanero con 

emisión de Warrants. 

AGENCIAS RANSA S.A. 
Agentes Aduaneros, profesionales y especialistas en 
trámites Aduaneros, Financiación para despachos de 

Importación y Exportación. 

CERTISER S.A. 
Supervisiones, inspecciones y ajustadores de seguro. 

CALLAO• PISCO • HUACHO • CHIMBOTE • PAITA • CHICLAYO • AREQUIPA • PIURA 
Av. Argentina 2833 Callao. Teléfonos: 420-1 800 / 420-1844 Fax: 465-8849 / 465-0119 



¿Son las mujeres diferentes? 

El tálamo de Procusto 
JORGE BRUCE 

rocusto era, según 
cuenta una leyenda 

griega, ese bandido que daba 
posada a viajeros extraviados. 
Acto seguido los acostaba en 
un lecho de hierro; si eran más 
largos, les cortaba lo sobrante, 
pero si eran más cortos, los 

estiraba hasta que 
Es cosa de fueran del mismo ta-

preguntarse si la. 
institución del 

maño que la cama, 
lógicamente. El psi
coanalista Octave 

matrimonio no 
constituye, a su 

vez, un inexorable 
tálamo de 

Mannoni ve en 
Procusto al prototi
po del normaliza
dor. En consecuen
cia, lo propone 
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Procusto. como patrono de 

'Jorge Bruce, 
psicólogo y 

escritor. 

todos aquellos que 
intentan adaptar a las perso
nas a un modelo estandariza
do del yo y la sociedad, en 
vez de ayudarlas a convertirse 
en sí mismas, tal como, ideal-
mente, debería hacer el psicoa
nálisis ( pero temo que no po
cos analistas y psicoterapeutas 

sean seguidores del bandido 
griego). Es cosa de preguntarse 
si la institución del matrimonio 
no constituye, a su vez, un 
inexorable tálamo de Procusto. 

Alguien que no dejó de 
preguntárselo a lo largo de 
toda su obra fue la escritora 
inglesa Jane Austen Cl 775-
1817). En efecto, todas sus 
novelas constituyen variacio
nes en torno al tema central 
de las noYelistas británicas de 
fines del siglo XVIII: el ingre
so de una joven en sociedad, 
cuyo clímax eventual será su 
boda. Bajo el manto conYen
cional y afable de la trama, sin 
embargo, se advierte la feroz 
pugna adaptativa entre la per
sona, la familia y la sociedad, 
así como los ajustes que dicho 
proceso exige al nivel más 
íntimo (cuando puede, obser
va Freud, el yo se pliega, pero 
en ocasiones se quiebra). Asi
mismo, todas sus narraciones 
transcurren en un ámbito es-

trictamente de
limitado de la 
Inglaterra ele la 
época: el mun
do de la minor 
landed gent,y, 
la pequeña 
aristocracia 
provinciana. 
No obstante, 
Austen hace de 
sus limitaciones 
vütud; su pene
tración psico
lógica y social 
es tan honda 
y certera que 
nos llega intac
ta, interrogán
donos con sus 
maneras edu
cadas pero ina
pelables. 

En estos días se ha podido 
ver en Lima la versión fílmica 
de la novela de Jane Austen, 
Se1zsatezyselltimie11tos (Seme 
mzd se11sibilíty), adaptada por 
la actriz inglesa Emma Thom
son, y dirigida por el cineasta 
taiwanés Ang Lee, de quien 
también se exhibe actualmen
te la película Comer, beber)' 
amar, de análoga temática. 
pero ambientada en el Taipei 
contemporáneo. En el título 
español de la película inglesa 
desaparece un matiz original: 
en el siglo XVIII la palabra 
sensibiliz¡· era utilizada de ma
nera casi idéntica a sentimen
tali(V Acaso "Sensatez y senti
mentalismo" hubiese sido la 
traducción adecuada. No es un 
detalle superfluo, pues la opo
sición entre las dos hermanas 
que articula la historia es más 
bien aquella que se da entre 
la sensatez y los excesos del 
sentimentalismo, no los senti
mientos. (Esto me trae a la 
memoria una reflexión de 
Scott Fitzgerald que nunca me 
ha abandonado en los instan
tes críticos: "El sentimental cree 
que las cosas han ele durar siem
pre; el romántico espera contra 
toda desesperanza"). 

Pero más alllá ele los episo
dios paralelos en las vidas de 
Elinor y Marianne, con su ele
gante mofa del sentimentalis
mo en boga entre los siglos 
XVIII y XIX y su elogio del 
autocontrol y la responsabili
dad social, contraponiendo los 
extravíos de la pasión y las 
razones ele la razón, la ilusión 
lírica y el amor auténtico, la 
obra nos invita a una visión 
plural, cuya ambigüedad con
tinúa interpelándonos. Así, allí 
donde algunos ven una res
puesta subYersiva a un mun-
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do infectado y caduco, soca
vando con sutil ironía los va
lores sociales encarnados por el 
matrimonio (al tiempo que les 
rinde un homenaje protocolar, 
tal como podría inferirse de la 
discreta incongruencia del ba
ppy ending), otros resaltan una 
inteligente defensa de valores 
religiosos y sociales conserva
dores, en la misma tradición 
moral que Henry Fielding o 
Samuel Johnson. Para agregar 
más leña al fuego, Jane Austen 
nunca se casó. 

El relato, que es tanto de 
relación como de formación 
-en el sentido del bildzmgs
roman, la novela de educa
ción-, muestra a los individuos 
(más que nada individuas) tra
bajados por una situación que, 
en lo esencial, no ha variado 
en nuestros días. Con frecuen
cia escucho a personas enfras
cadas en las mismas peripe
cias por las que atraviesan esos 
personajes en su aprendizaje 
del mundo, en la misma con-
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frontación problemática entre 
los propios poderes y la reali
dad, procurando extraer las 
lecciones correspondientes. 
Algunos (también en este caso 
se trata sobre todo de muje
res) se sienten asediados por 
el espectro de la soltería, aun
que tal vez debería llamársele 
"solteronería". Otros (esta vez 
de ambos sexos) sufren ante 
las incertidumbres y la pre
sión de un compromiso que 
modelará sus vidas. Pero es 
igualmente tópico el lamento 
de seres agobiados por las res
tricciones de la monogamia, 
por el tedio y la rutina, por el 
miedo a deshacer un vínculo 
que, pese a todo, protege de 
la soledad y el riesgo. Y que 
además coloca a los sexos en 
situación desigual, pues pre
valece -mito o realidad- la 
creencia de que el "mercado" 
del amor treintón en adelante 
es más propicio a los hom
bres que a las mujeres. 

Lo cual no significa que sea 

preciso estampar, en el um
bral del matrimonio, la clásica 
frase de Dante en la puerta 
del infierno: Lasciate ogni 
!:>percmza voi cb'entrate (Uste
des que entran abandonen 
toda esperanza). Existen pare
jas capaces de inventar solu
ciones armoniosas a los desa
fíos del lazo conyugal, a las 
inflexibles exigencias de 
Procusto. El problema es que 
para lograrlo es preciso movi
lizar recursos de afecto, creati
vidad y madurez, en una pala
bra, recursos de salud que no 
siempre se hallan a mano 
cuando más urgen, y que no 
necesariamente consisten en 
respuestas conven
cionales. Sin olvidar, 
por supuesto, aque
llas situaciones irre
cuperables en don

Existen parejas 
capaces de 
inventar soluciones 

de la única salida armoniosas a los 
decente es la sepa- desafíos del lazo 
ración. I 

Terminaré citan- conyuga • 
do un lapsus que 
escuché hace poco, digno de 
Al o Peg Bundy, los protago
nistas de la serie de TV Matri
moJZio coJZ hijos, cuyo negro 
humor enfilado contra la cues
tiona da pero hasta hoy 
irremplazable institución, no 
escapa a las ambigüedades 
intrínsecas a la obra de Jane 
Austen. En vez de "manicomio", 
la palabra pronunciada por esa 
persona fue "matricomio". Es
pero que el poder revelador 
de esa elocuente condensa
ción me exima de un esfuerzo 
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En los años 90 

¿Qué ha cambiado 
para la mujer? 

DEBATE convocó a mujeres cuyo desempeño en su actividad profesional es destacable para que respon
dieran a la pregunta¿ qué cree usted que ha cambiado para las mujeres' Edades, experiencias y actividades 
diversas se manifiestan en las respuestas que permiten percibir ideas, preocupaciones, deseos, etcétera 
diferentes en algunos aspectos, comunes en otros. To se trata de una "muestra representativa" según las 
técnicas de una encuesta científica. Pero quienes aquí hablan representan, de una manera o de otra, a las 
mujeres que salieron del entorno doméstico. Contestaron la encuesta: Doris Bayly (periodista), Elda Di Malio 
(pintora), Carmen Germán - Palacios (educadora), Elia King (ejecutiva de la empresa Eli Lilly), Margarita 
Morales (productora de Iguana Films), Denise Mulanovich (artista plástica), Teresa Ocampo (conductora del 
programa de TV Cocinando con Molitalia y Teresa Ocampo) , Helen Orvig (ex directora del Centro de 
Documentación), Mónica Sánchez (actriz), Susana Villarán (periodista), Yolanda Westphalen (poeta). 

PERIODISTA 

Mariela llega pedaleando sin 
prisa. El Haití queda lo suficiente
mente cerca de cualquier patte 
como para llegar siempre puntual. 
Mejor si la cita es una entrevista de 
trabajo. 

El mozo le dice que ese no es 
e l luga r para encadenar la bicicle-

Empleo y profesión 
En la Francia del ochocientos, faro 

del pensamiento occcidental, una 
mujer -que fuera por lo demás cono
cida por sus muchos amantes- tuvo 
que buscarse un nombre e.le hombre 
para poder escribir en Le Figaro, y a 
partir e.le allí criticar a la socieclacl de 
su tiempo y alzar protestas contra las 
convenciones sociales que margina
ban a la mujer ele cualquier patticipa
ción en la sociedad, fuera ele educar 
niños, arreglar la casa y cocinar para 
la familia. George Sand, nombre que 
tomó Aurora Dupin, fue quien firmó 
los primeros manifiestos que reclama-
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ban igualdad de oportunidades para 
ambos sexos. Los tiempos han cam
biado y hoy no nos sorprende ver a 
una mujer policía, ministra o grifera. 
A pesar ele ello, en sociedades corno 
la nuestra tocia vía persisten ideas, 
usos, convenciones y hasta supersti
ciones que dificultan y en ciertos ca
sos impiden la integración de la mujer 
al mercado laboral, a ciertas opciones 
profesionales y a una mayor pa1ticipa
ción comunitaria. 

Las cifras ele aU'abetización en el 
Perú reflejan notorias diferencias en
tre hombres y mujeres: 18,3% de la 

ta. Ella le sonríe. engancha bien y 
entra al café. Sabe que para cami
nar en paz en esta sociedad en la 
que todo el mundo da ó rdenes, 
sólo hay que hacerle caso a una: 
la propia norma. Los demás pue
den continuar girando. ¿Realmen
te importa' 

La propuesta no la convence 
del todo, y lo expresa sin ambi
güedades. El haberse quedado 
repentinamente desempleada no 
significa que va a coger al vuelo 
cualquier oferta mediopelera . 

mujeres peruanas todavía son analfa
betas, frente al 7,1% de hombres. Esta 
tendencia es panicularmente notoria 
en las áreas rurales, en donde el 42,9% 
de las mujeres no tiene instrucción 
alguna, mientras que 17% ele los hom
bres está en similar condición. Toda
vía, y especialmente en áreas depri
midas, se prefiere que sean los niños 
quienes se eduquen y que las niñas 
permanezcan en el hogar ayudando 
en las tareas domésticas. La propor
ción varía ostensiblemente en áreas 
urbanas y se acerca casi a la paridad 
cuando se trata de educación supe
rior: 19,3% de mujeres y 21,6% de 
hombres tienen acceso a ella. 

De allí que sea en el campo ele la 
educación universitaria donde la pre
sencia ele las mujeres ha ganado ma-
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El entrevistador empieza a sen
tir algo apretado el cuello de la 
camisa, ligeramente caluroso el 
ambiente, o quizá, un poco ridí
cula la corbata con_la que suele 
enloquecer a sus amiguitas. Se 
siente incómodo y torpe. Hasta la 
fecha, el sistema había sido infali
ble. Seducir primero, negociar 
después. Por cada contrato muy 
por debajo del límite fijado por la 
empresa, él recibía un jugoso por
centaje. Pero esta vez... sin 
duda hay un error. 

Para mí. lo que realmente ha 
cambiado en los años noventa es 
la participación de las mujeres en 
la política. Su número ha aumenta
do considerablemente en el Con
greso, respecto de las décadas pa
sadas. E/da di Mafia 

Mariela sigue observándolo. 
Lo importante, creo yo, es que 

cada vez más mujeres tienen la 
opo1tunidad ele expresarse y de
sarrollarse en el campo que li
bremente eligen. Aunque cierta
mente todavía hay muchas lirni
taciones para ello: el acceso a 
campos que son exclusivos de 
los hombres, por ejemplo el 
mundo de las finanzas, no se ha 
generalizado. Hay mujeres 
financistas, claro, pero las pue
des contar con los dedos. O en 
la ingeniería. Conozco a mu
chas jóvenes ingenieras a quie
nes les resulta difícil conseguir 
una obra. Todavía existen mu
chos prejuicios. 

quiere de un esfuerzo manual rudo. 
Impasible, serena. De pronto, 
como si leyera sus pensamientos, 
le regala una sonrisa, peligrosa
mente parecida a la dedicada al 
mozo. 

El, casi fuera ele control, acaba 
diciéndole que tiene toda la ra
zón. "Mira, te ofrecernos un trein
ta por ciento más. pero quédate 
con nosotros. Y pidamos la cuen
ta porque hace un bochorno in
soportable, ¿no te parece?". "Eso 
que amaneció nublado", dice 
ella estrechando cordialmente 
su mano. 

Por eso digo que el cambio 
más claro de los años noventa se 
da en la política. En las artes vie
ne desde antes, ha sido un proce
so que ahora se evidencia en el 
número cada vez mayor de artis
tas plásticas, o de mujeres poetas, 
escritoras, etcétera. 

Antes de subirse a la bicicleta, 
se limpia el sudor frío que le dejó 
el rápido apretón.Y se aleja veloz. 
Ligera de ideas, libre de ropa in
cómoda, de códigos poseros o de 
amantes al estilo Banderas. El ci
clo retrospectivo de Wenders en 
la Filmoteca merece verse. Ella 
sabe que, aunque llegue con las 
justas, los amigos siempre están. 

¿En mi gremio? También ha 
sido difícil, pero las mujeres ar
tistas estamos trabajando desde 
hace ya varios anos. En el campo 
de la escultura, por ejemplo, hay 
muchas y muy buenas. Y no se 
trata ele un trabajo suave ni delica .. 
do; al contrario, el trabajo en es
cultura es mucho más duro, re-

Ser mujer, peruana y en los 
años noventa ... podría añadir: ser 
profesional, y además -siendo ma
terialmente pobre- pertenecer y 
representar por estampa y linaje a 
la capa históricamente considera
da como líder o como dominante 

yor terreno. Carreras consideradas 
masculinas, como Derecho y Ivledící" 
na, tienen hoy en.día porcentajes muy 
similares de jóvenes de ambos sexos, 
tanto en las universidades privadas 
como en las públicas, Incluso en ca
rrerascomo Ingeniería, que requiere 
un trabajo campo más arduo, el 
porcentaje ·de .mujeres aumentan
do gradualmente: de becho, un quin
to de los ingenieros industriales y 
químicos son mujeres. Sin embargo, a 
pesar de la significativa presencía de 
mujeres en los campus, persisten cier
tas ideas acerca de la • preeminenda 
de Lln género sobre otro para ciertas 
carreras, La superstición de que 
las mujeres "salan" las minas, determi
na que su presencia en Ingeniería de 
Minas sea minúscula o inexístente. Lo 
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mismo sucede, por ejemplo, con· la 
aviación comercial: ninguna lfnea aé
rea nacional tiene pilotos mujeres. En 
cuanto a las Fuerzas Armadas, sola~ 
mente la Policía Nacional ha penniti
do el ingreso de oficiales femeninos, 
y en 1995 se graduó la primera pro~ 
moción de ''alferezasH cuya carrera, en 
el caso de ser exitosa, las llevará 
dentro de varios afios a ludr los tres 
soles de Hteniente generala". El resto 
-Marina, Fuerza Aérea, Ejército- cierra 
aún sus filas ninguna mujer puede 
h<1cer cam::ra como oficial O subofi
cial, aunque sí puede hacerla dentro 
de los llamados Hcuad.ros menores"; 
en tal caso pueden portar armas pero, 
a diferencia de los varones, sólo en 
los d!;:'sfües. Lo curioso es que si una 
mujer llegara a ser presidente de la 

República -cosa que sí es posible~ 
conve1tíría en jefe supremo 
Fuerzas Armadas; es decir, estaría por 
encima de cualqi:.der general O almí~ 
mnte. Por lo demás, el • resto 
administradón pública y organismos 
del Estado está abie1to J:li111itadarnente 
a la presencia de C!an:ias. · Ministras, 
vocales supremos, congresistas, emba
jadoras, son pmeba fehaciente de elkt 

El campo profesional está abierto 
casi en· su totalidad a las mujeres; 
embargo, persisten oficios y profesio, 
nes para cuyo desempeño, se cree, 
sólo las mujeres las indicadas. 
Educacíón inicial, asistencia social, 
secretariado, asistencia de aviadón 
comercial (j{v hostess), tienen una só. 
!ida y casi unarr:um,e. presencia feme
nina,. (Mauricio N-0voa); 11 



-según el lado donde uno se co
loque-. No es fácil, definitivamen
te no lo es, pues aunque disimu
lado por el modernismo y la tec
nificación, el Perú contemporá
neo y citadino sigue siendo en 

muchos aspectos ma
chista y discriminatorio 
en varias direcciones de 
lo social, lo relativo al 
género y lo racial. Mi 
generación, la de los 
años sesenta -a la que 
llamo "una generación 
de bisagra". avizorando 
nuevas posibilidades 
para nuestro desarrollo 
en el horizonte- tuvo 
que inventar las rutas 
para alcanzarlas tratan
do de mantener al pro-

Carmen Germán- Palacios pio tiempo nuestro ser 
y nuestro sentir como 

mujeres. Algunas asumimos des
de muy jóvenes el doble rol de 
madre de familia y de profesional 
proveedora del hogar. En muchos 
casos, demasiados quizá, nos ha 
correspondido atender ambos 
quehaceres sin tener pareja, con
dición que, siendo a la par muy 
dura y sugerente, ha polarizado 
vidas en la cristalización de muje
res maravilla o ha desembocado 
en situaciones de extremo des
amparo y desorientación. Otras 
hemos continuado con el rol tra
dicional de nuestras madres y 

abuelas. conformando 
' hogares de clase media 

en los que la armonía es 
muchas veces obtenida 
sobre la base del sacrifi
cio e inhibición de inte
reses y vocaciones per
somtles. Algunas, quizá 
las más lúcidas, hemos 
sabido interpretar que la 
naturaleza cíclica de lo 
femenino requiere una 
cierta sabiduría para al
ternar los períodos en 
que dediquemos aten-

Teresa Ocampo ción a nuestra materni-
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dad, a la crianza de los 
hijos, al desarrollo de la pareja y 
a la creación de espacios puros 
para el desarrollo de nuestra 
propia personalidad y profesión. 
Considero que las nuevas gene
raciones están mejor preparadas 
para atender al reto de la multi
forme oferta de opciones abierta 

a sus Jovenes vidas, pero igual
mente estimo que hoy más que 
nunca se requiere de una auténti
ca orientación que, rescatando los 
valores y aportes de la época, nos 
despierte a la libertad de una exis
tencia más allá de la pugna de 
géneros, la competitividad profe
sional y el sometimiento a los dic
tadores modernistas que nos ale
jan física, psíquica y espiritual
mente de nuestro propio ritmo 
interior. 

La vida es movimiento y trans
formación; depende de cada per
sona y de su realidad interior el 
lograr el cambio, que beneficia 
siempre a la sociedad o país al 
que pertenece. 

En mi opinión, la mujer perua
na estfr adquiriendo cada día más 
conciencia del rol que le toca 
desempeñar en el ámbito que se 
le presente. Lo importante es que 
ese trabajo sea hecho con amor y 
honestidad para poder crear y rea
lizarse viviendo una vida que no 
miente ni engaña. 

Como "mamá y experta en co
cina" me identifico mucho con la 
"vuelta a lo natural" -la alimenta
ción balanceada, nutritiva, el ejer
cicio al aire libre y los buenos 
pensamientos- para lograr aún 
más cambios tanto interiores 
como exteriores y la ansiada paz 
que es la presencia de Dios en 
nuestras vidas. 

l!i+Jiiifoi 
Considero que en los años no

venta se ha percibido una mayor 
apertura natural para la participa
ción de la mujer en el mundo de 
los negocios y en las actividades 
cívicas y reguladoras en el mun
do entero y también en el Perú. 

