




CIFRAS 
DE APOYO 

Número de futurólogos a tiempo completo en EE.UU. : 1 000 

En el Perú: O 

Porcentaje de ganancia que puede obtenerse contrabandeando cocaína desde América Latina hacia Miami: 300 

Dólares pagados en una subasta por el Ford Escore 1975 que perteneció al papa Juan Pablo II: 102 000 

Dólares pagados por un certificado médico de rehabilitación de drogas firmado por Kurt Kobain: 1 150 

Número de planetas menores que tienen nombre de rockeros: 8 

Número de segundos que una persona puede esperar atrapada en un ascensor antes de mostrarse 
visiblemente agitada: 40 

Peruanos encarcelados en EE.UU.: 286 

Porcentaje de presos en el Perú que cumplen condenas de terrorismo: 18 

Porcentaje de violadores de niños menores de 12 años, en EE.UU., que son familiares, conocidos 
o amigos de la víctima: 96 

Población actual de la India, en millones: 945 
Proyección para el año 2050: 1 533 

Población actual de China, en millones: 1 232 

Proyección para el 2050: 1 517 

Población actual del Perú, en millones: 24 
Proyección para el 2050: 56 

Ganancia anual promedio, en dólares, que se obtiene de un club de striptease "bien manejado" en EE.UU.: 5 000 000 

Millones de dólares que se gastan anualmente en EE.UU. en pornografía: 8 000 

Precio promedio, en dólares, del costo de producción de una película pornográfica hard-core en EE.UU.: 8 000 

Precio de una copia vendida por un ambulante en Lima: 7,5 

Número de años que tenía la fórmula de Coca Cola cuando fue reemplazada en 1985 por la fórmula New Coke: 99 
Número de días que duró New Coke en el mercado: 77 

Pérdidas, en dólares, que causó este proyecto a Coca Cola: 35 000 000 

Número de años que le tomó a RJ Reynolds desarrollar el cigarro "sin humo": 7 

Número de días que duró en el mercado: 120 

Pérdidas, en dólares, que causó el proyecto a la empresa: 325 000 000 

Minutos que pasarían desde el momento en que se decide un ataque nuclear hasta el lanzamiento 
del primer misil en EE. uu. : 22 

En Rusia: 13 
Millones de personas que viven en países sin libertad de prensa: 2 400 

En países con libertad de prensa: 1 000 

Número de países en guerra que durante el conflicto tenían al menos una franquicia de McDonalds: O 

Número de productos de los 101 Dálmatas introducidos al mercado diariamente desde el estreno 
de la película hace un año: 380 

Millones de dólares que cuesta el sostén con incrustaciones de diamantes "Miracle Bra": 1 

Número de sostenes vendidos: O 

Número de años a los que fue condenado Carlos Manrique: 8 

Dólares que deberá pagar por reparación civil: 150 000 000 

Años a los que fue condenada su esposa Violeta Mori: 7 

Dólares que deberá pagar por reparación civil: 50 000 000 

FUENTES: 1 The Futurist/2 DEeAre/3-7 Harper's/8-9 Poder Judicial /1 O Departamento de Estado EE.uu/1 1-14 Naciones Unidas/15-16 Apoyo/17-19 US News & 
World Report/20 DEBATE/21-28 US News & World Report/29-30 Newsweek/31-34 Harper's/35-38 Poder Judicial. 
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Somos Inca Films, la empresa cinematográfica más premiada de Latinoamérica. Hemos 

obtenido los más importantes galardones en países como Suiza,Bélgica,Canadá, República 

Checa, Francia, Japón,España y Cuba. Toda esta experiencia en comunicación audiovisual 

la hemos volcado al servicio de la imagen corporativa de las empresas. Cualquiera sea el 

video que su empresa necesite - publicitario, institucional, motivacional , educativo, 

documental, etc.-nosotros lo elaboramos con el mayor profesionalismo. Haga como nuestros 

clientes . Invierta en imagen . Recuerde que la imagen es la cara de su empresa . 

INCA FILM 
PRODUCTORA 
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:LIENTES: HOGAR, CONSORCIO DE ALIMENTOS FABRIL PACIFICO, PEPSI, TOYOTA, SAMSUNG, CONSORCIO TEXTIL DEL PACIFICO, NESTLE, TELEPOINT, CORP. 

IACKUS, SUNAT, ADUANAS, ATV, BASA, MAGIA BLANCA, AERO CONTINENTE, GRUPO APOYO, COSTA PERU, MOL/TAL/A, NUGGET, KIWI, PERUVAL, HYUNDAI. 
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' ' 
FEDERICO VILLARREAL 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 
convoca a un Concurso de Ensayo con las siguientes 

BASES 

,__ ____ P_R_I_MERA. - EL CONCURSO NACIONAL DE ENSAYO FEDERICO VILLARREAL es para 
ensayos inéditos de interpretación de la r-ealiilad peruana global o parcial, escritos por 
autores peruanos. Podrá tratarse, de ún solo ensayo, no menor de 150 páginas A4 a 
doble espacio, o de un conjunto diJ. ensayQ$ breves de la misma dimensión mínima. 

______ S_E_G_UNDA. - Habrá un premio único, de Di.El M}LNUEVOS SOLES (SI. 10,000.00), más la 
publicación de la obra, cuyos detecht>S para la primera edición adquiere , al 
premiarla, LA UNIVERSIDAD N'ACIONAL FEDERICO VILLARREAL. 

______ T_E_R_CERA. - Los ensayos se presentarqn en tres copias" en hojas de formato A4, a doble espacio 
y con seudónimo. En un sobre aearte, en cuyo exterior se escribirá el seudónimo 
respectivo, se incluirá el nombre y la$ referenéias necesarias para identificar y ubicar al 
autor. La entrega se hará en la ~CÚEI.A DE POST-GRADO DE LA UNFV (General 
Pezet 1483, San Isidro, Lima), en el hofari{/ de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., hasta el 30 de 
Junio de 1997. Estas copiast y los $obrá c~,:respondientes al seudónimo, podrán ser 
recogidas en el mismo hqtário y loctil dM'fro de los treinta días posteriores a la 
publicación delfallo dljurado. 

-----~C=UA=R;;.;;TA. - El jurado que discernirá et premiq estará compuesto por cinco personas de 
reconocido prestigio en et'área de las ciettéias sociales, cuyos nombres se dará a conocer 
oportunamente. 

-----~-U_I_NTA. - El fallo del jurado se emitirá el tteinta'd'éAgosto de 1997. 

-----~S=E=X=TA. - Al presentarse a e~e concurso lq~ a'l{¡(f)res aceptan todas y cada una de las 
anteriores normas que lo rigen. 



••• 
entrevista 

El próximo mile 
La Asociación Psicoanalítica Internacional y la Unesco anunciaron que entre el 15 y el 20 de abril de 1998 
se realizará en Lima la conferencia internacional 11 En el umbral del milenio11

, con la asistencia de personalidades 
del arte, la cultura, la ciencia y la política. El objetivo del encuentro es intentar vislumbrar y comprender el 
modo en que las grandes transformaciones científicas, tecnológicas y culturales de este fin de milenio afectarán 
a la sociedad. A propósito del umbral del 2000 y de nuestras percepciones hacia el futuro, DEBATE conversó 

con los psicoanalistas Moisés Lemlij y Max Hernández, coordinadores del encuentro. 

Entreuista: 
GiOL'a111za 
Pollarolo y 
Rocío Moscoso 

Fotos: 
H. Romaní 
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Moisés Lemlij. 

E l psicoanálisis indaga 
el pasado ¿por qué or
ganizar 1111 encuentro 

- que se propone inda-
gar el.Ji1turo;, 

HERNANDEZ: Tengo la im
presión de que si bien en el 
análisis indagamos en el pasa
do, lo hacemos desde una 
perspectiva temporal particu
lar: es el pasado inserto en el 
presente que bloquea la com
prensión de la realic.lac.l actual 

y que impide visualizar el fu
turo con ojos nuevos, lo que 
constituiría el centro del trabajo 
analítico. M[1s que recoger las 
marcas del pasado, se trata e.le 
lograr que este pasado, -del cual 
e.lijo Freuc.l hace 100 años que 
tiene "un hedor a actualic.lad"
no hieda a algo guare.lado sino a 
presente, de manera que nos 
permita mirar el futuro. 

LEMLIJ: El psicoanálisis no 

es la única rama del conoci
miento que funciona sobre la 
hase de posdicciones y no e.le 
predicciones; la teoría e.le la 
e,·olución, por ejemplo, es 
posc.licti,a: recoge datos de 
aquí y e.le allá que le permiten 
hacer una reconstrucción. En 
ese sentido, el psicoanálisis 
hace lo mismo: arma una hi
pótesis e.le funcionamiento. 
Para nosotros. igual que para 
alguien que estudie la evolu-

DEBATE, MARZO•AbRil 1997 
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c10n, predecir es dificilísimo: 
¿cómo saber qué especies van 
a sobrevivir, qué cambios van 
a ocurrir? Precisamente por 
eso me interesa un encuentro 
como éste, donde colegas de 
otras disciplinas expondrán 
sus proyecciones y nosotros 
las nuestras. 