Creo que los desafíos de la 
época requieren de profesionales 
muy preparados, flexibles a los 
cambios y con gran criterio para 

la toma de decisiones. La mujer, 
sin lugar a dudas, enfrenta estos 
desafíos con muy buenas creden
ciales. El hecho de haber demos
trado que puede hacer distintas 
labores, y hacerlas aun mejor que 
otros, obliga a la mujer a estar 
mucho más preparada, a estar 
atenta a la dinámica del mundo 
para tomar mejores decisiones. y 
a tener un enfoque claro. 

Actualmente la mujer busca in
dependencia económica, un lu
gar adicional al que tiene dentro 
de la familia y sentir que aporta a 
la sociedad. Hoy vemos más em
presarias formales e informales. 
más voluntariado en hospitales, 
más ejecutivas de empresas, más 
profesionales independientes. 
Creo que la mujer en los años 
noventa se siente inquieta por 
progresar y está en la búsqueda 
de oportunidades que la socie
dad le pueda ofrecer. 

Por otro lado, el papel infinita
mente imponante de la mujer en 
la familia, como guía y soporte en 
la formación de los valores de los 
hijos, no debería cambiar. Creo 
que la mujer seguirá siendo siem
pre la inspiración de los senti
mientos del núcleo familiar. 

Es por esto que la mujer en
frenta los años noventa con tre

mendos desafíos: por un lado. el 
continuar con su papel de madre. 
compañera, esposa: y por el otro, 
la necesidad de capacitarse. de 
buscar independencia y de parti
cipar activamente en el acontecer 
de la sociedad. 

Evidentemente, los años no
venta no pueden ser definidos en 
bloque, pero no hay duda de que 
la violencia ha sido su denomina
dor común: la violencia de la 
guerra que les arrancaba a las 
mujeres su vida en la tierra que 
amaban y las lanzaba a una vida 
urbano-marginal como desplaza
das, vulnerables e impotentes. La 
violencia que se infiltraba entre 
las mujeres organizadas, entre las 
dirigentes que, después de años 
de lucha y de maduración como 
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He/en Orvíg 

mujeres, tenían que hacer frente a 
la desconfianza y a las amenazas 
de muerte, todo lo cual culminó 
-pero no terminó- con el asesina
to de María Elena Moyano. 

La violencia económica es la 
que ahora tienen que enfrentar, y 
esta va mucho más allá de los 
sectores populares. La amarga lu
cha por la sobrevivencia -y sólo 
por ello- les está enseñando a las 
mujeres cuáles son sus verdade
ras limitaciones en esta sociedad, 
cuán poco han sido preparadas 
para defenderse a sí mismas y a 
sus hijos, cuán lejos se encuen
tran de los niveles de toma de 
decisión, de definiciones de polí
ticas y de una participación con 
efectos sobre su vida. 

,;Cambios? Sí, los hay. Dentro 
de ellas. La dureza de su vida les 
ha enseñado a confiar más en ellas 
mismas y a ver que no resulta 
depender de otras personas. ¡Oja
lá se pudiera ir al encuentro de 
estos cambios mediante el cum
plimiento por parte del Estado de 
los compromisos contraídos -con 
tanto entusiasmo- en la conferen
cia de la ONU en Beijing! 

Yo creo que lo más resaltante 
es que la mujer en los años no
venta ha comenzado a participar 
más activamente en la vida profe
sional. Se ha entendido su rol de 
madre y de trabajadora. Otro 
avance son los logros obtenidos 
en relación con su pareja: tener o 
no tener hijos, por ejemplo, es 
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una decisión que atañe a ambos. 
Esto hace que la realización pro
fesional de la mujer sea una op
ción factible. En la generación de 
mi madre, ninguna mujer pensa
ba siquiera en trabajar: mi gene
ración se crió de otra forma. Claro 
que todavía quedan rezagos. Mu
chos maridos quieren a su mujer 
en la casa porque así vieron a 
sus madres. Y hay también otros 
prejuicios: para un empleador, 
contratar a una mujer casada es 
más problemático en el caso de 
que ella tenga hijos. Un hombre 
nunca va a tener ni embarazos 
ni la regla. Felizmente este tipo 
de ideas y de empleadores está 
desapareciendo, aunque quizá 
perdura socialmente. La propia 
mujer ha contribuido a este tipo 
ele diferenciaciones, ya que mu
chas todavía creen en la posibli
dacl de usar su cuerpo para alcan
zar posiciones, por ejemplo. 

A los años noventa yo les pon
dría un gran signo de interroga
ción. Muchos y distintos somos 
quienes transitamos esta época y 
la vamos modelando. Lo que a mí 
me crea un:i curiosidad terrible, 
es saber quiénes van a ser y qué 
van a decir los que están a punto 
de soltar sus frutos ahora, en la 
segunda parte de los noventa. 
Ellos han crecido dentro de un 
espectro amplísimo: Miami, los 
video juegos, Sendero, un presi
dente japonés. Las grandes revo
luciones ya se hicieron y todo 
está permitido. Hay una inmensa 

Margarita Morales 

-y me imagino que aterradora- li
bertad. Se nota en la aparente 
indiferencia con que bordean la 
indiferencia. Yo me muero por 
ver cómo va a ser escrito, pintado 
y pensado este momento. 

:\ro creo que las cosas hayan 
cambiado mucho para la mujer 
peruana en los años noventa. Con 
todos los cambios que ha habido 
antes, sería absurdo que no hu
biera mujeres en política; esto es 
algo natural, pero no es un cam
bio significati
vo. Lo funda
mental en la 
mujer no cam
bia en una dé
cada; lo intere
sante es cómo 
se afronta la co
yuntura. 

Creo que 
para las muje
res que vivimos 
los noventa, los 
cambios crea
dos por 
nosotras mis-

Denise Mulanovích 

. mas son difíciles de asimilar, no 
nos sentimos tan protegidas. Apa
rentemente a las chicas se las ve 
más independientes, más seguras 
de sí, haciendo las cosas de una 
manera menos rebelde, menos es
candalosa -pienso en la mayoría
me parece que hacen menos tonte
rías, pero el buscar un marido e 
hijitos subsiste como prioridad al 
margen de la realización personal 
entendida de una forma más 11,,'1tu

ral. 

Acabo de ser madre y esa nue
va perspectiva de la vida me hace 
cuestionar una serie de cosas en 
relación a la mujer. Ahora tengo 
más preguntas que ceitezas, pero 
también un ideal. 

Nunca ha existido un solo tipo 
de mujer; pero, de hecho, aquella 
que hace muchos años posterga
ba su necesidad de desarrollarse, 
ahora tiene muchas más ambicio
nes. Ya no sólo importa tener tra
bajo, sueldo o independencia; 



creo que la mayor conquista 
de la mujer ha sido encontrarse 
libremente .consigo misma. Ha 

dejado florecer su mundo 
interior, hay más confian
z;i para expresar su intimi
dad, su sensibilidad y sus 
puntos de vista. 

Por otro lado, creo que 
todavía hay miedo: el te
mor a que una vida de 
hogar o inclusive la ma
ternidad puedan frustrar 
un proyecto profesional o 
personal. Y viceversa. 

Mi ideal no es definiti
vamente un estereotipo 
para la década, más bien 

Mónica Sanchez creo que la mujer -como 
todo ser humano- debe potenciar 
lo mejor de sí en cada momento, 
en cada situación. En mi expe
riencia como actriz. lo que me he 
propuesto es trabajar con verdad. 
que cada acto sea he
cho con honestidad. Creo que es 
la única manera de crecer y estar 
en comunicación con el público 
y en armonía conmigo misma. 

En los años ochenta he sido 
testigo de excepción de un flore
cimiento del liderazgo de las 
mujeres en mi país. Creo que es 
el gran patrimonio con que entra
mos las mujeres peruanas a la 
década del noventa. Hemos su
mado, de eso no hay duda. 

La época más dura de la crisis, 
del desgobierno y de la violencia 
propició el que surgiera un in
cuestionable liderazgo femenino 

en los comités del 

Susana Vil/arán 

Vaso de Leche 
hasta hoy), en los 
comedores popu
lares Cl 979 hasta 
hoy), en las orga
nizaciones de víc
timas del terroris-
mo y de los fami
liares de los de
saparecidos, así 
como en las orga
nizaciones de des
plazados. 

Si hay un rasgo 
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femenino demostrado en estos 
años es el despliegue de la capa
cidad de acoger y también de re
sistir: acoger la novedad de los 
desafíos (el hambre de los hijos, 
la violencia y el desorden, la pér
dida del rol proveedor de los va
rones debido al desempleo y a la 
crisis) enfrentándolos con res
puestas creativas y necesarias 
como son los comedores. las mi
croempresas de mujeres, los co
mités de \'aso de Leche. Resistir, 
como en el voleí, hasta el último. 
Eso lo mostró Raída Cóndor bus
cando a su hijo desaparecido en 
La Cantuta. las mujeres desplaza
di1s asháninkas y las de Ayacu
cho, Huancavelica y Apurímac, 
María Elena Moyano saliendo al 
frente de Sendero. Eso, por nom
brar sólo algunas. 

Hemos sumado. Tenemos un 
gran patrimonio de afecto, creati
vidad. conciencia de ciudadanía 
y constancia creado por mujeres 
de la década más dura de la vida 
republicana. Personalmente me 
siento privilegiada de vivir en este 
tiempo ya que la emancipación 
femenina de la que hablábamos 
antes es hoy una experiencia de 
miles de mujeres que la han lo
grado a contracorriente, sirden
do a la vida. 

¡4.,;¡¡ 
Ante la crisis y la total frustra

ción que dejó el gobierno de Alan 
García. así como la economía de 
libre mercado impuesta por Al
berto Fujimori -indispensable cier
tamente para la reinserción y el 
desarrollo de nuestro país, pero 
que implicó un costo social enor
me en los estratos de menor te
nencia adquisítva, lo cual no fue 
paliado por ningún programa de 
ayuda social-, se produjeron dos 
movimientos antagónicos: de un 
lado. la explosión del terrorismo 
al mando de Abimael Guzmán, 
que aprovechando las condicio
nes adversas entabla una guerra a 
muerte para desestabilizar el or
den legítimamente constituido, 

sembrando el terror en todo el 
territorio peruano, y sobre todo 
en Lima y sus barrios marginales; 
y -en contraste con esta militancia 
de asesinatos injustificados, asal
tos, intimidación y chantaje- sur
ge un movimiento comunitario, 
de ayuda y solidaridad. 

Este movimiento, que se des
plaza por todos los barrios socie
conómicamente más deprimidos, 
es liderado por mujeres. 

En mi opinión, el hecho más 
notable de esta década es la 
transformación integral de las mu
jeres del pueblo peruano. Aque
llas que an
tes se man
tenían en un 
estado pasi-
vo de iner
cia ante el 
porvenir, 
encerradas 
entre las 
cuatro este
ras o pare
des de su 
hogar, ame 
el peligro de 
no poder 
subsistir ni 
ellas ni su 
familia, sú
bitamente 
se organiza

Yolanda Westphalen 

ron en comités de: ayuda sociaL 
asumieron responsabilidades, 
fundaron comités de trabajo. Y 
fue así cómo, en esta difícil déca-

las mujeres populares comen
zaron a ton1ar conciencia de su 
poder y de su dignidad . 

María Elena Moyano, quien 
fuera secretaria de la Organiza
ción de la Federación Popular de 
Mujeres de Villa El Salvador y te
niente alcalde de ese distrito, en
carna todas las cualidades de este 
nuevo carácter que asume la mujer 
peruana como luchadora social y 
como estabilizadora de la paz. 
Asesinada vilmente por Sendero Lu
minoso en 1992, es innegable que 
ella crea una fuerza que sustenta la 
confraternidad ele! pobre con el 
pobre en su ayuda mutua. Mujeres 
como María Elena Moyana y Pas
cuala Rosado, recientemente ase
sinada por el terrorismo, repre
sentan el carácter de la nueva mujer 
peruana. A ellas les debemos honor 
y gratitud. 11111 
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Si usted es usuario de CELULAR 2000, 
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INCLUYE I.G.V. 

Al optar por el sistema" EL QUE LLAMA PAGA,* 
reprogromaremos inmediatamente su teléfono. 

Si usted es un nuevo usuario, el sistema que eliia 
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CEWlAR 2000. 
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Encuesta 

La Mujer y la opinión pública 
Un 690/o de los encuestados piensa que el fútbol, tradicionalmenre considerado como el deporte masculino por 
excelencia, no es '·cosa de hombres'', frente a un 29% que afirma lo contrario. De igual modo, un 81 % cree 
que la realización profesional de una mujer nada tiene que ver con su estado civil: tanto las casadas como 
las solteras pueden destacar en su trabajo. Sin embargo, 60% de los encuestados están de acuerdo con la 
afirmación "una mujer casada y con hijos debe trabajar sólo si lo que gana el marido no es suficiente". Que 
las responsabilidades de la mujer como madre y esposa son prioritarias es una convicción generalizada: tanto 
en los sectores socioeconómicos A, B, C y D como entre hombres y mujeres de todas las edades, la coincidencia 
resulta abrumadora. Donde hay casi un empate revelador es en aquello de "el estado ideal de la mujer es el 
mattimonio": 49% cree que sí; 46%, no lo cree. Empate que habla de un cambio interesante de ideas 
internalizadas por hombres y mujeres a lo largo de muchas generaciones. No queda ninguna duda: el rol de 
madre es prioritario y supedita todas los otros roles de la mujer inclusive el profesional. Se nos quedó en el 
tintero una pregunta que aludiera directamente a la maternidad. Algo así como ¿cree usted que una mujer sin 
hijos se siente inferior? Como en el imaginario de nuestra sociedad, la asociación matrimonio e hijos es indivisible 
estaríamos ante otro empate; y si se siguiera indagando, los encuestados hablarían de la maternidad espiritual: 
maestras, monjas, enferrneras ... Lo que resulta evidente es que el ser madre marca tocias las diferencias; y de 
una manera mucho más radical que el ser padre para los varones. Parece una verdad de perogrullo.¿Lo es? 

la primera y fundamental obligación de la mujer es cuidar y educar a sus hijos 

@ 
82% 

¿Está us~.de acuerdo con:. "Una· mujer casada y c1>n 
hijos debe trabajar sólo si lo que gana el marido no ~s lffllll. 
éuffciente"? m 

44 

TOTAL 

60 
38 
2 

SEXO 
Masculino Femenino 

67 54 
3.1 

2 

44 
2 

17% 

No precisa 
No responde 1. % 

/ 

¿Cuál es su deporte favorito? 

TOTAL 

50 
28 

SE:XO 

Fútbol 
Volei 
Basket 
Natación 
Otro 
No precisa/.No responde 

5 
4 
11 
2 

Masculino Femenino 

81 13 
2 58 
3 7 

2 7 
10 12 
2 3 



¿Cree usted que jugar fútbol es sólo "cosa de hombres"? 

69% 

No precisa 

No responde 2% 

¿Cree usted que primero son los hijos, luego el marido y después el trabajo? 

F=ioha técnica: 
E:ncues.ta 
realizada por 
Apoyo Opinión 
y Mercado S.A. 
en Lima 
metropolitana 
entre el 1 Oye/ 
13dernayoa 
una muestra 
aleatoria .de 
504 personas 
mayores de 
18 años. 

No precisa / No responde 4% 

¿Está usted de acuerdo con: "La realización profesional sólo es posible para mujeres solteras"? • TOTAL SEXO EOAD 
Masculino Femenino 18 a 24 a3$ 40 a 70 

De acuerdo 18 21 14 11 13 
En desacuerdo 81 78 84 87 87 70 

No precisa/ No responde 1 2 2 2 3 

¿Está usted de acuerdo con: "Primero son !os hijos, Juego el marido y despues el trabajo"? 

TOTAL SEXO !::DAD 
Masc\Jlino Femenfno 18 a 24 25 a 39 40 a 70 

De acuerdo 69 67 70 65 73 

En desacuerdo 21 .28 29 32 20 

No precisa/ No responde 4 5 3 7 
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El Estado ideal de la mujer es el matrimonio 

No precisa 

No responde 

5% 

49% 

® 
46% 

Un matrimonio fracasa cuando la mujer destaca o gana más dinero que el hombre 

NO 
66% 

1 

¿Cree que jugar alfútbol es "c9sa de hombres"? •• , 

No.cree 

No precisa! 
Náresponde 

46 

TOTAL 

29 

69 

2 

SEXO j 
Ma:t"° F,m;,nlno 1 

63 76 

SI 
26% 

No precisa 

No responde 

8% 

¿Está usted de acuerdo con: "Ef estado ideat 
de la mujer es el m:atrimonlo"? 

TOTAL. SEXO 
Masculino Femenino 

acuerdo 49 56 41 

En desacuerdo 46 38 54 

No precisa} 
N9 responde 5 6 5 
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LA UNICA RUBIA ES CRISTAL 
Ba campeona de fa cahdad/ 



La obsesión por adelgazar 
ROCIO MOSCOSO* 

Por distintas razones que van desde la búsqueda de una vida sana hasta la obediencia a los 
dictados de la moda, cada vez más hombres y mujeres sufren los tormentos de ser -o de sentirse
gordos y se someten a diversos procedimientos para conseguir la 11figura ideal". Sobre los éxitos 

y los fracasos, las verdades y las mentiras de estos tratamientos habla este a1tículo. 

"Rocío lvloscoso, 
periodista. E s lunes por la tarde y la 

delgadísima adolescen
te ha acudido al consultorio 
en compañía de su madre. 
Ambas mujeres están angus
tiadas porque la chica, apren
diz de modelo, tiene la 
impostergable necesidad de 
bajar seis kilos para lucir ade
cuadamente el traje que lleva
rá ese sábado en un desfile de 
modas de su academia. En 

la gordura es un 
motivo de 

preocupación para 
los peruanos, en 

especial para las 

lugar de acceder a 
sus ruegos y presio
nes, Javier Torres 
Noriega, endocrinó
logo de la clínica 
Angloamericana, 
trata inútilmente de 
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mujeres. prevenirles sobre 
los riesgos de una 

pérdida de peso tan agresiva 
como absurda. La paciente 
sale frustrada, pero lo más pro-

bable es que no tarde en en
contrar a otro médico que sí 
esté dispuesto a compla
cerla. 

Distinto es el caso de Mar
cia, quien a sus 27 a11os tiene 
23 kilos de sobrepeso. "No 
tengo ningún problema de 
salud, pero me siento mal 
porque me veo mal. Mi clóset 
está lleno de ropa linda que 
no es de mi talla, pero que me 
compro con la esperanza de 
usar algún día", seüala. Ella se 
ha sometido a diversos trata
mientos, que le costaron cien
tos de dólares y no tuvieron 
resultados duraderos: estuvo 
en manos de un médico sádi
co que, a punta de ataques a 
su autoestima, le hizo reducir 
algunos kilos; tomó gínseng, 
pero en la clínica donde fue 
internada por la súbita falta de 
potasio que le causó el prepa
rado, le ordenaron alimentarse 
de plátanos, con lo cual recu-

peró rápidamente todo el 
peso perdido. Actualmente 
está por iniciar una nue,·a 
dieta. · 
Estas dos situaciones son 
una muestra de cómo, 
aunque la obsesión en tor
no al peso corporal toda
vía no ha alcanzado los 
alarmantes niveles presen-

tes en otras sociedades -
en las cuales las muer
tes por anorexia cons
tituyen sólo el lado 
más dramático del pro

blema-, la gordura es 
un motivo de preocupa

ción para los peruanos, 
en especial para las muje-

res, tradicionalmente conside
radas como objetos de placer. 

En una encuesta realizada 
por Apoyo en Lima Metropoli
tana, el 33% de los entrevista
dos (3 de cada 10 personas) 
declaró querer bajar de peso. Si 
bien la preocupación es mayor 
en los sectores socioeconómi
cos altos -donde el 58% de
searía estar más delgado-, tam
bién la encontramos entre los 
más pobres: el del niYel 
D no está conforme con su 
peso. Entre los que quisieran 
bajar de peso, 40% son muje
res y 25% varones. Por otra 
parte, la obesidad parece ser 
fundamentalmente un proble
ma de la gente madura: 38(){, 
de quienes quieren adelgazar 
tienen más de 40 aüos y 290A, 
están entre los 18 y los 24 aí'íos. 
En cuanto a las motivaciones 
para querer bajar de peso, el 

señaló razones de salud. 

¿CUES110N DE GUSTOS? 