¿·Qué puede aportare/ psicoa
nálisis en estas proyecciones? 

HERNANDEZ: La noción 
del lazo social -que dentro del 
análisis está planteada por un 
Freud que vivió en el momen
to en que las comunidades se 
transformaban en sociedades
nos lleva a reflexionar sobre 
cuál va a ser la naturaleza del 
vínculo entre los hombres en 
el mundo del futuro. Es fácil 
predecir que nos encamina
mos a una forma de vida esen
cialmente urbana. La megápo
lis va a ser el modo predomi
nante en el futuro; y sin em
bargo esta sociedad perfecta
mente comunicada se refugia 
en formas tan arcaicas como 
son los nacionalismos. Lo ocu
rrido en la ex Yugoslavia es 
un ejemplo aterrador. Bernard 
Shaw decía que el nacionalis
mo era el yeso que se ponía 
sobre la identidad quebrada 
de una nación o de un pue
blo. Me pregunto qué va a 
pasar cuando la globalización 
que no supera la fragmenta-

Es fácil predecir 
que nos 

encaminamos 
a una forma 

de vida 
esencialmente 

urbana. 
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oon genere las angustias de 
perderse en un universo más 
o menos indescifrable. El aná
lisis tiene alguna cosa que 
decir sobre esto; así corno ha 
tenido alguna cosa que decir 
sobre la violencia , así como 
dice cosas absolutamente 
irritantes a veces sobre el pro
blema del género. 

¿Porq11é la necesidad de re
jlexionar sobre el Jutu ro aho-

raynoen 1986,pordeciruna 
fecha c11alqu iera? 

HERNANDEZ: El psicoaná
lisis sale a enfrentar el reto 
extraordinario que nos produ
ce el fin de un milenio. Cierto 
que podríamos tener otros ca
lendarios pero el hecho con
creto es que el nuestro marca 
el 2000, lo cual evoca toda 
clase ele fantasías mesiánicas 
futuristas , marchas atrás, retro-
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cesos. Y también se vive des
de la perspectiva del gran de
sarrollo que estamos vivien
do, con transformaciones im
pensables apenas unos años 
atrás. 

LEMLIJ: Hay fechas parti
culares que obligan a hacer 
un balance. Estamos ante el 
fin de un milenio, y un acon
tecimiento así se relaciona con 
el Apocalipsis; es el momento 
de sentarse a revisar porque se 
siente que Dios vendrá a pe
dirnos cuentas y tenemos que 
hablar de nuestros pecados, 

buscando que sean perdonados. 
Hay gran perplejidad y descon
cierto, esperanza y miedo. 

¿De qué 'Pecados" es nece
sario hablar? 

LEMLIJ: La violencia come
tida contra el género, la cultu
ra y la ecología. Son los cuatro 
temas del encuentro. La elec
ción puede parecer arbitraria 
o restringida, pero considera
mos que estos cuatro ejes son 
importantes en sí mismos y 
además permiten armar esce
narios transversales. Por ejem
plo, se puede ver qué relacio
nes hay entre violencia y gé
nero , o entre industria y 
ecología, empresa y lideraz
go, o entre cultura y violencia. 
Este último tema es importan
tísimo, porque los actuales 
conflictos en las grandes civi
lizaciones no se producen por 
causas ideológicas -que por el 
momento han quedado en un 
plano más o menos secunda
rio- , sino culturales. Así mis
mo, son importantes las trans
formaciones que se están pro
duciendo en la relación entre 
hombres y mujeres. 

HERNANDEZ: Esa expre
sión del pecado me parece su
gerente sólo en sentido 
metafórico. Desde ahí diría 
que tenemos que hablar del 
pecado de habernos alejado 
de la naturaleza; del pecado 
de la arrogancia de creer que 
sabemos adónde vamos sin 
hacer un alto para reflexionar. 
Creo que si nosotros pudiéra
mos transformar ese hablar de 
nuestros pecados, ese examen 
de conciencia, en una profun
da reflexión; si pudiéramos 
transformar la culpa que ge
neran esos pecados en respon
sabilidad creativa, sería verda
deramente saludable. De ahí 
mi entusiasmo por este pro
yecto que hace tres años era 
una vaga fantasía. Estoy con
vencido de que un encuentro 
como éste nos va a dar la 
oportunidad de iniciar, no una 
reflexión que ya está iniciada, 
sino un diálogo abierto y res
petuoso que permita afinar los 
oídos para entender lo que el 
otro quiere decir; y que a la 
vez ayudemos al otro a que 
sepa lo que está diciendo sin 
darse cuenta de lo que dice, y 

Para 
salir de 
la crisis 

que consigue afectar la esencia, lo 
que está debajo de una circunstan
cia determinada. Este accidente res
ponde mucho más a la lógica inter
na de un grupo que, aislado del con
junto de la sociedad durante largo 
tiempo, termina especializándose en 
secuestros y decide dar un golpe de 
mano espectacular que le va a per
mitir -insisto, dentro de su propia 
lógica- recuperar su fuerza inicial 
logrando la liberación de sus inte
grantes presos. Este golpe del MRTA 
pone en práctica un knowhow ad
quirido en todos los secuestros que 
han hecho y tiene como objetivo 
reagrupar sus fuerzas. 

El tema de las prisiones no estaba 
en esa agenda. 

Responde Max Hernández 

Cuando pasa algo que nos afecta 
buscamos explicamos el cómo, el por 
qué. Y la primera pregunta que nos 
hacemos suele ser ¿era algo que se 
veía venir y no supe o no pude dar
me cuenta?, ¿o es más bien un acci
dente, casi producto del azar, que 
pudo no haber pasado si ... ? Quisiéra
mos empezar esta conversación con 
estas interrogantes a propósito de la 
toma de la embajada de japón. 

Los clásicos dirían que es un ac
cidente, que no corresponde a la 
esencia. Pero un accidente puede 
tener tal magnitud en los resultados 
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¿· Y cuál es la esencia que está de
bajo de este accidente? 

La gran agenda del país en estos 
momentos es la democratización, la 
legitimación del sistema político, el 
retomar la confianza en la democra
cia , el cuestionar el autoritarismo 
como espíritu o corno modelo. 

La violencia gue asoló al país, la 
escasísirna significación de Sendero 
Luminoso y del MRTA como grupos 
capaces de levantar una bandera re
volucionaria que convocara a un sec
tor mayoritario del país, determinó 
que, cuando fueron derrotados, no 



Aquí no hay 
escapatoria 

posible: uno no 
puede decir me 
voy a la jungla. 

porque ahf se 
encontrará con 
los aserraderos. 

en un ambiente que pretende 
ser de intercambios múltiples y 
desde un espacio, el Perú. 

¿Por qué se realizará la 
conferencia en el Perú? 

LEMLIJ: Pudo haber sido en 
cualquier otro país, pero no 
creo que la elección haya sido 
casual. Este es un país privile
giado: es multicultural, ha pa
sado por situaciones terribles 
de las que ha logrado resucitar 
casi milagrosamente, tiene una 
extraordinaria biodiversidad. 

LEMLIJ: Pero es que la mis
ma población que bota sus de
sechos en el río Rímac, no 
puede bañarse en el mar por
que las playas están contami
nadas o sufre el empobreci
miento de los suelos que cul
tiva debido al uso de pestici
das. Aquí no hay escapatoria 
posible, uno no puede decir 
"Me voy a la jungla", porque 
ahí se encontrará con los 
aserraderos. 

al mismo tiempo nos dejemos 
interpelar por aquello que el 
otro dice sin que podamos 
apreciarlo porque lo estamos 
escuchando con los paráme
tros que traíamos anticipada
mente. Si pudiéramos lograr 
eso, entonces sería un espacio 
maravilloso y eso es algo que 
el análisis puede propiciar. 

HERNANDEZ: Y porque en 
el Perú están ocurriendo cam
bios, a pesar de la inmensidad 
de retos como la pobreza, por 
ejemplo; nuestra biodiversidad 
nos obliga a asumir la respon
sabilidad de defenderla ya no 
sólo como patrimonio nues
tro, sino como patrimonio de 
la humanidad. El Perú repre
senta cosas muy importantes. 

¿·Cómo evalúan este siglo? 

LEMLIJ: Francois Furet, el 
historiador francés invitado al 
encuentro, ha señalado que 
éste ha sido un siglo breve y 
brutal: empezó con un asesi-

Es fundamental la idea del 
diálogo interdisciplinario. 

HERNANDEZ: Sí, que un his
toriador sea interpelado por un 
político, el cual a su vez inter
pela a un sociólogo, quien ten
drá que escuchar lo que tiene 
que decir un filósofo ... todo esto 

Sin embargo, preocupacio
nes como la conservación del 
medio ambiente no parecen 
ser prioritarias para los secto
res populares peruanos. 

obtuvieron mayores simpatías ni solida-
1idad en el sentido de que como prisio
neros fueran objeto de un trato más 
generoso por parte del Estado que -hay 
que subrayarlo- respetó sus vidas. Se 
planteawn, por el contrario, sanciones 
que determinaron condiciones muy ás
peras y violentas de p1isión. 

Una suerte de venganza social. 

Yo puedo entender que dentro 
de la lógica de reivindicación de los 
fueros del Estado, de aquella dimen
sión de venganza social que subyace 
hasta en la justicia más fina, se pue
da decir: a aquellos cuya condición 
de terroristas se ha comprobado per
fectamente, tenemos que darles 
las condiciones más duras, deben 
estar aislados e incomunicados en 
prisiones de alta seguridad, etcétera. 
Pero ¿y los inocentes? 

Aunque en algunos sectores de la 
sociedad ya había preocupación por 
estos temas. 
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Sí, justamente, los movimientos de 
derechos humanos comenzaban ya a 
preocuparse por las condiciones de 
la prisión. Se había empezado a libe
rar a los presos inocentes, aunque 
sin mucha celeridad, es cierto. Creo 
que la forma en que se ha manejado 
el asunto de las prisiones es un pro
blema endémico. Somos un país 
pobre, desgastado por la violencia 
terrorista, por la hiperinflación, por 
el narcotráfico... con todos esos 
problemas, no se puede dedicar mu
cho tiempo ni dinero al asunto de las 
prisiones. 

Es un accidente, pero puede afec
tar las esencias. 

Insisto es que se trata de un he
cho que está fuera de lugar y de tiem
po; es como esas tormentas de vera
no que irrumpen en el hemisferio 

norte, pero eso no afecta el verano. 
Esto es lo que los periodistas debe
rían entender. Desde el punto de vis
ta de la propaganda, es un acto gi
gantesco; como hecho político es 
minúsculo. Ahora bien, ocurre que si 
no hay previsión, una tormenta pue
de malograr una cosecha. Del mismo 
modo, la acción del MRTA, si bien es 
un accidente, ocupa un lugar impor
tantísimo en esta conciencia inmedia
ta de Jo que ocurre, que nos plantea 
la globalización del planeta en su 
expresión televisada fundamental
mente. El primer punto es ver la des
proporción entre la magnitud que el 
hecho adquiere dentro de la cultura 
televisiva y su insignificancia -así 
como su condición adjetiva y acci
dental- con respecto a las grandes 
agendas políticas y sociales de nues-
tro país. Ahora bien, en el momento ~ 
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UN CLASICO DEL 
ENTRETENIMIENTO 

Raúl y Elena, los mellizos más populares del Perú, 
i Regresan este año con todo! 
El humor y la informalidad 
en un programa para toda la familia. 

Lun•• • Vl•rn•• a p.m. 



nato -el e.le Sarajevo, que dio 
inicio a la Primera Guerra 
Mundial- y terminó con la caí
da del muro ele Berlín. Cosas 
que considerábamos eternas 
-como el socialismo y la URSS
de pronto se han acabado, y 
han resurgido extraños fantas
mas que, por lo menos en Oc
cidente, considerábamos desa
parecidos para siempre: hay 
guerras inentendibles, la gen
te se mata por conceptos reli
giosos. La tecnología se con
funde con la cultura, la globa
lización se produce junto con 
una gran fragmentación e.le 
países, sabemos que nuestra 
especie puede desaparecer 
debido al deterioro ambiental, 
las relaciones entre hombres y 
mujeres cambian vertiginosa
mente. 

Todo ello genera angustia y 
desco12cie110. 

LEMLIJ: os produce an
gustia porque sentimos que las 
cosas no son como deberían 
ser; es la época e.le las peque
ñas graneles angustias y de las 
graneles-graneles angustias. La 
idea que tocio esto me produ
ce, y que comparto con algu
nos colegas, es que nadie sabe 

Para salir de la crisis 
~ 

nada cuando todos creen que 
deberíamos tener certezas ab
solutas. En 1990 reinaba un 
optimismo generalizado: cayó 
el muro, se acabaron las ideo
logías, parecía que nos aproxi
mábamos al reino ele la felici
c.lac.l total, al fin ele la historia; 
y e.le pronto, vemos que las 
cosas se han complicado más 
e.le la cuenta. Necesitamos ha
blar de tocio ello. 

Muchos perciben los auan
ces tecnológicos como signo 
de progreso: otros. en cambio, 
los presienten como amenaza
dores. 

HER ANDEZ: La tecnolo
gía es maravillosa con respec
to a los grandes logros, pero 
en la soledad individual del 
ser humano no significa nada. 
Como decían los antiguos, la 
única certidumbre que tiene 
el ser humano cuando nace es 
que va a morir. Todo lo de
más es contingencia; lo único 
indudable es la muerte. Y a 
veces lo olvidamos. En ese 
sentido, el fin del milenio nos 
obliga a reflexionar, porque 
para los seres humanos todo 
fin evoca de algún modo la 
muerte. 

LEMLIJ: Hay quienes creen 
que por el adelanto tecnológi
co tocio el mundo se va a civi
lizar y no es así; la Alemania 
nazi es un ejemplo ele cómo la 
tecnología puede ponerse al 
servicio ele la barbarie. El 
ayato/lah utilizaba la tecnolo
gía para difundir sus creencias, 
los afganos tienen armas mo
dernísimas. Ahí está la parado
ja: la tecnología se pone al ser
vicio de lo absoluta-
mente tradicional e 
incomprensible. Es
tamos frente a enor
mes riesgos y tam
bién contamos con 
enormes ventajas. 
Pero si ele algo estoy 
seguro es ele que 
nuestros sentimien-

Pero si de algo 
estoy seguro es 
de que nuestros 
sentimientos 
van a ser 
exactamente los 

tos van a ser exacta- mismos. 
mente los mismos; 
recordemos que el hombre tie-
ne apenas unos miles de años 
ele cultura. 

Pero las relaciones de pare
ja sí parecen haber cambiado: 
a la mayoría de nuestros pa
dres o abuelos no se les hubie
ra ocurrido dil'orciarse. 

LEMLIJ: o podemos saber
lo. En el pasado la gente se 

pidiendo limosna para comprar un 
poquito de quinua. Y entonces con
cluyen: "Ah, la gente debe de haber
se levantado por esto ... 

en que se produce, es un acto vio
lento -incruento por puro azar- que 
se transforma en un tema intere
sante para la opinión publica mun
dial. tal como se lo presenta en la 
televisión. 

Esa es una explicación muy sim
plista; en los términos de los clásicos 
se estaría asumiendo que entonces 
no se trata de 1112 accidente. 

Es un accidente y un corolario 
de lo que ha \·eniclo ocurriendo en 
estos últimos años. Ya nadie es tan 
ingenuo corno para decir que es
tas cosas las produce únicamente 
la pobreza. Tenemos todavía 
rezagos inmensos ele situaciones 
históricas; hay mucho que resol
ver: estereotipos racistas, machis
mo, desigualdades de todo tipo. 
Pero tendernos a subestimar la sig
nificación que nuestra condición 
de peruanos imprime a nuestra 
iclenticlac.l colectiva. A pesar ele las 
profundas divisiones -pobres y ri-

cos, cholos y blancos, etcétera-. a 
pesar ele todas las antinomias, hay 
un común denominador que nos 
une en la pluralidad y que determi
na que cualquier movimiento que 
pretenda asumir el liderazgo tendrá 
que ser capaz ele convocar a tocio el 
país, a una mayoría que no repre
sente ninguna segmentación. 

l./sted ha se1ialado que los temas 
que conciernen hoy a la agenda de 
nuestro país son la democratización 
y la legitimación política. ¿Cómo 
pueden gravitar en la solución de 
este problema? 

¿Cómo afecta este de.,pliegue 
teleuisil'O y periodístico e11 ge11era/.? 

Entre otras cosas, se empieza a 
decir: "Caramba, el Perú, que está 
siendo promocionado como el pa
raíso de los inversionistas. es un país 
que presenta problemas y contra
dicciones. desniveles y desigualdades 
enormes". Vienen los periodistas ex
tranjeros y ven que el país no está 
tan bien como el alfabeto neoliberal 
hacía creer: puedo comer en Burguer 
King, pero en la esquina hay gente 
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Si es cierto que estamos empeña
dos en el proceso ele democratiza
ción y legitimación del sistema polí
tico, ello implicaría que este asunto 
se resuelva sin ceder al chantaje ele 
una banda que exige la liberación 
ele gente que el Estado ha puesto en 
prisión por los delitos que ha come-
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moría a los 40; el matrimonio 
duraba 10 o 15 años y se acaba
ba porque uno de los cónyuges 
moría. Ahora a lo mejor los ma
trimonios duran igual que antes, 
sólo que las personas, en lugar 
de mo1irse, se separan. 