¿Una persona delgada es más 
atractiva que una gorda? "Hay 
una fuerte presión cultural en 
el sentido de que ser bello 
equivale a tener una imagen 
esbelta, pero ésta es una con
cepción estereotipada y muy 
primaria. El atractivo es una 
combinación de diferentes ele
mentos; una persona refleja 
belleza cuando es armónica 
consigo misma y tiene un con
junto de virtudes que van más 
allá de un par de rasgos físi
cos. Hay mucha gente que no 
supera etapas adolescentes y 
tiene la ilusión de que, obte-
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nienclo a cualquier precio la 
imagen que está ele moda, en
contrará el equilibrio interno; 
aunque estén clelgaclos, siguen 
obsesionados con el asunto 
del peso, porq ue e l problema 
no es su figu ra , sino su au
toimagen", señala la psicóloga 
Cecilia Torres Llosa . 

Así pues, valdría la pena to
mar distancia con respecto a 
crueles d iscriminaciones basa
das en prejuicios generalizados 
y aparentemente incuestiona
bles, según los cuales la buena 
presencia significa no solamen
te ser esbelto, sino, entre otras 
cosas, ser muy joven o no pre
sentar rasgos negros ni cholos. 

Sin embargo , una cosa es 
afirmar q ue qu ien no tiene la 
contextura que está ele moda 
haría bien en dejar de ator
mentarse por ello , y o tra mu y 
distinta decir q ue da lo mismo 
tener o no sobrepeso. La gor-
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Cooper, óleo de Gustavo Rosa 

dura, al igual q ue la extrema 
delgadez, es una clesregula
ción corporal q ue, como se
ñala el doctor Torres Noriega, 
puede generar condiciones 
para que se desencadenen en
fermedades que van desde la 
diabetes hasta el cáncer. 

Por otra parte, el estado fí
sico de una persona fina lmen
te trasluce su estado inte rno; 
un exceso de peso suele ser la 
manifestación visible de pro
blemas de diferente orden. "La 
falta ele actividad puede tener 
como base una depresión; o 
la ingestión incontrolada, mos
trar un cuadro de ansiedad, o 
una neces idad de reprimir im
pulsos agres ivos", señala la 
psicóloga Torres Llosa . Una 
expe riencia rea lizada en 1980 
en el Hospital de Policía mues
tra la relación que existe entre 
la adicción a la comicia y los 
aspectos emociona les : e l en-

"La falta 
de activi
dad puede 
tener como 
base una 
depresión; 
o la inges
tión incon
trolada, 
mostrar un 
cuadro de 
ansiedad, o 
una nece
sidad de 
reprimir 
impulsos 
agresivos". 

s ,,.,, \1 ¡• 1 1 , . 

/¡ 

Ilustraciones: 
Freddy Cárdenas 
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docrinólogo Alfredo Ramírez 
dio el mismo tratamiento a dos 
grupos de niños obesos, pero 
sólo uno de ellos contó con el 
apoyo de la psicoterapeuta 
Matilde Ráez; éstos no volvie
ron a engordar, mientras que 
los otros sí lo hicieron. 

CONOCIENDO AL ENEMIGO 

Pero ¿qué es estar gordo? La 
obesidad -éste es el término 

"No hay mineros o 
campesinos 

gordos porque 
ellos realizan 

mucha actividad y 
consumen produc• 

tos naturales". 

médico- es el exceso 
de tejido graso. 
Como es difícil me
dir cuánto del peso 
c01poral correspon
de a la grasa y cuán
to al tejido no graso, 
para definir quién 
está o no gordo se 
recurre simplemen

50 

te a la balanza. Existe un peso 
ideal que está en función de la 
talla de cada persona; cuando 
este peso ha sido superado en 
un 20%, ya estamos ante un 
caso de obesidad. 

La mayor parte de veces, la 
gordura se produce por los 
malos hábitos alimenticios y 
la falta de ejercicio físico. "No 

hay mineros o campesinos 
gordos porque estas per

sonas realizan mucha 
actividad y consu-

men productos 
naturales. 

En cam
bio, en las 
ciudades 
todo está 
a favor 
de la 

obesidad: 
la gente no 

realiza 
ni n g ú n ejerc1c10 por
que todo lo hace en carro y 
la comida urbana es muy 
insana. Por ejemplo, un 
plato de lomo saltado o una 
chuleta de cerdo contienen 

800 kilocalorías; un pedazo de 
torta de chocolate tiene 500; 
100 gramos de mayonesa 700, 
y un vaso pequeño de ron, 
295. Cuando se fríe una por
ción de carne, se le están agre
gando 200 kilocalorías que no 
existirían si el alimento fuera 
preparado de otra manera", se-

ñala el doctor Torres Noriega. 
La obesidad es un asunto 

que empieza en la infancia, 
edad en la que se aprende 
qué alimento es o no rico, así 
como las cantidades que se 
deben ingerir. Rosario Olivas, 
historiadora de la cocina, ob
serva que los extranjeros se 
quejan porque las porciones 
de comida que se sirven en 
los restaurantes pemanos son 
excesivamente abundantes. 
Por otro lado, se considera que 
una de las principales formas 
de demostrar cariño y de hala
gar es ofreciendo comida. La 
psicóloga Torres Llosa señala 
que tenemos una cultura muy 
oral: en todos los estratos so
ciales, la comida y el alcohol 
fonnan parte indispensable de 
los ritos ligados a la diversión, 
el encuentro y la celebración. 

UNA OPCION PERSONAL 

En tomo a la preocupación por 
la delgadez, existe una millona
ria industria. En ella hay un as-· 
pecto que, pese a generar 
consumismo y estar rest:Jingido 
a los sectores que tienen más 
posibilidades económicas, pue
de ser considerado positivo: hay 
una mayor ofetta de alimentos 
lígbt y de oportunidades para 
realizar ejercicio físico. 

Sin embargo, este mercado 
tiene también un lado oscuro, 
constituido por la gran canti
dad de negocios que fomen
tan la pérdida de peso utili
zando medios altamente noci
vos. Al respecto, el doctor 
Torres Noriega advierte: "Hay 
productos que pueden hacer 
bajar de peso rápidamente. 
Por lo general consisten en 
una sobredosis de diuréticos 
u hormonas que, si se consu
men crónicamente, producen 
lesiones renales, hipertiroidis
mo u otros graves daños". In
clusive los preparados natura
les, pueden ser peligrosos: "En 
una investigación realizada en 
Bélgica en 1992 -registrada en 
Lancet, publicación médica 
muy seria- se comprobó la 
relación existente entre la in
suficiencia renal y los trata
mientos para adelgazar sobre 

la base de productos natura
les, aunque quedó la duda de 
sí el daño era producido por 
las plantas o por la contami
nación resultante de su inade
cuada manipulación". 

Otro tipo de tratamientos 
-liposucción, masajes, cremas, 
dietas agresivas- pueden tener 
resultados momentáneos, 
pero las personas que recu
rren a ellos vuelven a subir de 
peso rápidamente, además de 
sufrir, en algunos casos, efec
tos secundarios bastante seve
ros. El único camino para aca
bar realmente con el sobrepeso 
es también el más largo y difícil, 
pues consiste en aprender a 
comer en fonna diferente e in
cluir el ejercicio en la rutina 
cotidiana. "La pérdida de peso 
debe ser muy fisiológica, muy 
lenta", señala el endoc1inólo
go. "Los gordos por comer 
mal, que son la mayoría, pue
den perder entre tres y cuatro 
kilos al mes, pero deben estar 
convencidos de la necesidad 
de adoptar un nuevo estilo de 
vida para el resto de sus días". 

Asumir este estílo de vida 
no sólo requiere fuerza de 
voluntad para renunciar a ali
mentos tan deliciosos como 
insanos, sino también ciertos 
recursos materiales: sostener 
una dieta balanceada resulta 
mucho más caro que organi
zar un menú que tenga en 
cuenta básicamente el criterio 
del ahorro; además, la prácti
ca de cualquier deporte exige 
condiciones adecuadas con 
las que no siempre se cuenta. 

¿Vale la pena enfrentarse a 
estas dificultades y luchar con
tra el sobrepeso? Como toda 
maquinaria, el cuerpo dura 
más y en mejores condiciones 
si se le da un buen manteni
miento. Hay obesos que, aun 
a costa de grandes esfuerzos, 
cambian sus costumbres con 
tal de mejorar su estado físico; 
otros, por el contrario, optan 
por el goce inmediato, aun
que tengan conciencia de 
cuán dañino puede resultarles 
a la larga. La apuesta por el 
autocuídado es, finalmente, 
una decisión que depende de 
cada persona. 1!11 

DEBATE, MAyo~juNio 1996 



z 
:.: 
:;; 
o 
a: 
:i 
o 
o 
u. 

CONVERSACION CON LUIS PEIRANO 

1 
~ Ojos bonitos, cuadros 
V feos fue escrita por 

Mario Vargas Llosa con la in
tención de que tú la dirigie
ras? 

o. En junio del año pasa
do estuve seis semanas en 
Londres y visité a Mario Vargas 
Llosa. Como todo amigo suyo 
interesado en su escritura, le 
pregunté qué había escrito y 
me contó que un texto para la 
BBC de Londres que se llama
ba Ojos bonitos, cuadros feos. 
Lo conseguí, y escuché la ver
sión en radio. 

¿Se trataba de un radio
teatro? 

No. Es teatro . En Europa se 
hace mucho teatro por la ra
dio; y es más, para los gran
des actores y autores de teatro, 
es un honor escribir, dirigir, y 
actuar en la radio. No les pa
gan bien, obviamente ganan 
mucho más en el cine o en el 
teatro, pero a ellos les encanta 
poner en su currículum que 
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han hecho teatro en la BBC. Y 
a Mario, la Unión Europea Je 
pidió esta obra como se la 
piden a muchos grandes au
tores. Y yo se la pedí para 
dirigirla en el Perú. 

¿Le gustó la idea? 

Vargas Llosa es un autor 
muy generoso; es la excep
ción más grande que conozco 
a la regla aque lla de los direc
tores de teatro: " el méjor dra
maturgo es e l dramaturgo 
muerto, porque no interviene". 
Vargas Llosa, como autor de 
teatro, posee una modestia y 
una generosidad singulares. Te 
lo digo por la experiencia que 
tuve cuando dirigí La Chunga. 

¿No te ha señalado n ingu
na indicación o sugerencia 
para la puesta? 

No. Como te digo, es muy 
respetuoso frente al trabajo 
creativo. El tiene una gran 
curiosidad y le encantaría asis
tir a los ensayos. 

Luis Peirano, fundador del grupo Ensa
yo, director y actor de teatro, estrenará 
a fines de junio la obra Ojos bonitos, 
cuadros feos, de Mario Vargas Llosa en el 
auditorio del Centro Cultural de la Ca
tólica. En medio del ajetreo de los ensa
yos, DEBATE conversó con Peirano. 

¿Qué te in teresó, como di
recto1~ de Ojos bonitos, cua
dros feos? 

Me interesa hacer teatro pe
ruano, pero que tenga a su vez 
dimensión universal. Yo busco 
siempre un texto que me diga 
algo, que me motive , que guar
de un nivel de sintonía con lo 
que yo quiero decir. Cuando 
un director elige una obra de 
teatro no la elige sólo porque 
es buena sino porque sintoniza 
con ella. Ojos bonitos plantea 
un tema que a mí me ha perse
guido siempre: el tema de la 
confrontación entre lo que es 
el proceso creativo, lo que es la 
creación y la vida diaria, la rea
lidad tal como es. 



52 

¿Y cómo se plantea el con
flicto? 

El punto de partida es el 
conflicto entre un joven, total
mente lego en cuestiones ar
tísticas, que interpela a un crí
tico de arte a propósito de una 

Alguna gente 
pretende 

descalificar el 
teatro de Vargas 
llosa señalando 

que es un 
novelista. 

mala reseña que 
éste publica sobre 
una joven pintora, 
que es la enamora
da del muchacho. 
Lo interesante es 
que la interpelación 
del joven enamora
do a favor de la pin
tora parte desde el 

mundo real y cotidiano, y des
de su condición de inexperto, 
de ignorante en cuestiones ar
tísticas. Lo que está en juego 
es la discusión sobre qué es el 
arte, en qué consiste la crea
ción; y por supuesto, en qué 
consiste la crítica, cuál es el 
papel del crítico de arte. Ese 
es el tema, y a mí me parece 
apasionante. 

¿No es un tema demasiado 
abstracto o teórico desde el 
p11nto de vista dramático? 

No. La acc10n dramática 
está muy bien planteada. El 
conflicto es concreto, hay una 
anécdota básica. No es una 
obra en abstracto ni meramen
te conceptual sobre lo que es 
el arte. Vargas Llosa desarrolla 
su propuesta a partir de una 
excelente situación dramática, 
que es la manera como se 
debe hacer teatro, y va perfi
lando cada vez con más habi
lidad situaciones concretas de 
modo que logra un texto efi
ciente y efectivo. 

¿Dónde y cuándo ocun-en 
los sucesos de la obra? 

En el piso 10 de un edificio 
de Lima, Perú, después de una 
exposición en una galería con 
nombre propio que queda en 
una calle con nombre propio. 

Hay mucbas referencías, ¿el 
crítico de arte también tíene 
nombre propio? 

Claro que sí. Mucha gente 
se va a entretener con eso. 

¿Cuál es tu sistema de tra
bajo como director de teatro? 

Yo soy de los que ensaya 
bastante, pero que no agota a 
sus actores con ensayos lar
guísimos. Empecé a trabajar 
en la escenografía y con los 
actores, el aflo pasado, sabien
do que mi fecha de estreno es 
a fines de junio. 

Lorenzo de Szyszlo estaba 
trabajando en la escenoxrc!fía. 

Sí, Lorenzo era una de esas 
maraYillas que suceden en el 
teatro de vez en cuando; en 
realidad no sólo en el teatro, 
sino en todo proyecto creati
vo. Hace poco, cuando Chachi 
Sanseviero inauguró la amplia
ción de El Virrey, dijo que 
una de las experiencias mara
villosas que había tenido al 
momento de cumplir este sue
ño fue haberse encontrado 
con Lorenzo, quien hizo el 
dise11.o de todos los estantes. 
Lorenzo era de esas personas 
que expresaban un empeño, 
unas ganas enormes; era pro
fündamente creativo, obsesivo. 
Tuvimos algunas reuniones de 
las que recuerdo sobre todo la 

intensidad de las discusiones y 
del trabajo creativo. Después 
vino a algunos ensayos. Se im
presionaba porque yo no lo de
jaba fumar y me molestaba 
cuando llegaba tarde. 

Lorenzo alcanzó a elaborar 
algunos esbozos~ /Vas a man
tener el provecto inicial? 

El estaba trabajando, había 
hecho algunos dibujos; y con 
su papá, su hermano Vicente 
y su compañera, Marisol Pa
lacios, los hemos estado bus
cando, pero eran los primeros 
esbozos de su primera lectu
ra. Poco a poco, a medida que 
avanzan los ensayos, las cosas 
se van replanteando, las ideas 
van variando, y eso es lo que 
ahora, trabajando con Vicente, 
Freddy Cooper y Jorge Guerra, 
ha empezado a ocurrir. Lo que 
queremos es que se mantenga 
el espíritu de lo que dejó Lo
renzo. Su espíritu está muy 
presente entre nosotros. 

¿Constituye para ti un reto 
especial el hecho de dirixír una 
obra de Mario Vmgas Llosa? 

Es curioso; cuando yo diri
gí La Chunga, algunos amigos 
me cuestionaron porque se 
trataba de la obra de Vargas 
Llosa, por ser un hombre en
caminado a la política. A mí 
eso me tenía y me tiene sin 
cuidado. Lo que me interesa 
es incentivar el afán enorme 
de este dramaturgo al cual yo 
admiro muchísimo no sólo 
como novelista sino como 
autor de teatro. Alguna gente 
pretende descalificar el teatro 
de Vargas Llosa señalando que 
es un novelista, y que por lo 
tanto no puede ser un buen 
dramaturgo. Esas reglas me 
parecen tiradas de los pelos. 
A rrú me interesan los creado
res, aquella gente que tiene 
ganas de hacer y que hace con 
sentido de la verdad, con füer
za, con pasión. Vargas Llosa 
hace eso, pone trabajo, rigor, 
pasión, las aptitudes más admi
rables en un creador. Yo estaré 
siempre con un creador que 
haga eso, llámese como se lla
me. Y justamente ese es el tema 
de Ojos bonitos, cuadrosft:OS. 111 
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r:• . D mp1eza en nuestro Hotel. Ubicado en la 

misma Plaza de Armas, Rodeado de imponentes 

monumentos, con las mejores comodidades. Es 

descubre que sus 77 habitacio nes, 7 suites, el 

Restaurant, la Cafetería, su Discoteca, el Bar y esa 

esmerada atención están frente a la misma Plaza 

Hotel. U na Parte de la 

Magia de Ayacucho. 

HOTEL PLAZA 
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MANTENIMIENTO 
PLAZA DE ARMAS 
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EJECUTA : MUNICIPALIDAD 
-- DEL custo 

' ' 1 -- -

Mucho se ha hablado en estos 
meses sobre las acciones 

emprendidas por el nuevo alcalde 
del Cusca. Considerando que el 

tema es responsabilidad no sólo de 
los cusqueños y que precisamos 

información de primera mano, 
DEBATE pidió a Luis ieto 

Degregori, escritor cusqueño que 
además vive en el Cusca, que 

escribiera sobre los verdaderos 
problemas de la ciudad imperial. 
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EL 
cusco 
EN 
PELIGRO 
LUIS NIETO D EGREGORI* 

U na ola de preocupación 
por la conservación del 

Cusca está atravesando a los 
sectores inte lectuales y artísti
cos del país a raíz de la pre
sentación en sociedad del nue
vo alca lde cusqueño, el médi
co Raúl Salízar. Esta preocu
pación, sin embargo, aunque 
sumamente loable, ha hecho 
que todas las bate rías apun
ten al blanco más visible y 
fácil de alcanza r, pero deja ele 
lacio gravísimos problemas ele 

fondo que se arrastran desde 
siempre y que son los que 
están detrás del inexorable 
proceso de destrucció n que 
está viviendo el centro h istóri
co ele la antigua capital ele los 
incas. 

o s crea, sin embargo, 
que las líneas que siguen son 
en caballerosa defensa del ac
tual burgomaestre cusqueño, 
quien con sus extravagancias 
no deja ele ser un peligro para 
la integridad de la ciudad im-
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perial. Lo que sigue es un bre
ve repaso ele la compleja pro
blemática ele conservación ele 
la ciudad , realizado con e l 
ánimo ele que en nuestra qui
jotesca defensa del Cusco dis
tingamos los molinos de vien
to ele los verdaderos males, 
recientes y viejos, que padece 
este singu lar conjunto arqui
tectó nico. Empecemos por los 
males recientes, que son los 
q ue han puesto asunto tan 
crucial sobre e l tapete. 

EL SINDROME DE 
EROSTRATO 

De tocias las maneras de dejar 
huella en la historia , la más 
o rig ina l y expeditiva es sin 
eluda la elegida por Eróstrato , 
ese pasto r de Efeso que , para 
que su nombre pasara a la 
posteridad , incendió el tem
plo ele Artemisa , una de las 
sie te maravillas del mundo 
antiguo. 

Es segu ramente la contun
dencia de este método la que 
exp lica la proliferación de se
guidores del célebre pastor a 
la que estamos asistiendo en 
el Cusco durante los últimos 
ai'los; y es ta l la gravedad del 
fenómeno que debemos ha
b la r ya el e un verdad e ro 
síndrome de Eróstrato. El 
síndrome , como se ha podido 
observar, ataca sobre todo a 
autoridades municipales y lo 
hace con más fu erza cuanto 
más tiempo están al frente de 
algún municipio cusqueño y 
cuanto mayor es el grado de 
poder que logran acumular. 

El ejemplo paradigmático, 
pero no e l único, es el del 
anterio r burgomaestre de la 
ciudad imperia l, e l actual par
la me ntario Danie l Estrada , 
quien a lo largo de los casi 
nueve años que detentó el 
cargo de a lcalde empezó cons
truyendo una tímida fu e nte 
con pumas de piedra entama
ño natura l, para luego ir ga
nando bríos y acomete r em
presas más atrevidas, como el 
ciclópeo mo numento a Pa
chacútec y el obelisco al cón
dor, en el q ue la efigie de esta 
ave andina compite ventajo-
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samente en tamaño con un 
a rop lano. La manifestació n 
definit iva de l síndrome de 
Eróstrato hubiera siclo la larga 
y meticulosamente planeada 
intervenció n en la Plaza ele 
Armas, con la construcción ele 
un usno y un intiln ,atana e n 
e l centro ele la misma que por 
sus proporciones debían opacar 
a la Catedral y a la Compañía , 
pero en el último minuto a 
Estrada le tembló la mano . 

El actua l alcalde cusqueño , 

el médico Raúl Salíza r, pre
senta también manifestaciones 
de l síndrome, pero, a despe
cho de lo que se piensa en 
Lima debido el revuelo ca usa
do por un reportaje de un sin
tonizado programa de te levi
sión, éstas son todavía leves 
aunque ele larga elata. El doc
tor Sa líza r, en efecto, empezó 
a construir su monumento a 
Pachacútec por cuenta propia 
y mu cho antes que e l ele 
Est rada . Sin emba rgo , es te 

Foto: H. ROMANI 

*Luis Nieto 
Degregori, 
escritor. 
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monumento y el conjunto que 
supuestamente lo comple
me ntaría siguen siendo asun
to personal del alcalde y no 
un proyecto municipal, por lo 
q ue las p robabil idades de que 
a lgún día se hagan realidad 
son bastante remotas . Más 
aún, las críticas que han llovi-

d o sobre su mal
Se equivocan h ad a do co mple jo 

quienes piensan 
que no existen 

mo nume n ta l y la 
poca capacidad que 
está m ostrando 
para d irigir la ciudad 
serán obstáculos d i
fíc il es d e ven ce r 

normas que 
protegen al centro 

histórico del 
para que Salízar lo

Cusco. gre consolidar su li-

,to: ADRIANA PERALTA 
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derazgo en la socie
dad cusqueña y esto, como ya 
señalamos, es una condición 
sine qua non para que un a l
ca lde se atreva a atenta r con
tra la integridad de l Cusco. 

LOS PROBLEMAS DE 
FONDO 

El hecho de q ue la gestión del 
actual alcalde represente un 
pe ligro más latente que real 
no debe hacer pensar, sin em
bargo, que la conservación del 
Cusco histórico es asunto bien 
encaminado. Todo lo contra
rio . Si bien el Instituto Depar
tamental de Cultura, e l Plan 
Copesco y la cooperación in
ternacional hacen mucho por 
la conservación y restauración 
de bienes monumentales en 
la ciudad y en el departamen
to, sobre todo en lo que se 

refiere a restos arqueológicos 
incas y pre incas e iglesias, es 
muy poco o absolutamente 
nada Jo q ue se hace por e l 
conjunto urbano del Cusco. 

Una evaluación de los in
muebles de l centro histórico 
que por enca rgo del Institu to 
Naciona l de Cultura (INC) hi
cieron los arq uitectos Manue l 
O llanta Aparicio y Ernesto 
Marmanillo después del terre
moto de 1986, arroja estas es
calofriantes cifras: de 541 ca
sonas, 54 p resentaban daños 
muy graves; 220, daños gra
ves; 199, daños moderados; y 
sólo 68, daños leves. En cuan
to a 43 inmue bles declarados 
monumento nacio nal, 5 deja
ron de existir, 23 se encontra
ban en malas condiciones, 8 
en condiciones regulares y 
sólo un puñado. 7, habían sido 
restaurados. Basta recorre r 
con mirada atenta el centro 
histórico del Cusco para darse 
cuenta ele que, en los 10 años 
transcurridos desde que se rea
lizó esta evaluación, las cosas 
han empeorado aún más. 

El d rama que esto repre
senta pasa to talmente desaper
cib ido pues son sólo unos 
cuantos especialistas los que 
comp renden q ue el Cusco es 
lo que es y va le lo que vale 
por ser una ele las pocas ciu
dades en e l mundo que con
juga armoniosamente arqui
tecturas de origen y naturale
za tan d isímil corno la incaica 
y la española. Otro sería el 
Cusco sin los centenares ele ca
sonas que confo rman el tejido 
urbano de la ciudad y que cons
tituyen el singular trasfondo en 
el que resalta n tocias las joyas 
arquitectónicas que posee. 

Una muestra clarísima y 
patética ele lo que acabamos 
de afirmar es lo ocurrido du
rante las tres gestio nes ele Es
trada . A medida que este al
calde iba construyendo fuen
tes y más fuentes en el centro 
histórico y rernodelando pla
zas, calles y hasta barrios en
teros como el de San Bias, el 
comú n ele la gente, qosqo
runas y forasteros, se desha
cía en alabanzas ("¡qué bien 
está el Cusco1"), lo cual es 

como congratularse porque un 
enfermo luce muy bien des
pués ele una cirugía facial que 
le ha quitado unas cuantas 
arrugas, cuando en realidad lo 
que necesitaba ele emergencia 
e ra una serie ele delicadas 
operaciones al corazón. 

¿QUE HACER? 

Se equivocan qu ienes piensan 
que no existen normas que 
protegen al centro histórico 
del Cusco. Al revés, no sólo 
existen , sino hasta abundan, 
pe ro todas, la reglamentación 
del I 1C y la del municipio, 
son de carácter restrictivo, mas 
no promociona]. En otras 
pa labras, la normativiclad exis
tente vela por la intangibilidad 
del centro histórico, estipulan
do cla ramente lo que no se 
puede hacer, pero no ofrece 
ningún mecanismo ele ayuda 
para que los propietarios de 
las casonas p uedan conservar
las en forma adecuada . 

Este tipo ele normativiclacl, 
por lo mismo, las más de las 
veces resulta contraproducen
te pues, dado que conserva r o 
restaurar una casona es suma
mente costoso, los p ropieta
rios e inqu ilinos ele las mismas 
prefieren dejar q ue se vengan 
abajo y recién después edifi
car una nueva casa sin más 
limitaciones que las ele algu
nas características que debe 
respetar la fachada . Es más, la 
crónica debilidad de nuestra 
institucionalidad deja muchos 
resquicios para que q uienes 
detentan poder político o eco
nómico puedan saltarse a la 
garrocha cualquier reglamen
tación . Son los casos de la 
desatinada intervención en el 
Coricancha realizada durante 
la última gestión ele Estrada y 
ele la d iscutida ampliación del 
hotel Libertador en un sector 
aledaño al mismo templo. 

Son numerosas las alterna
tivas q ue desde hace mucho 
tiempo vienen planteando los 
especialistas, pero sin que na
die les haga mucho caso. Así, 
por citar un solo ejemplo, en 
el informe sobre los daños del 
sismo de 1986 que por encar-
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go de la Unesco presentaron 
los arquitectos Rodrigo Ferre i
ra, Osea r Ladrón de Guevara 
y Robe rto Samanez, los tres 
ele reconocida trayectoria, se 
señala q ue para revertir el pro
ceso de destrucción del Cusca 
histó rico hace fa lta coord ina
ción rnu ltiinsti tucional y nor
mas pro mocionales que faci li
ten créditos y algún tipo de 
exone ración tributaria a los 
propietarios de casonas. 

Un e jemplo de que estos 
renombrados especia listas no 
están soñando con imposibles 
es e l D.L. 575, acertadamente 
gestiona do por Estrada e n 
1990 con el argumento de 
paliar los daños sufridos por 
e l centro histórid:o a causa del 
sismo de 1986. Lamentable
mente, los casi 3 millones de 
dólares anuales que entre 1990 
y 1993 percibió el municipio 
por concepto de un impuesto 
del 15% a la venta de bebidas 
alcohólicas y gaseosas en la 
provincia del Cusca, fueron 
destinados por Estrada a esas 
obras de ornato que, como 
ya dijimos, le granjearon el 
favor de la población. Lo otro, 
invertir esos fondos en ac
ciones de recuperació n de l 
centro histó rico, hubiera sido 
de lejos menos rentable políti
camente . 

Ahora que la p reocupación 
por el Cusca parece generali
zada, sería el momento de ini
ciar una cruzada nacional para 
la sa lvación de su centro his
tórico. Es curioso, por ejem
plo, que se siga gastando tinta 
en los sueños de un excéntri
co personaje, pero que pasen 
desapercibidas informaciones 
como la de que la o rganiza
ción World Monu ments 
Watch considera que el centro 
histórico del Cusca es uno de 
los cien monumentos históri
cos del mundo en mayor peli
gro ele desaparición . ¿O es 
que los intelectuales peruanos 
queremos contenta rnos con 
calmar nuestra mala concien
cia ganando una escaramuza 
en lugar de emp render una 
bata lla que nos enfrentará a la 
indiferencia de qu ienes tienen 
poder ele decisión? • 
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Estudiantes turistas 
MARIANA MOULD DE PEASE* 

L a re incorporación pe
ruana a la industria ele 

viajes mundiales dependerá, 
en gran rneclicla, ele la renova
ción de criterios para atraer 
visitantes extranjeros. Los pro
gramas de intercambio estu
diantil son una buena muestra 
de aplicación ele estos nuevos 
criterios que permiten fomen
tar el turismo. 

Las univers idades estadou
nidenses participan en progra
mas educacionales con insti
tuciones similares ele todo e l 
mundo. La Universidad de In
diana inició, en 1958, el Pro
grama ele Lima con la Univer
sidad Nacio nal Mayor de San 
Marcos. Pero en 1960, debido 
a la politización sanmarq uina, 
éste se trasladó a la Universi
dad Católica, y durante la dé
cada del setenta fue uno de 
los más solicitados entre los 
norteamericanos que optaban 
por los estudios h ispanoame
ricanos. Dura nte la clécacla del 
ochenta , el fl ujo ele estud ian
tes comenzó a d isminuir clebi-

do a la creciente violencia, y 
en 1990 el programa ele inter
cambio fue suspendido. 

Entre los años sesenta y 
setenta , estudiar en la capital 
del Perú resultaba muy atrac-
tivo para los estadounidenses. 
En el caso de algunos, el rela-
to ele pa rientes o amigos que 
habían vivido aquí era decisi-
vo. En otros, ya fueran hom-
bres o mujeres, la lectura tem-

*Mariana 
Mould de Pease, 
historiadora. 

prana ele la Historia 
de la conquista del Entre los años 
Perú que publicara 
por primera vez en 
1847 su compatriota 
William H. Prescott, 
despertó una expli
ca b le pas ión por 
n uest ro fab ul oso 

sesenta y setenta, 
estudiar en la 
capital del Perú 
resultaba muy 
atractivo para los 
estadounidenses. 

pasado. Pero la ma-
yoría, especialmente los varo
nes, buscaba vivir experiencias 
exóticas en un lugar muy dife
rente y apa1taclo ele su casa. 

Todos tenían en común una 
certeza: estaban sólo ele paso 
y su destino era volver al mis
mo lugar del cual habían sali-
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58 

Evite perderse 
en el complejo 

mundo de 
los negocios 

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

SUSCRIPClONES 
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) 

do llenos ele expectativas e ilu
siones. Eran los años de la 
Guerra Fría; en consecuencia , 
psicoanalistas y antropó logos 
estadounide nses hablaban del 
"choque cultural" que se ex
perimentaba cuando, por cual
qu ier razón , se vivía en una 
sociedad extranjera. Por su
puesto que también se racio
nalizaba el "choque cultural in
verso", es decir, las inseguri
dades que surgían en los via
jeros a l reto rnar a casa. Estos 
especia listas afirmaban que 
quienes se atrevían a pasar un 
tie mpo fu e ra de su medio 
am biente exp e rimentaban, 
primero , una "luna de miel" 
en la que todo lo nuevo les 
fascinaba e impresionaba. El 
mundo les parecía maravillo
so y diverso; las d iferencias 

\pe rsonales resultaban muy in
te resantes y extrañas. Obvia
mente, la diversidad es un ele
mento esencia l en la vicia hu
mana. Después venía la an
gustia y la frustración al des
cubrir que estas d iferencias no 
desaparecían luego ele un par 
de semanas . Cuando paulati
namente se ahondaban, los es
tudiantes comenzaban a sen
tir la ausencia ele elementos 
fam iliares. Esta carencia era 
generadora de una incomodi
dad q ue socavaba la confian
za pe rsona l. Pronto aparecía 
una necesidad ele defenderse, 
incluso de ofe nder a las nue
vas amistades , relaciones o 
contactos. Este sentimiento se 
exte riorizaba mediante el re
chazo a la cultu ra circundante 
y la glo rificación ele la propia . 
"Allá", en casa, todo era me
jo r, más fácil y tenía sentido . 

La superación ele estas acti
tudes negativas conve1tía a las 
personas en interculturales. Las 
conclusiones ele estas investiga
ciones aconsejaban que, para 
alcanzar esta meta, era indis
pensable aprender el idioma 
local, que en nuestro caso es el 
castellano. Para lograrlo , algu
nos "se conseguían" una pareja 
peruana y vivían una verdadera 
inmersión en nuestra cultura; 
muchos ele estos casos term ina
ban en matrimonio y la pareja 
volvía a Estados Unidos. 

Llamaba la atención que, 
por un lacio, los estadouniden
ses nunca hablaban en inglés 
entre ellos, porque toda oca
sión era buena para "practicar 
su español". De otro lado, los 
peruanos s iempre se expresa
ban en castella no. Sin embar
go, ambos grupos se cambia
ban de nombre por igual, y 
pronto un peculiar Dennis se 
convertía en un Daniel e l tra
vieso, así como una simple
mente María se transformaba, 
ele pronto, en una rubicunda 
Mary. 

El devenir universal ha in
fluido siempre en las d iversas 
modalidades de l desenvolvi
miento turístico. Así, e n la 
década del ochenta , se pro
cl u jeron a escala m u ndia l 
acontecimientos que culmina
ron con la caída del Muro de 
Berlín. En ese lapso, los pe
ruanos reaccionaron ambiva
lentemente ante las activida
des cul turales y las relaciones 
económicas que tenía el país 
con las naciones ele la órbita 
soviética . Los jóvenes de l in
tercambio, que en su mayoría 
provenían de pequeños pue
blitos del medio oeste estado
unidense y se conside raban 
pobres, vivieron entonces im
previstas experiencias intercul
tu rales. Por ejemplo, una vez 
en la oficina de Migraciones, 
donde debían renovar sus vi
sas, se sorprendieron al com
probar que los ciudadanos 
sov1etico sentían la misma 
ansiedad q ue e llos ante los in
terminables trámites que exi
ge nuestra lega lidad. Otra vez, 
todos se fueron al Teatro Mu
n icipal pa ra ver al Ba ll et 
Folklórico ele Ucrania, que es
taba de paso en Lima, porque 
temían no volver a tener una 
oportunidad similar. 

Aho ra ya nad ie alude al 
"choque cultural", a pesar de 
los confli ctos é tnicos, au n 
cuando los universitarios esta
dounidenses se movilizan por 
todas las naciones del plane
ta . Resumiendo. asumamos 
que el turismo es generador 
de prosperidad en la medida 
en que se comprenden los al
cances de la diversidad. • 
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"Pertenezco 
a una 
movida 
generacional" 
ENRIQUE PLANAS 

Las personas nacidas en Chile en 
estos últimos 20 años, tienen en 
Alberto Fuguet, joven escritor que 
acaba de alcanzar la treintena, un 
cronista de sus expresiones, 
carencias, caprichos y obsesiones. 
Autor de Sobredosis (1990), Mala 
onda (1991) y Por favor, rebobinar 
(1994), novelas que han alcanzado 
un sorprendente número de lectores 
jóvenes, Fuguet es un fenómeno 
literario actual que ha concitado 
en su país legiones de admiradores 
y también de detractores. Aunque 
sus novelas no circulan aún en el 
Perú, las declaraciones de Fuguet 
en esta entrevista exclusiva para 
DEBATE revelan una manera de 
pensar, vivir y sentir que vale la 
pena confrontar entre nosotros. 

*Enrique Planas, escritor y periodista. 
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E res un escritor con f or
mación norteamerica

na. ¿Es la mejorfórmula para 
retratar un Santiago que quie
re parecerse cada vez más a 
Los Angeles? 

De alguna manera. Pero yo 
creo que ha sido casualidad. 
Me crié e n Estados Unidos, 
aunque de no haber sido así, 
igual mis genes me habrían 
hecho ad icto a esa cultura, 
porque me parece muy vital. 
Tiene que ver más con lo que 
yo siento q ue, por ejemplo, la 
cultura europea. 

¿Cómo empata esta influen
cia norteamericana con la de 
Santiago? 

Creo que yo fui antes, real
mente . Antes de publicar, era 
muy poco e ntendido, me sen
tía realmente solo escribiendo 
sobre algo que no existía. O 
que existía de a pocos, pero 
que yo también inventaba. De 
alguna manera, estaba escri
biendo sobre un país imagina
rio cuando éste recién estaba 

empezando. Al momento de 
publicar, e l país se volvió real. 
Siento que estuve en el lugar 
adecuado en el momento ade
cuado, fue casi casualidad. 
Una sincronía curiosa ... 

¿-Te sientes muy solo en esta 
ciudad? 

No. 
Entonces, ¿por qué esa idea 

de soledad, siempre presente 
en tu obra? 

o tengo idea . Quizá por 
fa lta de imaginación. Cuesta 
mucho escribir acerca de co
sas puramente positivas, es 
más fácil colgarse de lo dra
mático. Pero me gusta bastan
te este lugar, por algo estoy 
aquí. o todo lo que escribo 
es autobiográfico, también 
observo. En el escritor hay 
mucho de personal y algo de 
actor. En eso yo tiro hacia el 
periodismo, soy capaz de me
te1rne en la piel de las perso
nas, imaginarme cómo sentirían 
ellas. Aún no logro tener un 
discurso coherente respecto a 
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mí, me gustaría intenta r tenerlo. 
¿Por qué quieres ser cohe

rente? 
Sólo para que fuera más 

interesante una entrevista. Per
sona lmente no necesito pre
guntarme muchas cosas para 
estar tranquilo. 

¿Esa búsqueda de coheren
cia obedece a la necesidad de 
construir u.na imagen? 

o, yo no tengo esa capa
cidad. Yo tengo capacidad 
para escribir artícu los, elegir 
música; a lo mejor por allí va 
mi lucidez, pero yo no tengo 
una lucidez tipo Vargas Llosa 
o Carlos Fuentes en cosas ex
traliterarias. Yo no podría ha
ce r discursos sobre literatura, 
pólo creo que soy ca paz de 
~scribir libros. Es por eso que 
:rabajo en una radio y no 
:omo profesor de lite ratura 
:n alguna universidad. o se
fa capaz ni siquiera de dictar 
m curso de literatura chilena. 

¿Qué admiras de Vargas 
Josa? 
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DONOSO Y SU TALLER 

¿Qué tan importante fue tener 
el padrinazgo de José Donoso? 

Donoso fue muy importante para mí, en el sentido de 
que fue como un guía, un consejero que me apoyó pero 
que me permitió ser yo 
mismo. Donoso, sien
do tan distinto, no me 
obligó a ser igual que 
él. Desde que me 
aceptó en su taller me 
hizo sentir especial. Y o 
era el menor allí, tenía 
23 afi.os, sabía que es
taba entrando a un 
panteón, me sentía 
bien. Es muy impor
tante para un escritor 
sentirse algo especial. 
Porque si no, no te 
atreverías a serlo. 

Lo admiro todo. Los prime
ros libros que leí en espa11.ol 
fueron los de él y siempre se 
lo voy a agradecer. Vargas Llo
sa escribía sobre un mundo 
que yo tomé como referencia; 
escribía sobre la burguesía 
como un mundo políticamen
te incorrecto, algo que en 
Chile nadie hacía. Me acuerdo 
que Vargas Llosa escribía so
bre surfistas y eso me parecía 
bien. Pero lo admiro por mil 
motivos más: por su inte ligen
cia, por creerse escritor, por 
ejercer e l oficio, por sa lir 
adelante . Me cae bien, me gus

-ta ría ser como él. Te ense11.a 
muchas cosas para ser escritor, 
te da muchas armas, es un gran 
pedagogo. Cuando habla de 
política lo hace con una pasión 
que sólo puede ser literaria. 

¿A ti te gusta hablar de polí
tica, manejas un rollo político? 

Yo creo q ue sí, pero sin 
querer. Por ser apolítico uno 
es, de alguna manera , políti
co. Yo creo que es po lítico 

estar tan metido en un medio 
de comunicación, pero se bus
can otras cosas. Que la gente 
escuche mejo r música es una 
de las metas que nosotros te
nemos acá. Realmente en este 
país se escucha música pési
ma. Yo siento que si ofrece
rnos mejores películas y mejor 
crítica, la gente mejora interior
mente y se desarrolla 
más. Por allí van los 
pocos granos de are
na que puedo poner. · 

¿-Tu obra es auto
biográfica? 

Sobredosis es 
mucho más inventa
do de lo que pare

Yo no podría hacer 
discursos sobre 
literatura, sólo 
creo que soy 
capaz de escribir 
libros. 

ce, a pesar de ser el primer 
libro. Mala onda lo siento más 
cercano. Falta de imaginación, 
d igamos ... ahora tengo ganas 
de hace r cosas d istintas. 

¿Acusas de falta de imagi
nación lo autobiográfico? 

Un poco. Tenía cosas que 
contar. Ahora me siento algo 
más lib re e n todo sentido , 



puedo caminar por la calle 
más tranqu ilo pensando en 
nuevas historias. Ya vacié un 
poco las mías aunque aún me 
quedan un par. .. 

En el mismo Mala Onda y e11 
otras entrevistas hablas de "ex-
pulsar mala onda, vaciar las 

Mostrarse, hacer 
algo personal que 

a uno le toque, 
requiere de mucha 
energía, disciplina 

y valentía. 

cosas, quedar lim
pio". ¿Esa es tu visión 
de la literatura: la 
purificación, elim i
nar toxinas? 