HERNANDEZ: Yo creo que 
en la relación de pareja van a 

Ahora a lo mvjor 
los matrimonios 
doran igaal qav 

antvs. sólo qav las 
personas. vn lagar 

dv morirsv. sv 

tener menor presen
cia los bordes nítidos 
en los roles; habrá 
mayor libertad con 
respecto a los este
reotipos de género 
que hemos vivido 
hasta ahora y esto ya 
se ve muy claramen

svparan. te en algunos seg-
mentos sociales, en 

algunos países y regiones. En 
general, las relaciones tienden 
a ser más democráticas y dialo
gadas. Habrá retrocesos, claro, 
porque la gente se va a sentir 
muy cuestionada, son tenden
cias discernibles que se pueden 
subrayar como posibles sin caer 
en una futurología fantástica. 

A riesgo de hacerfuturología 
¿cree que desaparecerá el ma
trimonio como institución? 

HERNANDEZ: No creo que 
la institución matrimonial ele-

saparezca. Pero vamos a tener 
que imaginar otras formas de 
concebir la relación; probable
mente otras formas ele conce
bir la fidelidad. La aparición 
ele un fenómeno como el sida 
generó un cambio muy radi
cal en un conjunto de tenden
cias que se venían dando, pero 
el drama brutal que produjo 
va a tener una consecuencia 
positiva, en el sentido ele que 
la libertad adquirida va a ser 
medida con mayor conciencia 
y responsabilidad. 

Los niños que están nacien
do ahora, en el 2021 tendrán 
24 años. ¿Las transformacio
nes que sufrirá el mundo du
rante ese período serán más 
radicales que las ocurridas 
durante los últimos decenios? 

LEMLIJ: No hay duda de 
que durante las últimas cuatro 
décadas se han producido 
cambios radicales. Mientras yo 
viajo en avión y me comunico 
mediante el correo electróni
co, mi madre, que tiene 83 
años, pasó su juventud sin 
conocer el teléfono ni el auto
móvil. Y sin embargo, al igual 
que le pasaba a mi madre, mi 
hija se angustia si no la invitan 

a una fiesta; mi hijo, que es 
mucho mejor que yo en la 
computadora, siente por sus 
amigos que juegan al fútbol 
mejor que él la misma pica 
que yo sentía. En términos del 
afecto, no veo diferencias en
tre mis hijos y mi madre. La 
comunicación instantánea, la 
globalización, la informática, 
todo esto modifica áreas enor
mes de la vida. Y sin embargo, 
las relaciones interpersonales 
en el pueblito chiquito o los 
movimientos fundamentalistas 
-que Occidente encuentra ex
trañísimos- se mantienen igual. 

Freud vivió el cambio del 
XIX al XX ¿se perciben en su 
obra indicios de esta vivencia? 

HERNANDEZ: Los cambios 
ocurridos del XIX al XX no 
tuvieron la magnitud de los 
que estamos viviendo noso
tros. Freud fue sin duda un 
abanderado del cambio e 
intuyó las transformaciones que 
vinieron a partir del campo de 
la ciencia. La transfonnación de 
la física clásica a la física cuántica 
y a la teoría de la relatividad, los 
grandes descubrimientos ma
temáticos, la lingüística sincró
nica, se iniciaron después de .... 

Para salir de la crisis 
.... 
ticlo; y esto sin poner en riesgo la 
vida de los rehenes, que ya está 
puesta en peligro por el MRTA. Si 
no se respeta alguna ele estas dos 
condiciones, lo que hemos califica
do como accidente o adjetivo se 
convertirá en algo muy grave. 

lista, ¿cómo percibe a Cerpa? 

Déjeme situarme en el mejor es
cenario. En ese caso vería aquella 
parte ele su motivación personal 
que tiene que ver con la búsqueda 
de una solución pacífica, no san
grienta. Lo mejor de ella sería: "Yo 
quiero dejar la imagen ele alguien 
cuya vocación fue la guerrilla, pero 
que terminó siendo terrorista. Qui
siera, a través de una solución no 
sangrienta, redimir mi imagen". Me 
atrevo a creer que esa es una mo
tivación. Puede haber también esa 
ansia de inmortalidad deslumbran
te pero que oculta tendencias casi 
suicidas. Ojalá tenga la lucidez ne
cesaria que le permita llevar ade
lante este proceso de reivindica
ción ante sí mismo teniendo como 
testigo la mirada del mundo por 
medio de la televisión. Ojalá que 
esa propensión violenta, oculta por 

el ansia de inmortalidad revolucio
naria, no termine propiciando la 
mortandad suicida y homicida. 

Suena muy bien, pero es bastante 
d(fícil. 

Es muy difícil, pero el gobierno 
no puede ceder al chantaje de libe
rar prisioneros; tampoco debe vaci
lar en la búsqueda de una solución 
pacífica y negociada para preservar 
la vida de los rehenes. Pero hay co
sas que se podrían discutir: mejores 
condiciones carcelarias, por ejemplo. 
Es preciso negociar. 

Desde su profesión de psicoana-

14 

Nos gustaría que desarrolle la 
idea que planteó acerca de la nece
sidad que tenemos como país de con
tar con un proyecto común 

Hanna Arendt señala que, lamen
tablemente, los sueños que sueñan 
los esclavos son más a menudo pe
sadillas de violencia y de venganza 
que ensueños de libertad. Y lo que 
tiene que movilizar a un país son 
sueños ele libertad para todos, de 
realización para todos. Eso no va a 
provenir de una pequeña cúpula. No 
hay cúpulas capaces de movilizar a 
un país. Sendero y el MRTA son ins
tancias clarísimas de ello. Sólo un 
movimiento participativo y democrá
tico podrá elaborar ese proyecto ca
paz de convocar a la mayoría. • 
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~ que Freud hubiera destruido 
los pilares fundamentales del 
pensamiento decimonónico. 

Quienes están estudiando 
la obra freudiana -ya no desde 
el campo específicamente 
psicoanalítico sino desde la 
amplitud de una visión pluri
disciplinaria- encuentran una 
presencia muy importante de 
los momentos históricos que 
le tocaron vivir. Por ejemplo, 
Freud escribió Duelo y melan
colía después de la muerte y 
el entierro del último de los 
emperadores austríacos. La 
pompa y la circunstancia de 
ese entierro, tal como lo se
ñalan los testimonios de la 

~a mujer estaba 
forzada a 

romantizar al 

época, afectaron a 
Freucl, ele modo que 
en Duelo y melan
colía no solamente 
hablaba del drama 

máximo cada íntimo que transcu

encuentro amoroso 
porque en ji se le 

iba la vida. 

rre en lo inconscien
te de quienes sufren 
pérdidas, sino tam
bién ele la pérdida 
que iba a significar 
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el fin de una época. Quizá los 
retos son iguales, pero creo 
que hoy tenemos mucha más 
conciencia de los cambios. 

¿Qué cambió radicalmente 
con el cambio de siglo? 

LEMLIJ: Antes de que se in
ventaran los anticonceptivos, 

la mujer vivía con una espacia 
ele Damocles: cada relación 
sexual podía significar un 
embarazo, y cada embarazo 
una posibilidad ele muerte. La 
mujer estaba forzada aroman
tizar al máximo cada encuen
tro amoroso porque en él lite
ralmente se le iba la vida. Re
cién en este siglo aparecen los 
antibióticos y los anticoncep
tivos; gracias a ellos, la mujer 
se pone en la misma situación 
que el hombre. Eso produce 
un cambio radical: ya no se 
necesita romantizar tanto un 
acto sexual, porque éste se 
transforma en algo amoroso, 
pero también cotidiano. Este 
es un ejemplo ele cómo la tec
nología ha producido un cam
bio dramático en la cultura, en 
las relaciones de pareja y en la 
relación ele la mujer con su 
propio cuerpo. 

HERNANDEZ: Desde la 
perspectiva histórica, con la 
caída del muro de Berlín, el 
fin de las ideologías políticas. 
Para mí, este siglo fue el de la 
icleologización de la política, 
lo cual implicó que ésta ad
quiriera ribetes de militancia 
religiosa. En el plano de la 
sociedad hay hechos muy im
portantes: el desarrollo de la 
democracia como concepto. 
Otro fenómeno muy impor
tante es el desarrollo del trans
porte y del turismo masivo 
corno forma ele este nuevo 
peregrinaje no religioso con 
el cual nos ponernos en con
tacto los unos con los otros. Y 
el feminismo, evidentemente. 

Se dice que los peruanos vi
vimos para el corto plazo. ¿Por 
qué nos cuesta tanto planffi
car? ¿Es por la inseguridad en 
la que bemos vivido?, ¿·o existe 
un temor atávico a prever por
que al hacerlo se estaría con
vocando la ira de los dioses? 

LEMLIJ: Hay, efectivamen
te, un miedo a planificar, como 
si hacerlo fuera un desafío que 
provocara que las cosas te sal
gan mal justamente por 
haberlas organizado con anti
cipación; un ejemplo ele ello 
es que en muchos lugares pú-

blicos se han negado a poner 
el afiche de nuestra conferen
cia alegando que todavía fa lta 
mucho para que se realice. 
Creo que una parte de esto 
tiene que ver con nuestra cul
tura: no nos esforzamos por 
cumplir nuestras responsabili
dades lo mejor posible, sino 
"así nomás". Pero hay otra 
parte que tiene que ver con el 
castigo de quienes tienen la 
arrogancia de sentirse supe
riores a los dioses. Si yo, que 
no soy dueño de mi futuro, 
planeo un viaje con demasia
da anterioridad, mi arrogancia 
tiene que ser castigada; por 
eso, para demostrar nuestra 
sumisión, ponernos a los d io
ses por encima nuestro y deci
rnos cosas como: "Si Dios 
quiere, viajaré", corno expre
sión de nuestra humildad. 