Algo ... no me 
gusta ría afirmarlo 
porque después po
dría ser usado en mi 

contra; son cosas un poco pri
vadas, no tengo control sobre 
ello . Mostrarse, hacer algo per
sonal que a uno le toque, re
quiere de mucha energía, dis
ciplina y valentía. 

¿Te excitas al escribir? 
Sí, bastante .. Se apodera de 

mí, me siento con el control. 
Yo siento que lo estoy pasan
do bien, un estado febril , di
gamos.. Por eso no lo hago 
siempre, yo no puedo escribir 
todos los días. 

¿'Cuál es tu rutina? 
Cuando ya estoy en el libro 

me dedico cien por ciento a 
é l... Cuando todavía no lo ten
go, lo único que hago es to
mar apuntes y siempre estar 
abierto a posibilidades. Lleno 
el computador o papeles ... Es 
la única disciplina que tengo 
cuando no estoy en un pro
yecto d e te rmin ado; ah ora 
siento que me voy acercando. 

Hablemos de tu éxito, ¿· te 

Para alguna gente 
el solo hecho de 

publicar ya es un 
éxito; para mí no 

fue nada. El éxito 

llegó.fácil? 
Muy fácil. Lo que 

no s ign ifica que 
haya sido fácil pro
cesarlo. Para a lguna 
gente e l solo hecho 
de publicar ya es un 

de ventas también éxito; para mí no fue 
ocurrió muy rápido. nada. El éxito ele 

ventas también ocu-
rrió muy rápido. Yo vendí mu
chísimo y todo eso me ha cam
biado un poco la vida, pero 
fue muy fácil. 

¿Pensaste alguna vez que 
iba a ser tan rápido? 

Jamás. Generalmente soy 
muy malo para seguir hacien
do cosas en las que me va 

mal. o soy bueno para los 
deportes; nunca jugué fútbol 
porque una vez nos metieron 
un gol y yo pensé que era lo 
peor. En li teratura no sé qué 
habría pasado conmigo si me 
hubiera ido mal, tanto en ven
tas como en crítica, o si me 
hubiera rechazado la editorial, 
algo q ue normalmente un es
critor joven tiene que asumir y 
tolerar. Mi camino f-L1e al re
vés. Yo llegué a unos talleres 
literarios sin demasiada con
vicción, sólo por seguir a al
gunos amigos; un poco para 
hacer algo distinto de lo que 
yo estaba estudiando en pe
riodismo. Gané unos concur
sos, entré a otros ta lle res, y 
estaba con Skármeta cuando 
me llamó la editoria l. El les 
había enseñado un capítulo de 
Mala onda y querían publi
ca rla ele inmediato. Yo me 
salté el te ner el libro listo, ver 
dónde lo iba a editar, mostrár
selo a gente . El libro estaba 
contratado anté'S ele estar ter
minado. Al final lo entregué 
como dos años después. En el 
intermedio salieron esos cuen
tos que al principio tuvieron 
dificultades para publicar
se, pero q ue después se 
dispararon . Partieron 
con una mala crítica 
que al fina l resultó 
positiva, y e l resto es 
historia. 

¿Te molesta ese éxito 
fácil? 

A pesar ele que me toca
ron bastantes cosas negati
vas -odios, envidias, ser meti
do en tocios los sacos, ser 
responsabilizado de cosas- a 
mí me gusta escribir. Yo no 
me siento para nada famoso 
ni exitoso; ya salí de esa. De 
alguna manera , Por favor, 
rebobinar sirve para separar. 
Yo pensaba que este libro iba 
a tener mucho menos éxito que 
los anteriores porque era un 
poco raro, nada comercial, pero 
no ocurrió así; la novela funcio
nó bien. Aunque es verdad que 
me molesta tocio el lío que ar
man mis libros por esos 
asuntos de moral... pero .... 
no me puedo quejar. 

Sobre la relación 

con I u público, ¿es especial
mente Joven? 

Sí. Me gustaría tener otro 
tipo ele público. Lo tengo, pero 
e l grueso es joven. Creo que 
podrían ocurrir cosas peores. 
En realidad a mí me deja con
tento y satisfecho. Para que te 
respeten y te tomen en serio 
tienes que hacerte el mayor, 
decir "me gustaría ser como 
Donoso o como Vargas Llosa". 
El tener un público joven te 
transforma e n un roquero, y 
uno ele alguna manera pierde 
el prestigio. Pero yo no lo 
anclo buscando. Antes me in
teresaba más tenerlo, ahora 
no. En la medida en que yo 
comience a publicar afuera, en 
este país me van a comenzar a 
respetar más. 

¿La cr[/ ica no respeta a tus 
lectores? 

Yo a mi público lo respeto 
muchísimo, pero la crítica no lo 
respeta. Incluso hay coleccio
nes -en las que por sue1te no 
estoy- llamadas colecciones ju
veniles, que son patéticas. Bien
venido ese público, yo le estoy 
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muy agradecido. Más que una 
movida literaria, yo pe1tenezco 
a una movida generacional. El 
mundo donde yo convivo y 
saco mi matelial es el mundo 
peliodístico. Yo creo que he
mos creado un público joven y 
me siento pa1te de él. También 
he contribuido con libros, pero 
siento que lo mío es el mundo 
de los diarios, la radio, la televi
sión ... todo forma parte de una 
misma movida. 

¿·Sientes alguna responsabi
lidad por ese público? 

Ninguna, yo no soy su pa
dre. Siento que en Chile falta 
la figura del padre, por algo 
existe un autoritarismo de esta 
manera, pero yo no puedo 
hacerme cargo. 

Esa.falta de padre es un tema 
reiterado en tu narrativa. 

Reiterado porque recién lo 
he trabajado dos veces. Aún 
soy joven, creo que en 20 años 
más recién se va a poder ha
blar. En ese sentido soy como 
Vargas Llosa, al tercer o cuar
to libro me meto en la reali
dad del país. Por ahora he to
cado esos temas porque hay 
algo en mí que me conecta 
con eso, y siento que parte 
del éxíto que tengo no ha sido 
casual, conecté con algo que 
estaba en el aire. Ningún éxi
to de público ocurre porque 
sí. Es como las películas de 
catástrofes, se entiende per
fectamente que sólo podían 
producirse en los años seten-
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ta, cuando todo se esta
ba cayendo a pedazos. 
Yo creo que toqué algo 
que nadie había tocado. 
¿Por qué lo toqué? 
Porque creo que era mi 
historia. Si hubiera sido 
otra persona y hubiera 
escrito sobre mineros 
marchando en una huel
ga no habría tenido nin
gún éxito. Quizá hace 
20 años sí. Por suerte 
creo que estos temas, 
además de ser contín
gentes, son universales 
y profundos también ... 

Ustedes forman 11 na 
generación de escritores 
bastante grande. ¿Se 
puede hablar de un 

1boom chileno" de narrativa 
Joven? 

Yo no acepto la palabra 
ustedes, porque yo no soy 
plural. Yo siento que no per
tenezco al llamado "boom chi
leno", a pesar de que hay al
gunos amigos míos ahí. 

¿Sientes que no te integras? 
No me integro porque no 

quiero, porque no me interesa 
y porque siento que realmen
te no pertenezco. Con mucha 
piedad, podría ser el último 
integrante. Pertenezco a una 
generación nueva. Más que ser 
el chico de esos tipos yo soy 
el grande de los que vienen, 
me quedé en el medio. Me 
sorprende que me digan que 
soy de esa generación. Yo 
creo que cada escritor tiene 
una agenda secreta, la mía no 
tiene nada que ver con la de 
los que están circulando acá. 
Siento que la fecha más im
portante en Chile no es 1973 
como dicen ellos, sino 1962, 
que fue el año en que llegó la 
televisión a Chile. Yo me crié 
con televisión. Eso es lo que 
me hace muy distinto de quie
nes nacieron tres años antes y 
se quedaron sin televisión. Yo 
no puedo hablar con ellos, no 
podemos hablar de dibujos 
animados, no podemos hablar 
de música, cosas así... eso nos 
hace muy distintos. 

Rock, sexo y drogas son los 
tres ingredientes utilizados mil 
veces para escribir sobre la 

juventud. ¿Qué otros elemen
tos miades a este batido? 

Un poco de pérdida de 
identidad, de caos ... Sexo, dro
gas y rock and rol! implica 
urbe. Yo creo que escribo so
bre cómo veo Chile. 

¿Te molesta que hasta aba
ra haya l{ente que se escanda
lice por lo que escribes? 

Me molesta tan poco que 
puedo seguir adelante. La úni
ca vez que me sentí afectado 
por la crítica fue con Sobredo
sis. Era más chico, más ansio
so, quería ganar en todas, ser 
el favorito de la crítica. Fue un 
golpe para mí cuando dijeron 
que me encontraban horroro
so; pero luego todo eso se 
transfo1mó en un chiste. Do
noso me dijo: "Esto es lo me

Siento que en 
Chile falta la 

jor que te ha podido 
pasar en la vida". Mi 
satisfacción no va 
por la crítica ni por 
los premios. Para 
mí, mucho más im
portante es ser tra
ducido al inglés y 
entrar en Estados 
Unidos; me interesa 
ser leído en el Perú, 
que la gente lea mis 

figura del padre, 
por algo existe un 
autoritarismo de 
esta manera, pero 
yo no puedo 
hacerme cargo. 

libros aunque estén prohibi
dos en los colegios, que se 
identifique, eso me interesa 
mucho más. 

¿Sientes que esa crítica es 
parte de un país que no quiere 
cambiar? 

No creo que no quiera cam
biar; lo que pasa es que cues
ta mucho cambiarlo. Los jóve
nes quieren cambiarlo pero los 
adultos no, porque cambiar 
cuesta y asusta mucho. Cuesta 
mucho ponerse en contra de 
los militares, a ellos no les 
gusta que su poder se acabe. 
A la larga yo tengo mucha es
peranza en Chile. 

¿ Va a ser un día feliz cuan
do asistamos a los fimerales 
de Pinocbet? 

Para mí no. No creo que las 
cosas cambien con eso, van 
más allá. Tiene más que ver 
con la Iglesia Católica. Yo les 
tengo más miedo a los pode
res ocultos: la Iglesia Cató
lica, los conservadores, los 
hipócritas. 111 
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F I e e I o N 

Fauces 
tiernas 
FRAGMENTO DE L A PROXIMA 
NOVELA D E ALONSO CUET O 

*Alonso Gueto 
(Lima, 1954), es 

uno de los 
narradores más 
productivos de 

los últimos a17zos. 
La Batalla del 

Pasado, Vestidos 
de una Dama, 

Deseo de 
Noche, son 

algunos de sus 
títulos p ublica

dos. DEBATE 
oji·ece a sus 

lectores el 
_/i-agmento de la 

última novela, 
aún inédita, del 

escritor. 

Me llamo Juan y soy un 
soltero profesio nal. No 

sé a qué debo mi soledad ex
cepto que me veo atacado, 
con frecuencia, por un exceso 
de romanticismo . Sólo los muy 
enamorados, como yo, somos 
solte rones y muje riegos. No 
soportamos q ue una relación 
de pareja decaiga, luego de 
sus momentos iniciales; no to
le ramos q ue se entremezcle 
con los sucesos cotid ianos, 
banales, vulgarmente compli
cados de la "realidad ". Siem
pre he sentido una urgente, 
desespe rada te ntac ió n po r 
abandonar a mis compañeras 

después de un tiempo, cuan
do la droga de los mornenros 
inicia les de l amor ha perd ido 
su efecto. En algunas ocasio
nes he encontrado mujeres pa
recidas a mí. Sin embargo, n i 
siquiera con e llas, aferradas al 
amo r como revelación y no 
como hábito, he logrado una 
relación duradera. 

.~ 

Mi "defecto", por llamarlo 
ele algú n modo, es de índole 
idealista. Me inte resa que las 
mujeres sean siempre diosas, 
que la vida nunca las haga 
bajar del pedesta l en el q ue 
un día aparecieron. Prefiero 
dejar de verlas a que apa rez
can desgastadas por la cos
tumbre. Mi preocupación es 
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q ue yo tampoco descienda ele 
ese lugar para ellas. To qu iero 
que me vean como creo que 
realmente soy. Trato de luchar 
contra e l tiempo, contra la 
muerte, contra la corrupción. 
Me resisto a conformarme. 

Leí alguna vez q ue Miche l 
de Monta igne definió el matri
monio como "una invasión de l 
territorio nacional en manos 
de una potencia extranje ra" . 
Montaigne agregaba que, en 
su caso personal , no le quedó 
más remedio q ue convertirse 
en un co laboracionista. Sin 
embargo, el matrimonio no le 
impidió dedicarse a las q ue, 
aseguraba , eran sus dos gran
des pasiones: la me tafísica y 
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las prostitutas. Hace algunos 
años -bastantes a decir ver
dad- leí en Carnets una frase 
de Camus: "Si quieres conocer 
el amor, es indispensable co
nocer el verdadero, es decir el 
amor en el matrimonio, que 
es el que no se hace ilusio
nes". Pensando en frases como 
éstas, no me he casado. 

Trabajo como administra
dor ele un banco. Es un pues
to difícil por momentos (sobre 
todo por culpa de algunos 
clientes importantes). Mi ho
rario sin embargo incluye bue
nas horas de relax. Mi sueldo 
sería bajo para una familia 
pero me alcanza a mí, que 
vivo solo y sin obligaciones per
manentes. Tengo tiempo de 
leer, lo cual no deja de desper
tar la curiosidad de algunos 
amigos. Las mujeres, dicho sea 
de paso, siempre encuentran 
"encantador" e "interesante" 
que me guste la lectura. 

Por las noches, con fre
cuencia salgo y, si estoy solo, 
voy a un bar. Siempre al mis
mo, al Whisky Jazz. 

Hay dos mozos allí que 
parecen estar en permanente 
estado ele coma. Sin embargo, 
me atienden lo mejor que pue
den . Vienen de otros trabajos 
durante el día y, a veces, ape
nas se pueden sostener en pie. 
Nunca se los he dicho, pero 
siento hacia ellos una simpa
tía que trato de demostrar con 
buenas raciones de propina. 
También tengo un cierto afec
to por el local. 

Un antiguo piano ele media 
cola; una solista de cara alar
gada, con matiz cadavérico, 
que toca boleros; unas telas 
negras que dejan caer un fina 
lluvia de polvo cuando alguien 
baila; todo eso forma parte del 
decorado. Pero el lugar es 
tranquilo, el whisky sabe bien 
y algunas mujeres se sientan 
en la barra de vez en cuando. 

Una de ellas es el persona
je de esta historia. Ahora veo 
su cara frente a mí, sobre la 
madera. Tenía un moño ne
gro que se estiraba hacia arri
ba como si fuera un turbante 
y una frente amplia y limpia, 
apenas surcada de arrugas. Sus 
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ojos marrones despedían una 
-¿cómo llamarla?- gentileza. 
Tenía labios grandes y rojos. 
Era alta, de muslos firmes, 
cuerpo sólido formado por un 
traje negro largo, con zapatos 
grises de taco. Tendría cua
renta años pero era como si 
hubiera esperado toda su vida 
para lucir esa edad y mostrar 
su posible esplendor. Estaba 
al extremo de la barra y la 
primera vez que desvió un 
brillo paralelo ele los ojos en 
mi dirección, sentí que todo 
en ese pecho y esa garganta 
de cuerdas tensas esperaba 
que yo me acercara. 

Lo hice con una frase cual
quiera y una sonrisa, una cosa 
absurda como "¿Qué tomas?" 
o "Me recuerdas mucho a una 
amiga" o "Perdón, ¿no te he 
visto antes?". Son las contrase
ñas ele intercambio formal que 
suponen una audacia relativa
mente protegida, con un buen 
repertorio de variantes y ele 
repliegues en caso ele recha
zo. Lo que cuenta en esos ca
sos es el cruce, el destello, el 
movimiento de una mano so
bre la barra. Un in
tercambio eléctrico, 
donde si no hay ca
bles mojados, salta 
una chispa. 

lvie dijo que ve
nía ele muy lejos. Era 
extranjera. Su caste
llano era relativa
mente bueno y ha
blaba con naturali
dad, como con una 
extraña alegría. No 
me quiso decir ele 
qué país venía, lo 
que me resulto enig
mático y, por lo tan
to, atractivo. Había 
algo casi oriental en 
sus facciones. Po
dría ser del este de 
Europa, pensé. Es-
taba en Lima desde 
hacía unos meses. 

Me habló con toda calma 
de su infancia desdichada. Su 
padre había desaparecido de 
la casa y su madre se había 
casado con un hombre que 
no les prestaba atención. Ella 
y su hermano pasaban mu-

chas horas, incluso días, so
los. "Pero una se recupera ele 
todo", susurró antes ele beber 
un nuevo sorbo. 

Había una especie de ron
quera en su voz que le daba 
un silbido agresivo y duro. Su 
extraña sensualidad parecía 
natural. Me caía bien, por su
puesto, y cuando le propuse, 
con algo de duela, si quería ir 
a comer a un restaurante cer
cano, accedió de inmediato. 

Los tallarines con salsa de 
carne son la parte esencial de 
la comida italiana, en realidad 
ele cualquier comida. Todas las 
derivaciones más o menos so
fisticadas -sus versiones de sal
sa blanca, de nueces, de maris
cos y otras-, son simples eva
siones de lo que es la sustan
cia ele la pasta. La integración 
ele la evanescente suavidad de 
los fideos con la consistente 
dureza de las bolas de carne, 
es ejemplo exitoso de una 
mezcla de opuestos (para mí 
el principio del arte de la coci
na y de cualquier arte). 

Ella pidió, como yo, tallari
nes con bolas ele carne. De 

Ilustraciones: 
Gissel/e Beck 

abía una 
especie 

de ron
quera en su 
voz que le 
daba un 
silbido 
agresivo y 
duro. Su 
extraña 
sensualidad 
parecía 
natural. 
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pronto, los dos nos encontra
mos en una especie ele apolo
gía común del plato . Ella exa
geraba un poco, sin embargo , 
corno si los tallarines fueran 
tan importantes después de 
todo . Pe ro su vehemencia me 
entí·etenía. Fue el comienzo ele 
una amena charla . En algún 
momento , cuando ambos es
trellamos tie rnamente nuestras 
copas de vino en un brindis, 
sentí que su sonrisa reflejaba 
una salvaje , completa felicidad. 

La cena se roció de dos 
botellas de vino tinto y cuatro 
vasitos de anís. Para entonces, 
yo sentía que hubie ra podido 
levantarme y que ella iba a 
seguirme adonde fuera . 

Cuando se lo propuse ele la 
manera más caballerosa posi
ble , sonrió . 

Su casa (me pareció raro 
que no fue ra un departamen
to, tra tándose de una extran
je ra co n p ocos meses en 
Lima), quedaba en San Borja, 
en una calle tranquila, cerca 
de Guardia Civil. 

No había cuadros , ni mue
bles, ni siquiera una alfombra. 
Estuvimos en la única cama 
que parecía ser, a su vez, el 
único mueble en la enorme 
vastedad de l lugar. Había una 
desesperación tierna, demole
dora, en su modo de abrazar
me, de apretarme hacia ella . 

Por fin miré el reloj. Eran 
casi las dos. No es que me 
preocupara la hora , pero cuan
do veo e l reloj es señal de que 
estoy de más en un lugar. 

La secuencia que había em
pezado unas horas antes, al fi
nal de la barra del Whisky Jazz, 
estaba llegando a su fin . 
Una sensación simultá
nea de vacío y de har
tazgo me invadía el estó
mago. 

Su cuerpo estaba ro
ciado por las barras pa
ralelas del reflejo de la 
persiana. Estaba semicu
bie1ta por la sábana, sus 
pantorrillas atenazadas 
sobre sí misma . 

-Eres muy linda-, dije, 
repitiendo las mismas 
bana lidades de otras 
ocasiones. Algo sin em-

bargo me parecía especialmen
te enrarecido en mi voz. 

Cuando me levanté y me 
vestí, la vi observándome . Sus 
ojos se habían e ndurecido . 
Eran como los o jos de un pez, 
orificios muertos de carne ge
latinosa. No me miraba a mí y 
sin embargo tenía la cara en 
mi cuerpo. Seguí vistiéndome . 

Cuando me puse los zapa
tos, me incliné otra vez a su 
lado y la besé. 

-Adiós-, susurré. 
Caminé sin demas iada pri

sa hacia la puerta y sentía que 
se había parado detrás de mí. 

Me seguía . La situación no 
era para inquietarse (especial
mente po rque a lo mejor esta
ba buscando una promesa, un 
beso junto a la puerta y un nú
mero ele teléfono en un papel). 
Había ocurrido otras veces. 

De todos modos volteé y 
entonces e lla , cubriéndose e l 
pecho con las sábanas, se de
tuvo. Estaba parada con la sá
bana caye ndo corno una túni
ca. Sus ojos ha bían recupera
do la vida . Excepto que no era 
el brillo tierno de unos mo
mentos antes. 

Abrió la boca y dejó salir 
un sonido. Yo no le entendí. 
Sin emba rgo, me di cuenta de 
que no me hablaba. 

Repitió e l sonido . Me pare
ció increíble . Había dicho esa 
palabra : "Dólar". 

De pro nto un perro gigan
tesco, negro, como yo nunca 
había visto, bajó por la escale
ra. Se cuadró junto a mí, cerca 
de la puerta y, para mi absolu
to y devastador pánico, me en
señó una hilera fil uda ele dien-
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tes. Era una boca ominosa, 
tapada por encías negras. Te
nía las pupilas de un color 
que se parecía al amarillo. 

La mujer volvió a hablar. 
Más perros aparecieron, to

dos de un tamaño distinto. Los 
voy a listar. aunque me parez
ca increíble aun ahora que ha 
pasado un tiempo. El segun
do en llegar fue un can llama
do klarco. Era un doberman. 

Rublo era un perro ovejero. 
flwzco era un florido poodle 
negro. Peso era un chihuahua. 
Libra era un fo.Y terrier. Y por 
último, escondido al fondo, 
gruñéndome junto a los 
demás, estaba un pequeño 
cocker ::,pmziel, Peseta. 

Siete perros con nombres 
de monedas me rodeaban, 
todos listos para saltar sobre 
mí y destrozarme si yo osaba 
abrir la puerta. Eso es lo que 
mi amiga, cuyo nombre yo ni 
siquiera conocía, me estaba 
diciendo en ese momento. 

-Me llamo Dalia-, dijo con 
los ojos encendidos, como si 
adivinara mis pensamientos-. 
Es el nombre de una flor, ¿sa
bías? Pero no soy una flor. Soy 
un jardín. Y estos son mis 
guardianes. 

Se había cubierto con la 
sábana larga y blanca. Parecía 
la capa de una reina. 

No recuerdo muy bien qué 
es lo que hice cuando la oí 
decir esto con un tono de voz 
grave, casi ronco, como si otra 
persona hablara por su cuer
po. A lo mejor me estreché con
tra la pared, más preocupado 
de las hileras ele dientes que de 
esa sombra blanca que se arro
paba dentro de la sábana. 

De pronto todo empezó a 
dar vueltas. Me encontré sen
tado en el piso. !\o sé nada 
más de lo que hice en ese 
momento. 

Recuerdo que me desperté 
unas horas después con la 
conciencia de haber dormido 
mucho. 

Había una bandeja de de
sayuno frente a mí. Estaba en 
la misma habitación: las pare
des vacías, la puerta cerrada, 
las cortinas corridas dejando 
una neblina de luz. 
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La bandeja tenía una 
enorme taza de café 
negro, tostadas, y un 
poco de mermelada en 
un plato de loza. lln 
vaso delgado de jugo 
anaranjado vigilaba 
como desde un costa-
do todo lo que pasaba. 

Era un vaso inusual, 
alargado, con partícu
las blancas cristalizadas 
dentro del vidrio. 

Sentí que la pue1ta 
podía abrirse en cual
quier momento. Miré 
hacia un costado y en
contré mi ropa bien do
blada sobre la silla. De 
un salto me levanté y lo 
primero que hice fue 
ponerme los calzoncillos 
y las medias. Luego me 
abotoné la camisa con 
una velocidad feroz. 

De pronto me en
contré parado en el 
centro, mirando a mi al
rededor. Me puse a bus
car alguna cámara 
oculta en el techo. 

Aunque no encontré ningu
na señal de que me vigilaban, 
de pronto la pue1ta se abrió. 

Era ella. 
Estaba en una bata blanca 

y, curiosamente, me sonreía. 
-Te dejé tu desayuno-, me 

dijo. 
En ese momento, recurrí a 

una estrategia casi infalible: 
aparenté una absoluta natura
lidad. Le dije que el café me 
gustaba con leche. Ella me 
encerraba y yo, en vez de pro
testar, le hablaba de cómo 
quería el desayuno. Era mi 
modo de mostrarle que yo no 
había perdido el humor. (La 
ironía es el modo con el que 
yo siempre he lidiado con el 
peligro y con las mujeres). 

-Y además te olvidaste del 
azúcar- agregué. 

Ella me puso una mano en 
la mejilla. 

-En el desayuno de maña
na -me dijo-, me encargaré de 
que no falten. 

Con esto se paró y caminó 
hacia la puerta. Sentí un vacío 
en la garganta. 

-Dalia-, dije. 

Pero ella no volteó. 
Traté de abrir la puerta va

rias veces. Estaba con varias 
vueltas de llave. La madera era 
gruesa. Por otro lado, las ven
tanas daban a un jardín con 
una franja de pasto y una pa
red. Traté de romper el vidrio 
primero con mis zapatos, lue
go empujando con todas mis 
fuerzas. Me di cuenta de que 
no era un vidrio común. Pare
cía una materia transparente y 
gruesa, sellada en el marco. 
Por fin me senté en el suelo, 
estaba sudando. Aunque me 
resistí a comer durante unas 
horas, hacia el mediodía en
gullí las tostadas y me terminé 
hasta la última gota de café y 
el jugo. Ella iba a dejarme allí 
durante el resto del día. Podía 
hacer lo que quisiera conmi
go. Empecé a sentirme humi
llado. Tuve un poco de mie
do. Ir a tocar la pue1ta, llamán
dola para que me escuchara, 
era un asunto descanado. 

Salí varias veces a mirar por 
la ventana. Nada sino la pared 
y la franja de jardín; había unas 
flores cerca. 1111 

S ~".!:os 
con nom
bres de 
monedas 
me rodea
ban, todos 
listos para 
saltar 
sobre mí y 
destrozarme 
si yo osaba 
abrir la 
puerta. 
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PANORAMA SELECTO 

EL DESCUARTIZADOR DEL 
HOTEL COMERCIO Y 
OTRAS CRONICAS POLI· 
CIALES 
Luis Jochamowitz 
Peisa, Lima, 1995, 
177 págs. 

por CARLOS 
GARAYAR 

El asesinato es un tema li 
terario propio de nuestra época. Ante
riormente, salvo en la tragedia -y en 
mucho menor medida en la épica. clon
cle, po r lo demás, no suele tener con
notaciones negati vas-, fue un asunto ig
no rado. Es recién con el advenimiento 
del romanticismo y su exploració n artís
tica ele lo feo, lo repulsivo y lo pecami
noso. que el crimen empieza a frecuen
tar las páginas de la literatura. Primero 
con la llamada novela gótica inglesa; lue
go, a mediados del siglo pasado. con el 
relaro policial, gen ial invención ele Eclgar 
Allan Poe. 

Los p rimeros re latos pol iciales, si
guiendo la huella ele su creador, son 
e¡ercicios clecl uctivos en los q ue el cri
men interesa en la medida en que plan-

tea un problema a la inreligencia del 
lector. Hacia la década del veinte, sin 
embargo, este tipo ele narración comien
za. ral vez por influencia del periodismo, 
a desplazar su ar nción hacia o tros as
pectos del terna. en especia l aquellos 
que tienen que ver con la personalicJacJ 
del criminal y el ambiente social en el 
que flo rece el deliro. naciendo así la otra 
gran vertiente del género. 

El po licial ta rda en l legar al Perú de
bido a q ue es un fenómeno ele gran 
ciudad -en pueblo chico el crimen , si se 
produce, no constituye un misterio- y 
quizá nuestras urbes a principios ele si
glo no son tocla\"Ía lo suficientemente 
graneles o complicadas. Como lo dice 
Jochamowitz: "En 1908 la crónica pol i
cial aún no penetraba los sacrosantos 
muros del hogar.. El crimen naciona l 
carecía ele interés, parecía rudimentario, 
impremeditado". Jo obstante. se estaba 
formando un públ ico ávido que pronto 
sería al imentado con la abundante co
bertu ra periodística ele los cicla vez más 
numerosos hechos ele sangre que se pro
ducirían en la capiral. 

Luis _J ochamo \\'itz recoge en El des
c11artizador del f-f olel Comerc io y otras 
c ró11 icas policiales una selección ele los 
más famosos casos que conmovieron a 
nuestros abuelos. Su intención no ha sido 
cransform:1r la rea lidad en ficc ión -por lo 
cual estos relatos no son propiamente 

Luis 
Jochamowitz 

cuentos- sino rescatar para los lecto res 
ele hoy sucesos que :1nclaban perd idos 
entre las amarillentas páginas ele los d ia
rios. No se trata, empero, ele una simple 
reactuali zación periodística. 

En realiclacl , los textos de h"/ descuarli
zador .. pertenecen a un género q ue 
puede inclu irse con pleno derecho en la 
li teratura; uno que tiene pocos cultores, 
pero un origen ilustre: la H isloria 1111 i 

uersal de la i11/amia. el e Jorge Luis 
13o rges. 

Como se sabe, Borges Fue un entu
siasta del pol icial clásico y del nuevo, 
aunque en Historia 1111i!'ersal rebasa los 
marcos ele ambos y crea un nue1·0 géne
ro, al que podría mos denominar relato 
criminal. En éste lo que interesa no es 
clesentra11ar un misterio ni sólo retrata r 

• Publicidad cama adentro. Luis 
Velezmoro M. (Apoyo, 1996). El libro 
se llama así, dice el autor, "porque 
sencillamente estoy dedicado hace 
más de quince años a la enseñanza 
de la publicidad a tiempo completo y 
también a la creación de anuncios de 
productos y servicios relacionados 
con la educación y la cultura. Las 
horas del día que quedan las reservo 
para ver comerciales ... " El reflexio
nar sobre la publicidad y el marketing 
desde la docencia, le permite a 
Velezmoro un acercamiento original 
a estos temas, originalidad que se 
vislumbra ya en el índice, que incluye 
capitulas sugerentes tales como Taxi 
marketing, Quince años tiene mi 
amor, Publicidad a sus marcas, en-

tre otros. Aparte de entretener, la 
lectura de este libro permite acceder 
al conocimiento del complejo y mo
derno mundo de la publicidad. 

• PERU: a nation in development, 
A collection of research reports 
(Promperú, 1996) . En 1995, Prom
perú inició, con un grupo de universi
dades norteamericanas, un progra
ma pi loto para promover la investiga
ción de ciertos temas claves en la 
sociedad, la economía y la cultura 
peruanas. La investigación estuvo a 
cargo de estudiantes de posgrado de 
las universidades de Harvard y Nue
va York, quienes permanecieron 1 O 
semanas en el Perú. El presente li
bro reúne los resultados de esta pri
mera experiencia: 7 ensayos que van 
desde las microempresas al papel de 
las mujeres en la política. Este año, 
el programa se ha ampliado y 26 es
tudiantes que provienen de 4 conti-
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• Conde de Superunda. Joseph Da
ger Alva (Brasa, 1995). La colección 
Forjadores del Perú, dirigida por José 
Antonio del Busto, en su número 24 
ha publicado la vida y obra del conde 
de Superunda , trigésimo vi rrey del 
Perú y a quien el día de su partida, 
luego de 16 años de gobierno, se le 
tributaron honores y fue llamado "Padre 
de la patria". La biografía del virrey, na
rrada con un lenguaje sencillo, ilustra 
una interesante época de nuestra histo
ria desde una perspectiva que los ma
nuales escolares suelen ignorar. 
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una época o grupo humano sino ilu mi
nar el hecho criminal, destacarlo por su 
condición ele símbolo , hacerlo objeto ele 
cornemplac ión estética y cle1arse seducir 
por la singular fasc inación que ele él 
emana. 

Los relatos ele El descuartizador del 
Hotel Comercio se inscriben en esa línea . 
En ell os los criminales son identificados 
desde el comienzo. sin que po r esto el 
interés del lector deca iga; al contrario , la 
personalidad del asesino -y ele la víct i
ma- resulta un elemento más, del mismo 
modo que también forma parte del cua
dro la manera , a veces muy extrañ a, en 
que el p C1blico ele la época reaccionó 
ante ciertos p ormenores del caso. Y es 
que lo que verclacleramente cuenta en 
este tipo ele n arración es la atmósfera 
que se logra crea r y que es producto ele 
la peculiar combinación de los el atos 
extraídos de la real idacl y de la irnensa 
mirada artística que sin fal searl os los 
aureola de leyenda y sugestión. 

Es aquí donde entra a tallar la capaci
clacl del narrador como pros ista , pues si 
b ien en los relatos ele este tipo la tensión 
del argumento no es fundamental, sí lo 
es la intens idad de l lenguaje, ya que en 
ella radica el encanto ele lo contado. Y 
Lu is Jocha mowitz pasa incólume esta 
p ru eba. Su prosa , ele resonan c ias 
borg ianas. es ligera, sugerente, precisa , 
chispeante, muy apropiada para el giro 
caracte ri zador o el comentario irón ico. 

Los 24 textos ele El desc1tarliz ador del 
Hotel Comercio conforman un panorama 
selecto de l crim en peruano. Rev iven 
episod ios que va n desde el nunca de
sentrañado ases ina to d e B ernardo 
Monteaguclo, en los albores ele la incle
penclencia, hasta la famosa riva lidad ele 
Carita y Tirifilo -que Ciro A legría tra tara 
en Duelo de cabct!leros- , pasando por 
ep isodios menos conocidos pero igual
mente emblemáticos , como "E l gran robo 
al tren" , "Esplendo r y decadencia de un 
hampó n" o el relato que da título a este 
simpático libro que se lee con fluidez y 
mucho agrado. • 

VOLUMEN POSTUMO 

LA TENTACION DEL FRA· 

~ ~~!º~::!~ ~~beyro 
Jaime Campodónico /edi
tor, Lima, 1995, 267 págs. 

por JORGE COAGUILA 

La muerte de Julio Ramón 
Ribeyro, ocurrida hace poco más de un 
año, nos pri vó ele uno de nuestros mejo
res narradores. Sin emba rgo, p;:ira felici
clacl de sus lectores, ha dejado inéditas 
cientos el e páginas ele su diario persona l 
La tentación del.fi·acaso , cuyo tercer vo
lumen acaba ele se r publicado. 
El título obedece al deseo ele su autor de 
no cae r en la frustra ció n: "Es algo que 
durante tocia mi vida me ha secluciclo , 
pero en lo que afortunadamente no creo 
haber caído". declaraba en una ele las 
pocas entrevistas que conced ió . A la vez 
es un homenaje a su maestro Gustave 
Flaubert , ele quien aprendió mucho del 
oficio el e la escri tura y ele cuyo relato La 
tentación de Sa n Antonio tomó prestado 
Ribey ro el título ele su diario p ersonal. 
Ambos compartían un espíritu similar: 
eran incli v iclualistas y escépticos; se ale
jaban ele los acontecimientos sociales 
quizá p orqu e padecían ele enfermecla
cles -Flaubert era epiléptico y Ribeyro 
sufrb de cá ncer clebiclo a su consumo 
industrial ele tabaco- que los ob l igaban :1 
preocuparse ele sus prob lemas persona
les y no ele lo que ocu rría a su alrecleclor. 

Operado el e g raveda d en 1973, 
Ribeyro , con bastante pesar , conviv ió 
durante clécaclas con este ma l al que 
llamaba el "cangrejo" en su diario . 

"El 'cangrejo' últimamente se ha av i
va do y desde hace unos días da ve rclacle
ros sa ltos ele pantera. Noch es insoporta
bl es y en las mafi anas esfu erzos inhuma
nos para levantarme. Y a pesar ele el lo 

p ersisto en no ver a mi m édico": anota
c ión del 22 ele mayo ele 1975. 

Esta enferm edad acaso acentuó su 
pes imismo . En gran parte ele sus cuentos 
hay derrotados. Sin embargo, en el últi 
mo período ele su vicia , hubo un cambio 
brusco: se volvió hedonista, sus narra
c iones se nutrieron ele más humor; sus 
p ersonajes, que tenían mucho de él , se 
autoironizaba n. 

El víncu lo con el cigarrill o es largo. 
Fue representado en Sólo para/i.tmado
res, uno ele sus cuentos más celebrados. 
D ecía que le resultaba imposible escribir 
si no fumaba . D e manera que murió en 
su ley: escri biendo y con tabaco. 

En este vo lumen del d iario , que com
p rende ele 1975 a 1978, hay una mayor 
presencia ele París , donde v ivió poco 
más ele tres clécaclas con su esposa Alicia 
Cordero y su C111i co hijo , Ju lito. Los pro
blemas no son económicos. En épocas 
pasadas, para sobreviv ir en Europa tu vo 
que ser recogedor de periódicos v iejos y 
de botellas, ca rgador de bultos en una 
esta ción ele tren , conserje ele un p eque-
110 hote l, etcétera , aspectos que se refle
jan en el primer tomo ele este diario y 
que sirv iero n como materia prima para 
algunos ele sus cuentos como La esta
ción del diablo amarillo. 

Ahora lo que padece es ele cáncer, 
como se dijo Pero hay problemas que 
si empre arrastra tocio artista serio: "Ten
tati vas va nas hoy po r reanudar mi auto-

Julio 
Ramón 

Ribeyro 

nentes se encuentran en plena fase 
de investigación. 

• Entre la retórica y la insurgen
cia: las ideas y los movimientos 
sociales en los Andes, siglo XVIII. 
Charles Walker, compilador (Centro 
de Estudios Regionales Andinos Bar
tolomé de las Casas, 1996). Este li
bro reúne los textos que fueron pre
sentados en el coloquio que, sobre 
historia y antropología andinas, se 
realizó en París en 1993. Los autores 
rastrean los lazos entre la creación y 
la difusión de las nuevas ideologías 
que caracterizaron al siglo XVIII, y 
las revueltas y rebeliones que estre
mecieron los Andes. Así, la historia 
de las ideas y la historia de los movi-

mientas sociales son estudiadas des
de una perspectiva que señala nue
vos e inquietantes caminos para la 
investigación. 

• El otro irreprochable. Hugo 
Aguirre ( Colmillo Blanco, 1995). Del 
otro que nos habita, del deseo amo
roso, del universo animado, se vale 
Hugo Aguirre para componer versos 
sugerentes y fluidos que combinan lo 
cotidiano con juegos metafóri cos y 
analogías: "Asomas / en las lecturas 
dejadas para el otoño / andas conte
nida en los papeles arrugados de los 
/ naufragios / Roes ratesa los cabos 
que atan la barbarie / apareces en 
las cartas anónimas que arranco a 
los / transeúntes". 

• Orquídeas en el paraíso. Enrique 
Planas (Ediciones Los Olivos , 1996). 
Este joven narrador el ige un peque
ño pueblo de caucheros de la selva 
del Perú como escenario de su pri
mera novela. El protagonista es un 
adolescente cuya vida está en ma
nos de un tirano explotador. Para es
capar del enemigo debe vestirse de 
mujer y comportarse como tal en un 
burdel. La narración es fluida y los 
sucesos del relato despiertan la cu
riosidad del lector. 
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• Fokker, balas y goles. Cucho 
Sarmiento (Sin firma editorial, 1995). 
Asesinatos, misterios, muertos que 
no están muertos protagonizan esta 
primera novela del periodista Cucho 
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biografía. Escribí cuatro p:íginas, pero 
luego noté que eran inútiles, carecían ele 
tocio interés, banalidades. No veo la razón 
ele continuar este libro": líneas del 28 ele 
mayo ele 1977, que ilustran sus p royectos. 

"Escri tor discreto. tím ido. laborioso. 
honesto. ejemplar, marginal, intimista, pul
cro, lúcido: he allí algunos cal ificativos que 
me ha ciado la crítica. Nadie nunca me ha 
llamado gran escritor. Porque seguramen
te no soy un gran escritor", escribe con 
ironía el 14 ele noviembre ele 1976. 

En esta etapa , tras su matrimonio, sus 
viajes se vue lven esporádicos: de vez en · 
cuando se traslada a las p lay:1s ita lianas 
de Capri y a las españolas ele Carbone
ras: regresa al Perú para promocionar. 
aunque tímidamente, sus libros y v isitar 
tanto a sus fam iliares como a sus amigos. 

Una ele las personas más cercanas a 
Ribeyro es e l novelista A lfredo Bryce. 
Con él tiene largas conversaciones en 
París. Pero a quien valora mucho por su 
ca liclacl literaria es a Mario Vargas Llosa: 
le parece justa la celebriclacl que tiene. 
Con ambos almorzó en cierta oportuni
clacl. Anota el 24 ele octubre ele 1978: 
"Reunión amena, cordial, p rueba ele que 
aparre ele algunas discrepancias políticas 
no existen entre Mario, Alfredo y yo ren
cillas, env idias ni contenciosos que pue
dan mellar nuestra v ieja amistad". 