HER TANDEZ: La previsión 
es un ingrediente de la mocler
niclacl. El hombre moderno es 
aquel que le ha dacio la espal
da al pasado y se atreve a mi
rar al futuro. Las sociedades 
tradicionales son sociedades 
ancladas en el pasado. Ahora 
quiero desca1tar la metáfora del 
pecado que usamos anterior
mente, porque si la aceptamos 
corno válida, vamos a confun
dir "cobrar conciencia" con 
"examen de conciencia"; por 
lo tanto, el acto de conocer va 
a estar enraizado en la culpa y 
en este sentido la previsión se 
ancla no en el acto libre de una 
visión que pretende conocer, 
sino que va a estar atrapada en 
una mirada que teme el casti
go. No hay cultura que no ten
ga un mito comparable al de la 
Torre de Babel. En el momen
to en que los hombres se pu
sieron ele acuerdo para cons
truir aquello que podía aproxi
marlos al cielo, fueron castiga
dos por su arrogancia. 

¿'Cómo se e:>..plica el miedo 
a/futuro? 

LEMLIJ: La explicación está 
en el Génesis. Hubo una épo
ca en la que tocio era perfecto, 
pero el hombre, por curiosi
dad, desafió a Dios y perdió el 
Edén. Esa fantasía, presente en 
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todas las culturas, no es otra 
cosa que la añoranza por la 
más temprana infancia , en 
donde todo estaba otorgado. 
De pronto uno descubre que 
es inevitable enfrentarse a la 
realidad y perder el paraíso, 
pero jamás se resigna a esa 
pérdida y no deja de intentar 
el regreso, tenga o no con
ciencia de ello. 

¿Hay algo de verdad en la 
afirmación de que cualquier 
tiempo pasado fue mejor? 

HERNANDEZ: La expresión 
de la angustia depresiva es el 
temor a perder el paraíso que 
se tuvo antes. Pero ocurre que 
también podemos caer en las 
ilusiones, en los espejismos de 
que vamos a obtener algo ex
traordinario y podríamos ter
minar cambiando el oro de 
nuestros valores por los espe
jos falaces de los supuestos 
beneficios. A lo que la huma
nidad debe aspirar es a ser 
dueña de sus propias decisio
nes , pero sin la arrogancia del 
que cree que ha derrotado a 
los dioses. 

LEMLIJ: En Contrapunto, la 
novela de Aldous Huxley, uno 
de los personajes sostiene que 
el mundo ha avanzado desde 
la época de los griegos: antes 
había esclavos, la gente se 
moría de peste a los 30 años; 
ahora hay progresos gigantes
cos, maravillosos. El otro per
sonaje percibe la realidad 
exactamente al revés: añora la 
democracia y el arte griego, le 
parece que ahora vivimos en 
una debacle sin fin. La pre
gunta acerca de si hemos me
jorado o empeorado es el eter
no debate entre el optimista y 
el pesimista. Pero si bien el 
asunto es cómo se interpretan 
las cosas, no creo que todo 
esté en la cabeza de la gente. 
Hay indicadores que siempre 
son preocupantes. La violen
cia es sin duda uno de ellos. 

¿Seremos capaces los seres 
humanos de vivir pacífica
mente? 

HERNANDEZ: Los poten
ciales para la agresión, para la 
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avaricia, están muy presentes 
en el ser humano. Tendremos 
que aprender mucho para po
dernos transformar. El incre
mento de la violencia, de las 
guerras, de la delincuencia , 
nos está diciendo que tene
mos muchos problemas por 
resolver. Claro que vamos a 
tener una cantidad nueva de 
instrumentos: más larga y me
jor vida, mejor salud. Y esto 
nos va a obligar a pensar en 
la redistribución de las rique
zas. Han fracasado los siste
mas sociales y parece que el 
mercado asigna mejor que las 
economías planificadas; pero 
también es cierto que genera 
desigualdades y yo sí creo 
que tenemos que imaginar
nos un planeta en el cual la 
pobreza no sea vivida como 
una lacra , como una cruz, 
como una imposibilidad, 
como un destino. Se trata de 
que todos podamos ser me
dianamente felices. 

LEMLIJ: Cuando se produ
cen migraciones desarticula
das, aumenta la violencia. La 
gente vive más tranquila cuan
do puede quedarse en el lu
gar donde ha nacido y man
tiene su grupo de referencia. 
El desarraigo, los cambios bru
tales, son cosas que el hom
bre difícilmente tolera; la mi
gración forzada afecta profun
damente los sentimientos de 
la generación desplazada y de 
la siguiente. Hay lugares don
de la violencia ha aumentado 
en 500%, hay grupos -el IRA o 
Sendero Luminoso- que utili
zan excusas políticas para ac
tuar violentamente. Yo tomo 
esto también como reacomo
dos; a lo mejor nuestra espe
cie va a tener que convivir 
eternamente con la violencia. 
Por otra parte, no todos los 
cambios son para mal; en el 
Perú tenemos un buen ejem
plo de cómo una situación de 
violencia extrema a la que 
nadie le veía ninguna salida, 
de pronto mejora casi mila
grosamente. 

¿Se atreve a predecir algo 
para el próximo milenio? 

LEMLIJ: Sí: que las relacio
nes humanas van a seguir 
iguales. Ahora, hay ciertas lí
neas de fractura. ¿Dónde es
tán? Creo que pueden apare
cer en cualquier lugar. Hay 
quienes creen que los con
flictos entre civilizaciones se-

••• 
entrevista 

rán los más impor
tantes; algunos con
sideran que los Es
tados nación toda
vía tienen la fuerza; 
otros ven un regre
so hacia el fraccio
namiento en pe
queñas culturas. 
Todo esto plantea 
la necesidad de 

La pregunta acerca 
de si hemos 
mejorado o 
empeorado es vi 
eterno debate entre 
vi optimista y vi 
pesimista. 

crear mecanismos muy parti
culares de negociación y de 
conciliación. 

HERNANDEZ: Aunque pre
fiero pensar en esa frase mara
villosa de Antaine de Saint 
Exupery: "El futuro, más que 
predecirlo, hay que posibilitar
lo", me arriesgo a decir que el 
hombre del futuro va a tener 
que acostumbrarse a vivir cam
bios permanentemente. Tam
bién creo que va a tener que 
enfrentar los problemas de la 
violencia; vamos a vivir en 
grandes hacinamientos. Blade 
Runnertal vez no sea una an
ticipación equivocada. • 
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La crisis de 
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DESDE QUE EL MRTA ASALTO LA EMBAJADA DEL JAPON, LOS PERUANOS HEMOS SEGUIDO 1 

LA TOMA, LA POSTERIOR LIBERACION DE UN GRUPO DE REHENES, LAS CONVERSACIO~ 

DE COMUNICACION HAN CUBIERTO DIARIAMENTE. PERO ¿QUE HAY DETRAS DE ESTOS Sl 

INTERPRETAR EL SIGNIFICADO QUE SUBYACE TRAS LA NOTICIA; EL ECONOMISTA G 

DE ESTA CRISIS EN NUESTRA ECONOMIA; Y TRES PERIODISTAS EXTRANJEROS COM 



)IA A DIA EL DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS A LA ESPERA DEL DESENLACE. 
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La crisis de los rehenes 

La prueba ácida 
FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA 

e uando sucede un acon
tecimiento de tanta gra

vitación nacional como la cap
tura de los rehenes en la Em
bajada de Japón, es importan
te preguntarnos lo que el he
cho mismo nos quiere decir: 
no solamente hablan los per
sonajes que toman parte en el 
infortunado evento sino que 
el propio suceso tiene un sen
tido, nos dice algo que debe
mos percibir y comprender, 
arroja una luz distinta sobre 
las cosas y nos permite ver 
claramente aspectos que an-

tes sólo habían sido 

La toma dv rvhvnvs 
tlvnv vi vfvcto dv 

quizá intuidos. 
La toma de rehe

nes tiene, in duda, 
un núcleo dramáti
co y angustioso: 
nos inquietamos por 
la suerte de perso
nas que el país ne
cesita tanto, nos 
emocionamos con 
los padecimientos 

un reactivo 
quf mico: nos 

muestra vlvmvntos 
quv vs preciso 

vvaluar. 

/lustraciones: 
Fito Espinosa 
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de nuestros amigos sometidos 
a un encarcelamiento oprobio
so, nos indignamos por e l 
daño que esto le puede hacer 
al Perú. También tiene un as
pecto folclórico, con sus pa
ñuelos-antifaces al estilo 
western, con sus actitudes 
Rambo en ambos lados de la 
contienda, con sus chamanes 
que se pelean con las inte
grantes de la Legión de María 
en la puerta de la embajada 
por el derecho a rezar, con los 
militares que se pasean por 
las calles cantando canciones 
provocativas y haciendo ges
tos obscenos a los terroristas 
como escolares de colegio que 
disputan un partido de fútbol , 
con esa tragicómica "guerra de 
los altoparlantes" declarada 

entre el Ejército y los terroris
tas que hace víctimas sobre 
todo a los no beligerantes vol
viendo locos a los vecinos del 
barrio, con los "espontáneos" 
que se ofrecen en medio de la 
calle para mediar entre unos y 
otros bajo los auspicios de un 
gigantesco afiche de un tras
nochado Che Guevara, con 
ese otro ejército anárquico que 
tiene sitiada a la embajada, 
constituido por periodistas de 
todo color, olor y sabor que 
se encuentran apostados con 
sus extravagantes armas en los 
techos y en cuanto punto de 
observación próximo encuen
tran, listos para disparar sobre 
la primera noticia que aparez
ca. Y, por supuesto, no faltan 
agencias de turismo (especial
mente japonesas), que han 
incluido un paseo por la resi
dencia en su city tour de Lima. 

Pero más allá de toda su 
espectacularidad, de su carga 
de tremenda tensión, de un 
cierto clima carnavalesco que 
ha contagiado a actores y a 

espectadores, la toma de re
henes tiene el efecto de un 
reactivo químico: nos muestra 
elementos que es preciso eva
luar. Cuando menos, entre to
dos los males personales y 
nacionales que estos infaustos 
sucesos representan, podemos 
obtener de ellos la ventaja de 
conocernos un poco más, co
nocer mejor al Perú de hoy y 
al mundo en que vivimos. 

Ante todo, pienso que es 
sorprendente -y que no pode
mos destacar suficientemente
la respuesta del país entero 
frente a tal situación 

Hace algunos años, la gen
te habría mostrado indiferen
cia en ciertos casos, resigna
ción en otros; temor, depre
sión respecto del futuro. Y se 
hubiera podido encontrar in
cluso personas que habrían 
apoyado la acción y otras que, 
aun reprobándola , habrían 
admirado la "valentía" de los 
terroristas o intentado, si no 
justificar, cuando menos com
prender su acto recurriendo a 

Foto: LA REPUBLICA 
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la idea de la "violencia estruc
tural" , los planteamientos de 
Galtung y la legítima reivindi
cación de una vida mejor. 

Hoy no escuchamos a na
die en el Perú que hable en 
esos términos ni que se deje 
llevar por la depresión o la 
evasión. Por el contrario, la 
respuesta ha sido sumamente 
unánime y aguerrida: la po
blación entera se ha pronun
ciado con un "¡No!" rotundo 
respycto a este tipo de accio
nes. No se trata ya de un gru
po político o de una clase so
cial que denuncia el terroris
mo mientras que otros grupos 
y clases lo apoyan. Hemos vis
to que todos los partidos polí
ticos , del gobierno o de la 
oposición, cualquiera que sea 
su ideología, han expresado 
su rechazo a la acción terroris
ta y su apoyo a la gestión ofi
cial en esta materia. Hemos 
visto también las fervorosas 
manifestaciones populares por 
la paz, no solamente en las 
calles de San Isidro sino en 
todo el país, como si se tratara 
de ritos de exorcismo para 
impedir que el demonio de la 
violencia vuelva a ocupar el 
cuerpo social peruano. La ciu
dad íntegramente emban
derada durante semanas es 
también una muestra vibrante 
de esta salud nacional que se 
afirma contra actitudes enfer
mizas y destempladas, como 
la captura de la embajada: los 
peruanos no están dispuestos 
a permitir que esa salud social 
pueda ser nuevamente que
brantada. 

El segundo hecho que debe 
ser puesto de relieve es la ac
titud de la prensa internacio
nal y la opinión sobre la crisis 
de algunos países extranjeros, 
especialmente europeos. 

El periodismo es una de las 
profesiones más nobles y más 
trascendentes dentro del mun
do actual. Personalmente, me 
considero de alguna manera 
periodista también; y, por ese 
motivo, me apena aún más 
cuando veo que la profesión 
se degrada, se comercializa, 
se "amarillea". En realidad, to
das las profesiones tienen re-
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presentantes ilustres y miem
bros vergonzosos, ¡que duda 
cabe! En todo orden de cosas 
existe un estado normal y un 
estado patológico. Y cierta
mente el periodismo no pue
de hacer excepción a esa re
gla. El problema estriba en que 
el periodismo es por naturale
za público, es por vocación 
visible. Así, cuando el perio
dismo enferma, sus llagas y 
supuraciones son demasiado 
notorias. Y, lo que es peor, ese 
contacto tan estrecho con el 
público hace que su enferme
dad se contagie fácilmente, se 
propague dentro de un cierto 
medio. Ciertamente, el asunto 
se torna escandaloso si, ade-

Foto : LA REPUBLICA 

Todas las profesiones 
tienen representantes 
Ilustres y miembros 

vergonzosos. 1que duda 
cabel En todo orden de 

cosas existe un estado 
normal y un estado 

patológico. 
Y ciertamente el 

periodismo no puede 
hacer excepción 

a esa regla. 

21 



más, el periodista enfermo de 
"amarillaje" gana económica
mente por contagiar, obtiene 
dinero por hacer daño a sus 
lectores desorientándolos. 

No cabe duda de que cuan
do un semanario tan conoci
do como Newsweekpublica un 
artículo -incluyendo una pin
toresca carátula alusiva- en el 
que describe la toma de rehe
nes como un acto de amor de 

Declaro qae no 
volverf a comprar 

Newsweek, porqae 
ya no me Interesa 
ni me sirve: le he 

perdido toda 
confianza. 

un enamorado gue
rrillero por su espo
sa presa, ha optado 
por el "amarillaje": 
ha convertido un 
hecho malhadado 
(pero que debe ser 
examinado seria
mente) en un "folle
tín" , en una suerte 
de telenovela lave 

Foto: LA REPUBLICA 
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story que no tiene otro objeto 
que vender un mayor número 
de ejemplares entre personas 
de otros países que no cono
cen la situación real y a quie
nes se les toca la fibra román
tica como estrategia comercial. 
Cuando veo en esa revista una 
fotografía del "comandante" 
Cerpa debidamente encapu
chado y con una metralleta 
colgada al hombro, sentado en 
su cama junto a su esposa 
igualmente encapuchada con 
otra metralleta en la mano y, 
en el centro, sobre un pañal 
está su hijo recién nacido (to
davía sin capucha, obviamen
te) , presentando la escena 
como un "nacimiento revolu-

cionario", siento que me están 
tomando el pelo. Una tal fri
volidad e irresponsabilidad no 
es simplemente inofensiva 
sino que resulta indignante 
cuando se piensa que hay 
quienes se están llenando los 
bolsillos con la tergiversación 
del sufrimiento de nuestros 
amigos, de personas respeta
bles que se encuentran arbi
trariamente retenidas durante 
más de dos meses, y con la 
imagen del Perú. Es muy sig
nificativo que el propio "co
mandante" Cerpa haya pro
testado también, con toda ra
zón, por la información de 
Newsweek en unas declaracio
nes a la prensa española, adu
ciendo que sus razones son 
político-sociales y no de inte
rés personal o familiar. 

Declaro que no volveré a 
comprar Newsweek, porque ya 
no me interesa ni me sirve: le 
he perdido toda confianza. 
Uno lee ese tipo de revistas 
para conocer lo que pasa en 
otras partes del mundo debi
do a que no es posible para 
nadie enterarse directamente 
de todo. En consecuencia, se 
confía en la información de 
segunda mano que nos brinda 
una revista, en razón de la 
autoridad moral de que ella se 
encuentra premunida, que nos 
hace presumir que lo que dice 
es verdad y que la forma como 
presenta las cosas es la que 
permite entrar mejor en la 
realidad del problema. Pero, 

si así informa 
Newsweek sobre 
cosas que suce
den en mi país y 
que consecuen
temente conoz
co bien, ¡que his
torias me estará 
haciendo creer 
respecto de las 
cosas que pasan 
en otros países y 
que sólo conoz
co a través de 
ella! CuentaJohn 
Locke que, en el 
siglo XVIII, el rey 
de Siam se hizo 
muy amigo del 
embajador de 

Holanda y todas las tardes lo 
invitaba a tomar té para que le 
describiera cómo era Europa. 
Cada día el rey estaba más 
admirado y más contento con 
los relatos. Hasta que el em
bajador le dijo que en Holan
da el mar se helaba en invier
no a tal punto que el elefante 
real podría caminar sobre sus 
aguas sin hundirse. Entonces 
el rey se indignó y le repuso 
que no podía creer en una 
mentira tan grande. Agregó 
que, como él había creído 
todo lo demás que el embaja
dor le había dicho confiando 
sólo en su veracidad ya que 
no lo podía comprobar direc
tamente, ahora que veía que 
el embajador era un mentiro
so, tenía que dudar de lo que 
había escuchado hasta ese mo
mento. Y, por cierto, nunca 
más lo invitó a tomar té. 