En diciembre ele 1975, meses después 
ele la caída ele Velasco, el cuentista dice 
que debió renunciar a su ca rgo de diplo
mático en la Unesco. Esa función. según 
confiesa dos años después, le recorta su 
libertad ele opinió n. "Si quiero dejar el 
puesto es pa ra recobrar la libertad de 
decir y escribir lo que quiera": 21 ele abri l 
ele 1977. No obstante, ese puesto le dota 
ele libertad ele acción, pues le ofrece la 
posibiliclacl ele comprar libros, ir de vaca
ciones y mantener con decoro a su fomi-

lia. Y, lo más importante. le da tiempo para 
escribir. 

Reflexionando sobre la escasa acogida 
ele su obra en Europa, dice que a ésta le 
faltó el exotismo que llama la atención ele 
los occidentales: regiones tropicales, aven
turas en la selva, desastres naturales, etcé
tera. Es una literatura d istinta a la del mexi
cano Juan Rul fo y a la del colombiano 
Gabriel García Márquez. "Mi temperamen
to anti épico me imp ide la descripción ele 
grandes acontecimientos históricos y so
ciales o la presentación ele personajes co
lectivos (comarca. pueblo. país)". dice 
Ribeyro el 13 ele enero ele 1976. 

La publicación ele este tercer volu
men colma ele alegría no sólo a los 
ribeyrianos. Pero es un:1 lástima que la 
ed ición no tenga un álbum ele fotogra
fías como en los dos anteriores comos. 
Esperamos que el cuarto tomo no tarde 
en publicarse. • 

NUEVA VISION 

l . 
EL CONTINENTE YACIO 
La conquista del Nuevo 
Mundo y la conciencia 
moderna 
Eduardo Subirats 
Siglo Veintiuno, México, 
1994, 369 págs. 

por LUIS MILLONES 

El co11ti11e11te t'acío fu e 
publicado en 199-1. pero acaba ele llegar 
a las librerías l ime11as. Como en sus cli,
cursos. el profesor espaiiol hoy afincado 

en Princeton, uti liza la pompa clesplega
cla en 1992 para p resentar una arg umen
tación sonora y sól ida contra la fácil 
conceptuali zació n ele América asumida 
como prolo ngació n del Viejo Mundo. o 
es este l ibro, sin embargo , una suma ele 
las muchas intervenciones ele Subirats en 
eventos académicos. Se trata ele un texto 
muy maduro, cuyas estridencias son pen
sadas para actuar sobre la conciencia ele 
sus lectores. Subirats se muestra como 
un obse1Yaclo r agudo y ele pluma fácil y 
entretenida. El libro comienza con el re
cuerdo ele un viaje a San Juan ele Chamula: 
allí, los observadores ele una ceremonia 
religiosa pasan a ser observados por 
Subirats, quien describe actitudes y com
portamientos en los que va encontrando 
viejas resonancias ele la primera coloni
zación. Al mismo tiempo, va desagregan
do, en el ritua l, los varios mestizajes que se 
cruzan en una cultura con c inco siglos de 
presión ideológica y resistencia. 

Un tema importante del libro es la 
crónica castellana, género q ue le permi
te elaborar cuidadosos razonamientos 
acerca ele autores y p lanteamientos asu
midos como verdades. Es así como, lue
go ele recorda rnos que los libros ele ca
ballería son el punto de partida del un i
verso ele lo "maravi lloso" que alienta a la 
crón ica. establece los distingos necesa
rios. "El linaje no legitima al héroe ele la 
crónica" d ice Subirats, comentando a 
López ele Gómara, el cron ista ele Hern{1n 
Cortés. No se trata de que los rec ién 
llegados tuviesen o no escudos ele ar
mas. En las circunstancias d el "encuen
tro" la nobleza tenía que adquirirse en 
los campos ele bata lla (o masacres) don
de los vencedores eran inevitablemente 
"la civilización". O. para decirlo en sus 
pa labras -que llevan la situación hasta 
nuestros días- "todavía en la cultura con-

Sarmiento. El congresista Dennis 
Vargas Marín dice en el prólogo: "es 
una obra de actualidad que nos remi
te de manera indirecta y creativa a un 
hecho que dejó huella en el deporte. 
Y es también actual porque nos ha
bla desde los parámetros de la socie
dad de los noventa, de nuestra ju
ventud carente de paradigmas ideo
lógicos y que en total estado de aban
dono moral no encuentra otro medio 
de expresión que a través de las ba
rras bravas ... " 

guaje que emplea esta danza para 
comunicar el "estallido de amor". De 
la marinera dice la autora de este 
libro:" (es) una búsqueda que se con
vierte en desafío. Un libro de final 
conocido que se escribe en el aire, 
con gracia y picardía para contar la 
misma y a la vez siempre nueva his
toria". 

la huida- a través del cual los campe
sinos ayacuchanos empantanaron, 
aislaron y arrinconaron a Sendero Lu
minoso hasta después optar por una 
alianza con las Fuerzas Armadas "y 
emerger victoriosos, más pobres que 
antes y con cicatrices todavía no ple
namente conocidas, pero orgullosos 
y a veces sorprendentemente opti
mistas sobre su futuro". 
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• El triunfo de dos. Luz María Pérez 
Cisneros (Sin firma editorial, 1996). 
Auspiciado por Pilsen Trujillo, este 
libro narra la historia de la marinera y 
busca explicar poéticamente el len-

• La derrota de Sendero Lumi
noso. Carlos lván Degregori, José 
Coronel, Ponciano del Pino, Orin 
Starn (Instituto de Estudios Perua
nos, Universidad de Huamanga, 
1996). Los trabajos que componen 
este volumen reconstruyen el largo y 
doloroso proceso -marcado por la 
astucia, la prudencia, la resistencia, 

• Socialismo y participación (Cen
tro de Estudios para el Desarrollo y la 
Participación, marzo, 1996). Esta re
vista trimestral entrega su número 78 
dedicado a dos grandes temas ex
tensamente tratados: la deuda exter
na y los partidos políticos. Este últi
mo reúne los trabajos presentados al 
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Eduardo 
Subirats 

temporánea se ha defendido esta doble 
representación de un indio animalizado y 
satanizado, y el soldado cristiano como la 
fi gura del héroe clásico, o sea, la 
subjetividad a la vez viJtuosa y ejemplar 
capaz de asentar los fundamentos raciona
les de una nueva civilización" (pág. 99). 

Para Eduardo Subirats la forma de 
redacción de las crónicas expresa una 
intención testimonial, que se afirma en la 
declaración reiterada de verdad en quie
nes fueron parte de la hueste. Esta pro
puesta recién se abandona con Los co
mentarios reales; aquí -nos dice e l autor
la cró nica abraza un nuevo significado: 
el "de restauración hermenéutica de la 
cultura destruida por e l conquistador". 
Alude así al fo rmidable esfuerzo de Gar
cilaso Inca de la Vega por construir un 
modelo arquetípico de civilización, que 
por contraste mostrase las faltas del go
bie rno colonial. Hay a lo largo de esta 
primera parte de l libro (págs. 1-125) una 
intención de perfilar sus fuentes para 
atacar dos áreas que constituyen sus blan
cos más notorios: la cristianización y los 
problemas derivados de la percepción 
así como de la expresión de l impacto de 
América en Europa 

Para su primer asa lto , Subirats utiliza 
dos obras oceánicas: los libros de Barro
lomé de las Casas (en especia l la Breví
sima relación de la destrucción de las 
Indias) y la gigantesca carta al rey de 
España escrita por don Fe lipe Guamán 
Poma de Ayala. 

Al hacerlo, el autor realiza una nueva 
lectura de Barto lomé de las Casas y dis
tingue tres momentos: la argumentación 
en torno a la legitimidad de la coloniza
ció n americana , la exposición de una 
serie de reformas estratégicas que cons
tituían "aquel marco teológico y jurídico, 
de signo liberal y radicalmente democrá
tico, bajo el cual la conquista y coloniza
ción americana tenían que ser replan
teadas" y la transformación de l principio 
de la conversión como medio de protec
ción del vencido contra el propio sujeto 
colonizador. Mirada así, la obra del cro
nista se constituye como la propuesta 
más cercana al humanismo reformista 
de l centro ele Europa. 

Frente a l dominico, Subirats coloca la 
Nueva crónica y buen gobierno del viejo 
luchador ayacuchano . Como se sabe, este 
libro pe rmaneció varios siglos perdido 
en Copenhague y no sabemos si alguna 
vez llegó a rondar e l despacho del mo
narca español. Nuestro autor lo coloca 
corno ejemplo de lo que llama "la resis
tencia cristianizada" y prefie re mirarlo 
como po r un prisma "que debe su im
portancia a las múltiples d ireccio nes in
terpretativas que reúne". Libro de histo
ria , de moral, y de nostalgias que exclu
yen a los incas, la Nueva crónica es 
también un repertorio iconográfico que 
puede leerse con cierta independencia 
de l teA'1:0. Subirats se acerca con audacia 
y re peto a l mate rial que juzga como 
"utopía de buen gobierno y reforma co
lo nial, pero al mismo tiempo, cosmología 

sincrética que aúna los tiempos míticos 
de las trad iciones andinas con las visio
nes apocalípticas de l cristianismo ... " 
Corno en el caso de Bartolorné de las 
Casas, Subirats rescata el carácter actual 
de Guarnán Poma. 

El capítulo "La armonía del Nuevo 
Mundo" puede verse como una lectura 
múltiple de los libros del Inca Garcilaso. 
Se acerca a é l a través de las últimas 
páginas de Los comentarios reales, en lo 
que hoy se considera como la escena 
clave para la comprensión de América 
andina: el asalto de Cajarnarca por Fran
cisco Piza rro y la hueste europea; o, 
como la llama Subirats. "la violencia 
fundacional de l sistema de la escritura". 

El análisis de Garcilaso cubre un va
cío en lo que respecta al tratamiento de 
las influencias renacentistas y sefardíes 
en la concepción del cronista cusqueño . 
Algo que todos esperábamos de la plu
ma de José Durán, quien desapareciera 
sin concluir la obra que se había pro
puesto. En esta ocasión, la erudición de 
Subirats orienta el análisis del Inca a la 
luz de lecturas ele la Utopía ele Tomás 
Moro. 

Pe ro resulta que el libro de Garcilaso 
está más cerca de la Utop ía ele Tomrnaso 
Campanella quien , a diferencia de Moro, 
"inscribía e l tiempo mitológico y su es
pacio efectivo en el inte rio r de las coor
denadas espacio-temporales de la socie
dad europea". Esta inserción de una rea
lidad en otra es e l parámetro que Jo 
acerca al cusqueño, quien llevó a cabo la 
g igantesca tarea de transmitir la oralidad 
y el tiempo mítico de sus parientes ma
te rnos, a la historia escrita que llegó con 
los compañeros de su padre. 

Subirats ha escrito, en suma, un libro 
interesante, polémico, y a la vez de fáci l 
lectura. • 

seminario Representación política, 
crisis de los partidos y construcción 
de la democracia en el Perú por Fran
cisco Guerra García, Enrique 
Bernales, Lourdes Flores Nano, en
tre otros. Trae también una completa 
sección de reseñas de libros y her
mosos textos del poeta Marco 
Martos. 

• Piura: región y sociedad. Derro
tero bibliográfico para el desarro
llo. Bruno Revesz, Susana Aldana, 
Laura Hurtado y Jorge Requena 
(Cipca, Piura. Centro Bartolomé de 
las Casas, 1996). Sorprende este 
ejemplar de casi 800 páginas "que es 
un ambicioso esfuerzo bibliográfico 
que intenta reflejar, en un solo volu-

men, el inventario completo de las 
obras impresas -hasta el momento
sobre una región particular: la de 
Piura". Y en efecto, el libro contiene 
2,166 referencias registradas si
guiendo las normas ISBD. Incluye 
índices onomásticos, toponímicos, 
de instituciones y de materias. Quien 
quiera investigar sobre Piura - ya sea 
su geografía e historia, recursos na
turales, literatura, brujería, costum
bres, etc.- tiene en este libro una 
guía que lo conducirá al material exis
tente. 

Cisneros, este joven escritor cuyo 
nombre es un homenaje al famoso 
prestidigitador norteamericano de 
principios de siglo, entrega su primer 
libro de cuentos, breves y brevísimos, 
al modo de Monterroso, algunos, y de 
Arrecia, otros. Humorístico, entrete
nido y desenfadado, el libro se lee con 
interés. 

e /DEELE: Nº 85, abril ; Nº 86, mayo. 
La publicación mensual del Instituto 
de Defensa Legal ofrece a sus lecto
res un conjunto diverso de artículos 
e información. Interesantes entrevis
tas, encuestas (¿qué nota le pondría 
usted a un juez, a un policía, a un 
microbusero? .. ) que responden cono
cidos personajes, informes sobre de 
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• Treinta treinta. Houdini Guerrero 
(Lluvia, 1996). Presentado en la so
lapa por Washington Delgado, y en 
la contracarátu la por Lui s Jaime 
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SABIO DISCURRIR 

HOJAS DE HERBOLARIO 
Javier Sologuren 
Jaime Campodónico / edi
tor, Lima, 1995, 63 págs. 

por ANA MARIA 
GAZZOLO 

La prime ra entrega de par
te de esta colecció n de hojas sueltas de 
variada estirpe fue publicada en 1992, e n 
el número 13 de la revista Lienzo, pero 
ya esa edición agrupaba escritos dispe r
sos, algunos publicados con a nterio ri
dad. La dife re ncia fundamental e ntre 
aquella y esta versión de 1995 estriba e n 
las va riantes de la selección: después de 
los primeros 27 textos siguen títu los dis
tintos, de modo que ambas se muestran 
corno piezas de una totalidad que se 
ofrece siempre incompleta, o tal vez deba 
decirse inconclusa . 

Acerca de su pertenencia a alguna de 
las especies reconocidas y definidas de n
tro del ámbito literario , las hojas de Solo
gure n son elusivas, y más bie n revelan la 
frescura de notas surgidas al abrigo de 
las circunstancias y po r motivacio nes ele 
o rigen vario. De nada sirve pensa r e n la 
divisió n genérica e ntre prosa y poesía ni 
ensayar otra de no minación que p reten
da encasillarlas. El propio poeta consi
dera dos fo rmas de mirarlas, "miscelá
nea" y "microlite ratura", to mando e n 
cuenta dos características evidentes: la 
mezcla de temas y la brevedad ele los 
textos. Pe ro más a llá de cualquie r espe
culación sobre su natu ra leza formal, es 
en el corazón de sus asuntos que las 

fronteras se desvanecen y tocamos el 
lindero de la persona que pone palabras 
e n el pape l y q ue a ntes se ha visto 
placenterame nte impelida a hacerlo . Esa 
pe rsona es en esencia un observador y 
un recolector que aduna a estas condi
cio nes la de conocedor de l arte de la 
palabra. Más que la pregunta sobre la 
de fin ición de la e nvoltura , cabría pre
guntarse cómo es la mirada q ue da pie a 
estos escritos. No quiere decir esto que 
las ho jas de Sologure n se lea n sin dete
nerse a apreciar la expresió n q ue las 
transporta , sino que e l motivo que nos 
impulsa a proseguir la lectura es la atrac
ción de una pe rcepció n fina y sosegada, 
que re posa e n los mínimos sectores de la 
rea lidad que nos rodea y también e n las 
íntimas p reocupacio nes ele la vida y del 
a rte . Pe ro, además, ell as nos llegan 
recubie rtas de una sencilb excelencia 
formal. Ese o bservador s ile ncioso parece 
encontrarse de pro nto con algo, y estos 
textos son la expresión de ese hallazgo. 
Es esta su condición , la de hallazgos en 
los que casi de inmediato inte rviene la 
razón. Por ello, ta l vez, la poesía los 
ronda, pe ro se detiene e n aquellos que , 
como los 'Textos espo rádicos", reúne n 
la sabia conjunció n de las palabras con 

Javier 
Sologuren 

la dimensió n de lo no dicho, el peso de 
lo ir rac iona l, la se nsac ió n de lo 
inacabado: "Con e l viento del tiempo y 
las aguas / con las aguas del tiempo y e l 
viento / esperar/ esperar / esperar" (p. 56) . 
En otros, la poesía aparece en las imáge
nes por las que e l escritor intenta acercarse 
a un objeto que se percibe inefable. Este 
o bservador tiene las mismas prefei·encias 
que el poeta, admira la naturaleza y en ella 
se deleita, percibe e n otros mundos la 
condición del hombre , ve las señales natu
rales como signos de un lenguaje que hay 
que descifrar y que está sujeto al desgaste 
del tiempo. La mirada, por tanto , es una, 
cambia sólo la manera de resolverla. 

Pe ro en la mayoría de estas Hojas de 
/Jerbo/ario, Sologure n desarrolla un p ro
cedimiento re fl ex ivo, q ue busca aclarar 
una idea evanescente, o fi jar algo q ue 
inte nta pe rde rse detrás ele la memoria , 
e n cualquie r caso, s iempre con la nece
sidad ele llegar a una conclusión muchas 
veces inesperada. He aq uí de nuevo la 
p resencia del obse rvador q ue inte nta 
defi nir pa ra sí las duelas, o establece dos 
instancias contrasta ntes ele la realidad, o 
po ne en contacto su visió n con las de 
otros escri tores. El poeta Javier Sologu
re n se sie nte aquí e n libertad de escrib ir 
sobre cualquier tema e n la forma q ue 
surja, así corno ele d iscurri r sobre el arte 
y la poesía hondame nte y sin sujetarse a 
la rig idez ele un estudio: "Magia eterna 
de l poema: ser e l cristal q ue , s in que
brarse, se resuelve e n el agua viva de 
la emoció n y el sentido" (p. 22). Las 
Hojas .. son obviamente escritos autó
nomos, pero cruzar su lectura con la 
excepciona l obra poética sologurenia na 
e nriquece las posibilidades hermené uti
cas y nos deja una pregunta inq uietante: 
¿qué azar hizo que algunos ele estos tex
tos no acabaran e n la otra o rilla' • 

rechos humanos, etc ., que bus
can sensibi lizar nuestra conciencia 
social, tan venida a menos en estos 
tiempos. 

nes a lo largo de más de 30 años, di
fícil encontrar un tacneño que no co
nozca a Esperanza Martínez. El libro 
de poemas que envía desde Tacna 
da cuenta de su amor a la docencia, 
de su entrega a los niños. Escritos a 
manera de canciones, los versos ha
blan de las vilcas, de las buganvil las 
y del amor a la patria. 

toria, Psicología . Como bien dice 
Johan Leuridan, presidente de la aso
ciación , "el prestigio de una universi
dad depende de la calidad científica 
de sus docentes". La publ icación de 
estas investigaciones permitirá un 
diálogo abierto entre académicos de 
otras universidades. 
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• La batalla del pasado. Alonso 
Cuelo (Apoyo, 1996). El primer libro 
de cuentos de uno de nuestros más 
importantes narradores fue publica
do por Alfaguara en España y, pese 
a los muy buenos comentarios, tuvo 
poca difusión en el Perú. La editorial 
Apoyo cubre hoy este vacío al poner 
en manos de los lectores los prime
ros relatos de Alonso Cuelo. 

• Melodías de la naturaleza. Espe
ranza Martínez (Livio Gómez, editor. 
1996). Maestra de varias generacio-

• Cultura. Revista de la Asociación 
de Docentes de la Universidad de 
San Martín de Parres, abril, 1996. Los 
docentes de la San Martín tienen en 
esta revista un espacio asegurado 
para la publicación de sus investiga
ciones. El material es bastante diver
so: cubre las áreas de Humanidades, 
Turismo, Arqueología, Filosofía, His-

• Páginas. Nº 138. (Centro de Estu
dios y Publicaciones, abril , 1996). Le 
hablaré al corazón es el título que 
engloba el contenido general de este 
número. Carmen Aldana , Víctor 
Codina, María Angela Cánepa, entre 
otros, abordan desde diversas pers
pectivas el tem a de la subjet ivi
dad como dimensión básica de nues
tras vidas. • 
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USIED SERA 
ACCIONISTA 
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DE EMPRESAS 
QUE SI RINDEN 
Con mínima inicial, 18 meses de plazo y desde SI 30 mensu,ales. 

Muy pronto, Participación Ciudadana pondrá a la venta acciones de empresas 
privatizadas y que están rindiendo 1nuchas utilidades. 

¿ES UNA 
BUENA 
INVERSION? 

Los resultados son 
contundentes. Estas 
empresas obtienen 
muy buenos resultados 
y sus acciones tienen 
más valor. 

INFORM 

¿QUE 
FACILIDADES 
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Podrá comprar desde un 
paquele de acciones de 
SI. 500, pagando una 
cuota inicial del 10%. El 
resto, lo podrá cancelar 
en 18 cuolas mensuales 
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Participación Ciudadana 
muy pronto ofrecerá más 
facilidades que 
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beneficio de su inversión. 
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comprar su paquete 
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bancos o 
sociedades agentes 
de bolsa. Y sólo 
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su.Libreta 
Electoral. 
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Todos los años los agricultores utilizan mi
llones de toneladas de estiércol y de abonos 
químicos. Estos fertilizantes, en las zonas del 
mundo que pueden costearlos, han ayudado 
a incrementar Ha producción mundial de ali
mentos a niveles que hace sólo 40 años hu
bieran sido inimaginables. Pero hay señales 
de que la ecuación fertilizantes-cosechas está 
dejando de funcionar. Las capas freáticas y los 
ríos están contaminados y las cosechas son 
menos abundantes. El interrogante es si esas 
señales deben interpretarse de igual manera 
en regiones tan diversas como Africa, China y 
Estados Unidos. 