En España, aprovechando 
la ocasión de la toma de la 
Embajada de!Japón, se difun
dió un reportaje televisivo so
bre las cárceles en el Perú. Y 
algún peruano residente hace 
muchos años en ese país me 
confesó que le había impacta
do, porque parecía algo de la 
Edad Media. No he visto el 
vídeo, pero puedo imaginar
me el sesgo con que ha sido 
rodado. Sin embargo, ¿a al
guien se le ha ocurrido pasar 
también un reportaje sobre las 
llamadas "cárceles del pueblo" 
organizadas por el MRT A, sim
ples "contenedores" (a veces 
ubicados en húmedos huecos 
bajo tierra) en donde retuvie
ron a personas inocentes du
rante muchos meses a fin de 
sacarles un cuantioso rescate? 
¿Alguien ha aprovechado la 
ocasión para recordar que los 
secuestrados por el MRTA eran 
alimentados escasamente, que 
no podían siquiera moverse 
ni estirarse dentro de sus "cel
das" y que soportaban un ca
lor extremo, sin luz y sin ven
tanas? ¿Alguien ha dicho que 
varios de los secuestrados no 
aparecieron nunca más, como 
el empresario Manrique que 
fue muerto de un balazo y to
davía, después de producido 
ese hecho, el MRTA seguía 
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haciendo creer a la familia que 
estaba vivo e intentando obte
ner dinero de ella? ¿Y se ha 
mencionado en España, con 
la misma difusión, el caso del 
ingeniero David Ballón, quien 
fue asesinado después de seis 
meses de cautiverio porque no 
le creyeron cuando les dijo 
que no estaba en aptitud de 
pagar el millonario rescate que 
le exigían, y cuyo cadáver fue 
encontrado con 40 kilogramos 
menos de peso y con signos 
visibles de tortura? La verdad 
es que si las cárceles peruanas 
parecen medievales (lo que no 
es cierto), las del MRTA eran 
de la época de las cavernas. 

En todo caso, es preciso 
presentar ambas cosas para 
tener una idea completa de la 
situación. Además, bien vale 
hacer algunas consideraciones 
de contexto. No puede olvi
darse que los miembros del 
MRT A que se encuentran pre
sos, lo están porque han in
fringido la ley y han puesto en 
peligro todos los valores de la 
civilización occidental, de la 
que Europa se siente inspira
dora y fiel practicante: lo es
tán porque han matado, han 
secuestrado, han delinquido, 
han despreciado la vida y la 
integridad de personas ino
centes. Personalmente, pien
so que a todo preso hay que 
tratarlo con humanidad y que 
su prisión debe ser digna, 
cualquiera que sea su crimen. 
Pero en todos los países -y 
más aún en aquellos que no 
han logrado todavía un desa
rrollo económico adecuado
existe lo que Guido Calabresi 
llama "opciones trágicas" : son 
decisiones de gasto entre al
ternativas que siendo ambas 
legítimas y hasta necesarias, 
no pueden ser acogidas a la 
vez por razones económicas. 
Dentro de ese orden de ideas, 
en un país como el Perú, si es 
preciso escoger entre asignar 
una partida presupuestaria 
para dar cada mañana un vaso 
de leche a todos los niños en 
las escuelas públicas, o desti
nar esa suma para pintar el 
interior de las celdas de los 
terroristas y proporcionarles 
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un colchón más cómodo, fran
camente yo voto por el vaso 
de leche. 

Esta presentación de los 
hechos efectuada en Europa 
me ha permitido confirmar 
una antigua opinión sobre la 
existencia de una moral y de 
una política de "doble están
dar" en ciertos países euro
peos. Cada vez que en Europa 
se habla de América Latina, 
las palabras "injusticia social", 
"corrupción", "derechos huma
nos", "revolución liberadora", 
aparecen rápidamente en los 
labios; en cambio, cuando 
hablan de su propio país, esa 
acerba actitud de condena 
social desaparece para conver
tirse en una mera crítica polí
tica, y la revolución deja de 
ser el medio para alcanzar el 
progreso. Muchas veces, mien
tras vivía en Francia, escuché 
indistintamente a personas de 
izquierda y de derecha propo
ner -o cuando menos justifi
car- la revolución social como 
el camino inevitable al mundo 
del futuro en todas las partes 
del planeta ... menos en Fran
cia. Los franceses eran extre
madamente radicales en sus 
apreciaciones y propuestas 
sobre el altaneramente llama
do Tercer Mundo; pero, en 
cambio, votaban en su mayo
ría por los conservadores en 

las elecciones nacionales y el 
propio Partido Comunista 
Francés planteaba sólo un mo
desto reformismo. En España, 
los periódicos hablan del te
rrorismo de la ETA; y, sin em
bargo, los miembros del MRTA 
que hacen lo mismo no son 
terroristas sino guerrilleros. 

Es penoso comprobar esa 
falta de honestidad en los jui
cios y en las apreciaciones, en 
países que siempre han sido 
queridos y admirados por los 
latinoamericanos; y es aún 
más penoso cuando la preten
den justificar con planteamien
tos que huelen sospechosa
mente a un neorracismo y a 
un desprecio cultural; cuando 
afirman que no pue
den tener los mis
mos criterios para 
allá y para aquí por
que Europa es un 
mundo superior, 
que ya alcanzó un 
nivel de desarrollo 
que la coloca muy 
por encima del res
to del mundo y que, 

No paede oMdarse 
qae los miembros 
del MRTA qae 
se encaentran 
presos. lo están 
porqae han 
Infringido la ley. 

por eso, mientras que allá hay 
que hacer sólo pequeñas co
rrecciones al sistema social, en 
América Latina no queda otra 
cosa que la transformación 
violenta y radical porque se 
trata de países atrasados, in
cultos, gobernados por gente 
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abusiva, con una población 
indigna, primitiva e ignorante, 
que no es capaz de valerse 
por sí misma y a la que hay 
que ayudar a sacudirse de sus 
opresores trogloditas. 

o , ya no podemos acep
tar esos juicios. Quizá hubo 
un tiempo en el que estuvi
mos abrumados por un cierto 
complejo de inferioridad y, 
por eso, tanto la derecha como 
la izquierda -cada una desde 
su punto de vista- escuchaba 
los dictados de esos soberbios 
"guías de la civilización". Aho
ra ya no. Hemos visto que 
somos capaces de pensar por 
nuestra cuenta y de luchar a 
nuestra manera contra nues
tros problemas. Hemos visto 
también que los países llama
dos del Primer Mundo -y no 
se diga nada de los del Segun
do Mundo- son muchas veces 
tanto o más primitivos en 
materia de derechos humanos, 
tanto o más corruptos, y tie
nen bastante menos juventud, 
imaginación y empuje que 
nosotros. Todavía tenemos 
mucho que aprender de ellos, 
como ellos también tienen 
mucho que aprender de noso
tros. Pero ahora ya no nos con
sideramos unos meros alum
nos obedientes -alumnos re
volucionarios o alumnos em
presarios, según el caso- sino 
interlocutores que damos y 
recibimos. 

El tercer aspecto que la 
prueba ácida de la toma de la 
embajada nos pone al descu
bierto es que todavía le que
dan a la humanidad reservas 
de fuerzas espirituales que son 
indispensables para lograr una 
vida superior 

Los sucesos de la Embajada 
del Japón permiten reafirmar 
nuestra fe en el ser humano 
que, cuando se encuentra en 
una situación crítica , reaccio
na de una manera extraordi
naria. Entre los rehenes, tanto 
en los primeros días cuando 
eran casi 500 como en la ac
tualidad, surgió espontánea
mente una sociedad solidaria . 
Después del caos inicial , los 
propios rehenes se organiza
ron para tratar entre todos de 

hacer más llevadero el cauti
verio. Una nueva organiza
ción, absolutamente libre y 
afectuosa, ha aparecido en el 
interior de un micromundo 
creado por la opresión y la 
injusticia. Los rehenes se han 
distribuido las tareas cotidia
nas; han aprendido a convivir 
a pesar de sus diferencias; han 
encontrado la forma de apo
yarse mutuamente; han senti
do la necesidad de acudir en 
ayuda del otro cuando la de
bilidad amenazaba quebrarlo, 
con la seguridad de que el 
otro acudiría igualmente en su 
ayuda. También han compren
dido que cuando el ser huma
no no desarrolla sus capacida
des intelectuales, se anquilosa 
y se agosta. Por eso, han orga
nizado lecturas, clases de idio
mas, conferencias y otros me
dios de mantenerse mental
mente activos. La reflexión 
ante una situación límite los 
ha impulsado naturalmente a 
una vida religiosa; y se las han 
arreglado para tener también 
sus momentos de esparci
miento con alegres coros de 
canciones, en circunstancias 
en que hubiéramos pensado 
que sólo cabría desesperar. 