Aunque se los critica, los fertilizantes tienen un valor indiscutible: 

Por el momento, sin ellos no pcxlemos 
alimentar ala población mundial 
Por Cameron Brandt Algunas de las cuestiones que se plan-

L RIO MrssrssIPPI, que cruza la di- tean son: 
latada región de EE.UU. conocida ~ Cómo cerrar lo que en la actuali
como el "granero del país", permite dad es un circuito abierto. El abono que 
quecientosdebarcostransportenmi- se aplica en EE.UU. es absorbido por 
llones de toneladas de granos INFORl>L4 espigas de trigo que fácilmente 
hasta el mar, para su exporta- !!§§!}§______ pueden terminar en China, donde 

ción. El hecho de que Estados Uni- BOSJON se ingieren y digieren, y los des
dos tenga esta enorme producción ----------- echos resultantes se arrojan al océ
se debe en gran parte a los 1.800 millones ano. Incluso en países como China, en 
de kilogramos de fertilizantes que los agri- los que el Gobierno es un pariente cer
cultores del país emplean anualmente en cano del individuo, hay una atávica re
sus campos. 

Pero el Mississippi también es un 
ejemplo de la otra cara del uso de ferti
lizantes. Todos los ve-

sistencia a utilizar heces humanas como 
fertilizantes lo que causa que los nu
trientes,en una gran cantidad de fertili-

ecosistemas de agua dulce que el hom
bre ya está explotando al máximo. 

~ El efecto a largo plazo sobre la fer
tilidad del suelo. Además de alterar la 
composición química del suelo, el uso 
de fertilizantes estimula la siembra re
petida de un mismo cultivo y las cose
chas múltiples. Esto aumenta la posibi
lidad de que las máquinas alteren y 
apisonen el suelo, que se consuman 
ciertos nutrientes específicos y que el 
suelo quede sin plantas resistentes a la 
erosión durante períodos prolongados. 

.,. La capacidad de las especies de 
plantas de absorber fertilizantes. Entre 

ranos las algas que cre
cen en la boca del río 
consumen el oxígeno 
disponible, convirtien
do cientos de millas 

DISMINUCION DE LAS COSECHAS 
1950 y 1980 los 
agricultores podí-

30 Millones 
de toneladas 

an esperar que una 
tonelada adicional 
de fertilizante in-

cuadradas en una 
"zona muerta". Lo que 
alimenta a esas algas
junto con los desechos 
humanos-son los re-

20 ..... 
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1950 1960 1970 1980 

China 

Estados 
Unidos 

Unión 
Soviética 

1990 2000 

crementara sus co
sechas en 9 tonela
das. Hoy en día 
una tonelada adi
cional de fertili
zante rinde menos 
de 2 toneladas adi
cionales de cerea
les. La Organiza-
ción de la 
Naciones Unidas 

siduos de los fertili
zantes que pasan de 
los campos al río. El 
Mississippi no es un 
caso aislado. En el mar 
Mediterráneo y los 
mares internos de Ru
sia también ha aumen
tado la población de 
algas, y los nitratos de 
los fertilizantes orgáni
cos e inorgánicos ame
nazan las capas freáti-

Tras décadas de constante aumento, el uso de fertifízantes químicos ha comenzado a 
nivelarse o a disminuir en algunos de los países de mayor superficie 

para la Agricultura 
y la Alimentación 
(FAO), con sede 
en Roma, está tra
bajando con los 
gobiernos de Ma
lasia, Indonesia y WORLDW/ilCHINSilTIJlE 

cas de India, China y Estados Unidos. 
Estas cuestiones ambientales, suma

das al hecho de que en varias partes del 
mundo el uso de más abono ha dejado 
de rendir mayores cosechas, han causa
do que muchos científicos comiencen a 
cuestionar la sencilla premisa de que 
los fertilizantes orgánicos e inorgánicos 
que se añaden al suelo reemplazan los 
nutrientes que consumen las plantas. 
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zantes,sólo se "usan" una vez antes de 
terminar en los océanos del mundo. 

.,. La contaminación de los ríos y de 
las capas freáticas con nitratos y fosfa
tos. 

Como casi todos los fertilizantes son 
solubles, gran parte del abono que las 
plantas no absorben tiende a terminar 
en los ríos. Esto causa grandes pérdidas 
económicas a los agricultores y daña 

Filipinas para re
ducir el excedente de nitrógeno prove
niente de los fertilizantes en los arroza
les. Se calcula que el costo anual de este 
nitrógeno que las plantas no logran ab
sorber es de unos 4 mil millones de dó
lares anuales. 

A pesar de todas estas señales de 
alarma, el uso de fertilizantes no dismi
nuirá. En los países en desarrollo se es
tima que en el año 2010 el uso prome-
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dio por hectárea aumente de los 70 ki
logramos por hectárea que se utilizan 
en la actualidad a 110 kilogramos. El 
motivo es sencillo: mientras que lapo
blación-y la consiguiente presión so
bre los terrenos de cultivo-sigan au
mentando, los agricultores tendrán que 
incrementar su producción. 

Según Robert Brinkman, de la Divi
sión de Desarrollo Hídrico y de Suelos 
de la FAO: "Una de las principales cau
sas de la no sostenibilidad de la pro
ducción agrícola de muchos países en 
desarrollo es el uso inadecuado de fer
tilizantes, con la consiguiente disminu
ción de la fertilidad y de las cosechas y 
la mayor dependencia de los países en 
alimentos importados". 

La clave para resolver gran parte de 
los problemas causados por el uso de 
fertilizantes-en la actualidad 125 mi
llones de toneladas a nivel mundial-es 
la investigación, la educación y el clima 
político apropiado. Esto último es es
pecialmente importante, porque el uso 
correcto de fertilizantes representa una 
inversión en materiales, tecnología y 
educación que sólo se hará si los agri
cultores creen que no perderán otros 
beneficios. Además, las políticas agrí
colas que promueven el uso excesivo de 
fertilizantes-

se están investigando fertilizantes cuyos 
nutrientes se liberan en base al ciclo de 
crecimiento de las plantas. Otra investi-

generalmente 
mediante subsi
dios-o que dan 
prioridad a los 
cultivos que de
penden de los 
fertilizantes, 
pueden exacer
bar los proble
mas ecológicos 
causado por su 
uso. 

Con el tiem-
po, la investiga-

Incluso en países en los que el Gobierno es un 
pariente cercano del individuo, hay una atávi· 
ca resistencia a utilizar heces humanas como 
fertilizante, lo que causa que los nutrientes , 
en una gran cantidad de fertilizantes sólo se 
"usan" una vez antes de terminar en los 
océanos del mundo 

gación se concen
tra en objetivos 
más sencillos: 
fertilizantes que 
el agua no arras
tre con tanta faci
lidad o que no re
qmeran procesos 
de producción 
prolongados. Ex
pertos en esta 
materia de Cana
dá y de Zimbab-
we han creado un 
método para 

ción podrá resultar en mejores fertilizan
tes y en plantas que los puedan absorber 
en su totalidad. En Europa y en EE.UU. 

combinar roca de fosfato con fertilizante 
comercial y con desechos de alimentos 
que evita el tratamiento con ácido sulfü-

rico que se requiere normalmente. 
También se está haciendo mucha in

vestigación sobre sistemas agrícolas que 
requieran menos cantidad de productos 
químicos. Algunos agricultores han lo
grado incrementar su producción sin nin
gún fertilizante químico, usando fertili
zantes orgánicos sólo cuando es 
necesario y prestando estrecha atención 
a la calidad del suelo, de manera que la 
erosión y el lixiviación no roben nutrien
tes. Muchos viñedos de California, inclu
yendo la conocida empresa Gallo-Sono
ma, han puesto en práctica estas técnicas 
con buenos resultados. China (ver artícu
lo en este número) se ha comprometido
financiera y legalmente-a utilizar fertili
zantes orgánicos.@ 
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China reduce el uso de abonos químicos 

Pero los agricultores rechazan 
la ''suciedad nocturna'' 
Por Zhao Qinghua tenible. "El mayor uso de estiércol orgá-

HINA, CON su creciente población y nico es una forma importante e irreem
limitados terrenos aptos para el cul- plazable de incrementar la fertilidad del 
tivo, espera obtener grandes resul- suelo y de contar con una agricultura sos
tados del uso de fertilizantes orgá- tenible", dice Wangjindeng, director de 
nicos. Si todo sale como se ha la Sección Suelos y Fertilizantes del Mi
previsto, la producción cerealera nisterio de Agricultura. Si bien será ne

aumentará unos 50 millones de tonela- cesario utilizar fertilizantes químicos, el 
das anuales en el curso de los próximos mejor uso de abonos orgánicos permiti
cinco años. INFORMA rá que los agricultores aumenten su 

El plan vigente requiere que el '!!§.§P_lf._____ producción a menor costo, "y esta 
uso de fertilizantes orgánicos au- BHJING es una importante estrategia para la 
mente un 5 por ciento anual hasta fi- ----------- supervivencia de la agricultura de 
nes del año 2000. El objetivo oficial es no China", explica Wang. 
menos de .'30 toneladas por hectárea por La movilización de estos recursos ha 
año. Para abastecer una cantidad suficien- requerido un esfuerzo monumental del 
te de fertilizantes orgánicos se han intro- gobierno.Desde 1989,porejemplo,elgo
ducido y promovido varias medidas, que biemo provincial de Heilongjiang ha pre
incluyen el procesamiento de excremen- miado a funcionarios y a técnicos que pro
tos animales y humanos, la siembra de cul- mueven el uso de fertilizantes orgánicos. 

tivos de "estiércol verde", que se reinte
gran al suelo, y el uso de microbios para 
descomponer los tallos de las plantas co
sechadas. 

Este compromiso a utilizar fertilizan
tes orgánicos-una parte importante de 
la ley que rige la agricultura china- se 
considera como un factor clave para la 
protección de los terrenos fértiles exis
tentes y la producción de alimentos sos-
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Hasta la fecha se han invertido unos 72 
millones de dólares en la producción y en 
la utilización de fertilizantes orgánicos, y 
42 millones de dólares de ese total corres
pondieron a los agricultores. Las provin
cias de Zheijang y Jiangsu han invertido 
dinero en nuevas dragas que succionan el 
cieno del fondo de los ríos que cruzan esas 
provincias. 

En otras partes se ha hecho hincapié en 

mezclar cultivos de plantas alimenticias 
con cultivos de estiércol verde que se pue
de mezclar con la tierra al arar o que se 
corta y se transporta a otros campos o se 
utiliza para alimentos de animales cuyo es
tiércol se usa como fertilizante. 

Estas medidas para mejorar el suelo 
de los campos de mediano a bajo rendi
miento pueden resultar en grandes me
joras. En 1995 los campos de la provin
cia de Shanxi rindieron 84 mil 
toneladas adicionales de cereales y 800 
toneladas más de algodón. Las 526 fa
milias campesinas de Shangyuan, una 
aldea del condado de Xinjiang, entre 
1992 y 1995 aumentaron su producción 
de trigo en un 25 por ciento sin aumen
tar el uso de abonos químicos. 

Una fuente de fertilizante orgánico 
que no se ha utilizado plenamente son 
los excrementos humanos tratados, co
nocidos en China como "suciedad noc
turna". Los 13 millones de habitantes de 
Shanghai, por ejemplo, producen diaria
mente más de 5.500 toneladas de "sucie
dad nocturna" , pero sólo la quinta par
te llega a las granjas. Además, los 
campesinos suburbanos la están utili
zando cada vez menos, lo que significa 
que más excrementos humanos deben 
tratarse y desecharse a un gran costo 
para la municipalidad. 

En un esfuerzo para persuadir a los 
campesinos que utilicen más "suciedad 
nocturna", que según los agrónomos es 
un excelente fertilizante, Shanghai ha 
creado un subsidio que en 1995 costó 5 
millones de dólares al gobierno munici
pal. Pero el mal olor y los problemas de 
transporte siguen obstaculizando los es
fuerzos para promover su uso. Se espera 
que la "suciedad nocturna" ayude a im
pulsar la expansión económica de 
Shanghai, ya que se puede quemar para 
generar electricidad. ((D 

ZHAO QINGHUA ESCRIBE PARA China 
Features, UNA DIVISIÓN DE XINHUA, LA 

AGENCIA DE NOTICIAS OFICIAL CHINA. 
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Los campos agotados traen problemas 

En Africa esperan la 
caída de las hojas 
Por Thomas O. McOwiti lidad de los Suelos Tropicales (TSBF) 

EGUN LA Organización de las Na- reveló que en Uganda sólo un 4 por 
ciones Unidas para la Agricultura ciento de los agricultores utiliza fertili 
y la Alimentación, Africa es la úni- zantes, comparado con un 70 por cien
ca región del mundo cuya produc- to en las tierras altas de Kenya. Incluso 
ción de alimentos per cápita INFORMA en Kenya sólo se emplea un 37 
está disminuyendo. Pero la !!§§!}§ ______ por ciento del fertilizante necesa-

pobreza y la necesidad extremas NAIROBI rio para obtener buenas cosechas, 
hacen que el debate sobre los me- - ---------- y la mayor parte de los abonos se 
jores fertilizantes y su uso adecuado sea utiliza en granjas comerciales y en cul
inútil. tivos para la exportación. El 90 por 

La producción de alimentos para los ciento de los pequeños agricultores, 
600 millones de habitantes de Africa que producen las tres cuartas partes de 
Meridional ha sido pésima. Según un los alimentos del país, prácticamente no 
informe del Banco Mundial publicado usan fertilizantes porque no pueden 
en 1994, el déficit de alimentos-que costearlos. 
en 1990 ascendía a 10 millones de to- La manera más rápida de resolver la 
neladas-en 2020 ascenderá a 90 millo- crisis de la fertilidad sería, por supues
nes de toneladas. La desnutrición in- to, emplear grandes cantidades de fer
fantil está más generalizada que nunca: tilizantes inorgánicos. Ludwig Schatz, 
casi la tercera parte de los niños de Afri- coordinador de un proyecto de distri
ca están subalimentados. Está claro que bución de fertilizantes a cargo del mi-
muchos países africanos, algunos de los '1W1 
más pobres del mundo, están perdien
do la batalla para alimentar a su pue
blo. 

Hay muchos motivos para esto, pero 
uno de los más importantes es la pérdi
da de fertilidad de los campos de los 
pequeños agricultores, que producen la 
mayor parte de los alimentos de Africa. 
En el pasado los agricultores africanos 
barbechaban sus campos durante 40 a 
50 años para restituir la fertilidad. Pero 
la demanda de la creciente población ha 
reducido la duración de estos períodos 
de descanso- o los ha eliminado por 
completo- en gran parte del continen
te. Pedro Sánchez, director general del 
Centro Internacional para la Investiga
ción de la Agrosilvicultura (ICRAF), 
con sede en Nairobi, señala que "el sue
lo africano ha sido cultivado durante si
glos con poco o ningún agregado de nu
trientes , con la consiguiente reducción 
de su capacidad de sostener cultivos". 

r>"" .. ' .. 
' 

( 

nisterio de Agricultura de Kenya y del 
Organismo para la Cooperación Técni
ca de Alemania dice que " la única op
ción es aumentar la cantidad y la efi
ciencia del uso de fertilizantes 
inorgánicos, porque la falta de nutrien
tes en los campos es demasiado pro
nunciada". 

Schatz tiene su propia fórmula: ha
cer que el fertilizante sea menos costo
so y más accesible a los agricultores en 
los lugares más cercanos, explicarles 
cómo utilizarlo y enseñarles cuál es el 
tipo de abono más adecuado y cómo y 
cuándo emplearlo. 

Paul Woomer, un científico que tra
baja en TSBF, también apoya el uso de 
fertilizantes. Pero reconoce que la eli
minación de los subsidios a los insumos 
agrícolas ha causado que pocos peque
ños agricultores de Africa puedan com
prar abonos inorgánicos. Woomer cree 
que la solución sería utilizar más roca 
de fosfato para el fósforo y otras fuen
tes inorgánicas baratas de nitrógeno. 

En la actualidad la fuente más co
mún de nitrógeno para fertilizar los 
campos es la Úrea. La roca de fosfato 
abastece la mayor parte de los fosfatos 
que se utilizan. La mayoría de los paí
ses africanos importa los fertilizantes 

Un método para restituir la fertilidad 
del suelo es utilizar fertilizantes inorgá
nicos. Sin embargo, un estudio realiza
do por la Dirección de Biología y Ferti-

Los agricultores africanos no pueden barbechar sus campos, lo que obliga al uso 
de fertilizantes 
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Los árboles, cuyas hojas y raíces sirven de abono orgánico, pueden ser la solución para los 
agricultores que no pueden costearse la compra de fertilizantes 

que utilizan. Unos pocos países de Africa 
Meridional tienen depósitos comerciales de 
roca de fosfato, pero no cuentan con la in
fraestructura necesaria para fabricar fertili
zantes. 

Por suerte, a las plantas no les interesa de 
dónde provienen los nutrientes que utilizan: los 
abonos orgánicos e inorgánicos dan los mismos 
resultados. El nitrógeno, por ejemplo, se puede 
reabastecer fácilmente utilizando leguminosas, 
que atrapan el nitrógeno del aire y lo fijan en el 
suelo o en árboles de raíces profundas como los 
sesbania sesban, que extraen nitrógeno del sub
suelo y lo ponen a disposición de los cultivos 
con raíces menos profundas. 

En Chipata, en el este de Zambia, donde la 
fertilidad del suelo y las cosechan han estado 
disminuyendo en forma constante, los investi
gadores de agrosilvicultura han creado un me
jor sistema de barbechar los campos utilizando 
árboles leguminosos en lugar de las técnicas de 
descanso tradicionales . "La barbechera de los 
campos no es nada nuevo. Lo que es nuevo es 
el uso de árboles y de arbustos específicos ex
presamente para ese fin", dice Freddie Kwesi
ga, un investigador del ICRAF en Chipata. Los 
árboles dejan caer una gran cantidad de hojas. 
Además, las raíces, que se dejan en el suelo 
cuando se cortan los árboles, se siguen descom
poniendo a lo largo del tiempo y siguen alimen
tado cosechas. 

Los resultados son alentadores. Los dos años 
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posteriores a la barbechera, los campos en que 
se sembraron sesbanias produjeron mucho más 
maíz que los campos sin fertilizar. En 1990 y 
1991 los investigadores obtuvieron rendimien
tos de 5 a 5,6 toneladas por hectárea, más que 
las 4,9 y 4,3 toneladas de los campos fertiliza
dos y que las sólo 1,2 a 1,9 toneladas de los cam
pos sin fertilizar. La investigación similar en 
otras partes- en Maseno, Kenya; Makoka, Ma
lawi; y, Domboshawa, Zimbabwe-confirma el 
potencial de esta tecnología usando otras espe
cies, como tephrosia vogelii y cajantus cajan. 

Según Sánchez la agrosilvicultura no puede 
abastecer la mayor parte del fósforo que requie
ren los cultivos. Casi todo el fósforo acumulado 
por los cultivos de cereales y de legumbres está 
en el grano, que constituye la cosecha. 

Así que, en la opinión de Sánchez, la opción 
más pragmática es que los agricultores que pue
dan costearlos utilicen fertilizantes inorgánicos 
junto con los orgánicos. Pero, para la gran ma
yoría de los pequeños agricultores de Africa la 
solución puede estar en la explotación agrícola 
orgánica propuesta por la agrosilvocultura, uni
da a un mayor uso de estiércol, estiércol verde 
y residuos de cultivos. <ID 
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TARIFAS DE SUSCRIPCION 
(Sírvase emitir cheque a nombre de APOYO COMUNICACIONES S.A.) 

RUC 26051088 

Un año Dos años 

Normal Oferta Normal Oferta 

O Suscripción Nacional (S/.) 60 50 120 95 

O Suscripción Internacional (US$) 
( ) América Latina 40 75 
( ) EE.UU. / Canadá 40 75 
( ) Europa 60 110 
( ) Asia, Africa, Oceanía 90 170 

Los precios incluyen /G V 

Envíe su boleta de suscripción a República de Panamá 6426, San Antonio, 
Miraflores o vía fax al número 444-5240. 



APOYO COMUNICACIONES S.A. 
República de Panamá 6426, San Antonio, Miraflores 

Teléfono: 444-5555, Fax: 444-5240 
E-mail :LM@APOY05.COM.PE 

Informes y ventas: Srta. Carla Guzmán 