Y, al lado de esa resistencia 
práctica contra el oprobio a 
través de la organización de la 
cotidianidad, hemos visto tam
bién casos extraordinarios de 
dignidad y heroísmo. Todos 
los que estuvieron en la em
bajada durante los primeros 
días y que salieron después , 
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La honestidad 
intelectual y la 

firmua de Juicio de 
los medios de 

comunicación y de las 
personas que se 

consideran del Primer 
Mundo, se pone a 

prueba cuando 
entran en Juego los 
Intereses materiales. 

cuentan anécdotas sobre los 
notables rasgos de carácter 
que advirtieron en sus amigos 
y compañeros de secuestro, 
que muchas veces no hubie
ran imaginado en condiciones 
de normalidad. Indudable
mente , como siempre sucede, 
la mayor parte de esos heroís
mos privados quedará sólo en 
la memoria de quienes los vi
vieron. 

Pero me gustaría mencio
nar cuatro casos verdadera
mente ejemplares. En primer 
lugar, la presencia de ánimo y 
la dignidad de nuestro canci
ller, Francisco Tudela, quien a 
pesar de ser la persona que se 
encontraba en mayor riesgo 
-el MRT A lo amenazó de 
muerte el primer día, como 
medida intimidatoria-, ha sa
bido conservar la calma y dar 
un ejemplo de fuerza perso
nal, según lo expresan todos 
los que estuvieron con él en 
los primeros momentos. Lue
go lo vimos en televisión tan 
digno, tan cauto y tan lúcido 
como corresponde a un mi
nistro de Relaciones Exterio
res del Perú, a pesar de lo 
absurdo de la situación. Otro 
personaje extraordinario es, 
sin duda, el padre Juan Julio 
Wicht, S.J., quien, a pesar de 
que se le permitió que dejara 
la embajada, prefirió quedar
se hasta el final con los rehe
nes más comprometidos, co
locando en riesgo su vida y 
sometiéndose a un cautiverio 
angustioso y sin salida apa
rente, sólo porque, profunda
mente cristiano, vive realmen
te la palabra de Cristo que pide 
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que veamos en cada uno de 
los otros -y, en especial , en 
los que sufren- a nuestros ver
daderos hermanos por quie
nes hay que estar dispuestos a 
dar todo. También debe 
mencionarse el señorío de 
Estanislao de Grandes, Encar
gado de Negocios de España, 
que ha sido relatado por algu
no de los ex rehenes. Cuando 
en los primeros momentos los 
terroristas armados hasta los 
dientes pidieron que cada una 
de las personas capturadas se 
identificase, muchos comen
zaron a arrojar sus tarjetas de 
identidad por los inodoros, al
gún miembro de las Fuerzas 
Armadas se quitó el uniforme 
y envolvió sus paños menores 
en una cortina para que no lo 
reconocieran y otros pusieron 
cara de ser las personas me
nos importantes del mundo. 
Sin embargo, ante el pedido 
del jefe del comando terroris
ta de que los diplomáticos se 
dieran a conocer y pasaran al 
segundo piso, aún sin saber lo 
que podía ocurrir, don Esta
nislao de Grandes, haciendo 
honor a esa tradición españo
la de sobria hidalguía , dio un 
paso adelante sin vacilar, 
anunció con toda entereza que 
era el representante de Espa
ña en el Perú y subió el pri
mero por la escalera. Por últi
mo last but not least, todos los 
rehenes liberados mencionan la 
bonhomía del embajador 
Morihisa Aoki quien, como 
buen aristócrata japonés, se 
consideró desde el primer mo
mento responsable de lo suce
dido, asumió la preocupación 
por sus invitados por encima 
de todo y se encargó de velar 
permanentemente por ellos 
hasta donde era posible dentro 
de las circunstancias. 

La crisis nos ha dado varias 
lecciones. Hemos sentido op
timismo por el Perú ; hemos 
visto que, contra lo que se 
pudiera pensar algunas veces, 
la solidaridad y la dignidad son 
todavía valores importantes en 
el mundo actual y se practican 
espontáneamente en los mo
mentos más difíciles; y hemos 
comprendido también que la 

honestidad intelectual y la fir
meza de juicio de los medios 
de comunicación y de las per
sonas -conservadoras o pro
gresistas- que se consideran 
miembros del Primer Mundo, 
se pone a prueba cuando en
tran en juego los intereses 
materiales que se esconden 
detrás de la noticia y los pre
juicios que, pese a todo, tiene 
una cultura que se autopro
clama absolutamente racional 
y libre de todo prejuicio. 

Como dice Umberto Eco, 
hay que aprovechar este tipo 
de circunstancias para ejercitar 
lo que Barthes llamaba el "ol
fato semiológico" y tratar de 
encontrar sentidos 
ahí donde la policro- La crisis nos ha 
mía de las situacio-
nes nos llevaría a ver 
solamente hechos. 

No nos dejemos 
llevar por las pala
bras, sobre todo por 

dado varias 
lecciones. Hemos 
sentido optimismo 
por el Percí. 

aquéllas de personas para 
quienes la noticia es más im
portante que la verdad. Trate
mos ele entender los hechos 
como son: parafraseando nue
vamente a Eco, procuremos 
no buscar las cosas bajo los 
discu rsos sino, en todo caso, 
los discursos bajo las cosas. • 
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La crisis de los rehenes 

Impacto en la economía 
El presente artículo está basado en la conversación que DEBATE sostuvo con 

Gianfranco Castagnola, economista y gerente de APOYO CONSULTORIA. 

• El impacto. Una crisis de 
este tipo suele tener un im
pacto que en el corto plazo se 
refleja principalmente en va
riables como la actividad bur
sátil y el tipo de cambio, así 
como en el efecto general 
sobre el sistema financiero. 
Revisar lo que allí ocurrió 
permite postular lo que po
drían ser los efectos inmedia
tos de la toma de la casa del 
embajador en la economía. El 
impacto en el mediano plazo 
dependerá de la interpreta
ción que se le dé a esta crisis 
y, evidentemente, de la ma
nera como se resuelva; es 
decir, del desenlace. 

• Bolsa de valores. Al día 
siguiente de la toma de la 
casa del embajador, el índice 
selectivo de la Bolsa de Valo
res que agrupa a las principa
les acciones cayó en 6%. Fue 
una caída muy importante que 
incluso determinó que se sus
pendiera la negociación en la 
Bolsa. Pero, aparentemente, 
los analistas financieros y las 

casas de bolsa líde-

Cuando hubo el 
--erecto tequlla'' en 

Mfxlco. el sistema 
financiero argentino 

perdió 8,000 
millones de dólares 

en un semestre. 

res consideraron 
que éste era un he
cho aislado que no 
afectaba los funda
mentos de la econo
mía en el mediano 
plazo. Como conse
cuencia de ello, la 
situación se revirtió. 
Las acciones no sólo 
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recuperaron su ni
vel previo a la crisis , sino que 
están bastante por encima de 
él. Al 4 de marzo, la Bolsa 
estaba ya 24% más alta que 
antes de la toma. 

Es cierto, sin embargo, que 
esta recuperación obedece a 

que en América Latina ha ha
bido un creciente influjo de 
capitales de Estados Unidos y 
de los países desarrollados. En 
toda la región se ha registrado 
una mejoría. El Perú ha segui
do la misma tendencia -aun
que a un ritmo algo menor- a 
pesar de la acción del MRTA, 
lo cual muestra que el impac
to inicial ha sido en gran me- . 
dida asimilado. 

• Tipo de cambio. El efecto 
de la crisis en esta variable ha 
sido totalmente marginal. Entre 
los meses de diciembre y ene
ro el tipo de cambio tuvo un 
comportamiento absolutamen
te estacional. 

• Sistema financiero. El im
pacto en el sistema financie
ro ha sido mínimo. En el mes 
de diciembre, el sistema fi
nanciero perdió alrededor de 
60 millones de dólares en 
depósitos . Sin embargo, la 
mitad de este monto se per
dió antes de la crisis: es nor
mal que en el último mes del 
año se aprecie este compor
tamiento. En el mes de ene
ro, esa tendencia se revirtió y 
el sistema recuperó 26 millo
nes de dólares; y en febrero 
se ha vuelto a ganar, como 
en los meses de los últimos 
dos años , de 100 a 150 millo
nes de dólares. 

Cuando hubo el "efecto 
tequila" en México , que 
impactó a todas las economías 
de la región, el sistema finan
ciero argentino perdió 8,000 
millones de dólares en un se
mestre (el primero de 1995), 
suma equivalente al 16% de 
todos los depósitos que había 
en el sistema. Una reacción 

así refleja pánico. Aquí no ha 
habido tal; sólo se registró, al 
inicio, una reducción margi
nal en la entrada de capitales. 
En resumen, siguen ingresan
do capitales, aunque a un rit
mo algo menor de lo que se 
hubiera obtenido sin la crisis. 
Y es que evidentemente ésta 
tiene un impacto; pero lo im
portante es que la solidez del 
sistema financiero no se ha 
visto afectada. 

• La opinión de los analis
tas. Los analistas del extran
jero entendieron rápidamente 
que la acción del MRTA no 
ponía en peligro la estabili
dad del país, en tanto que se 
trata de un movimiento terro
rista que no representa a na
die. Todo inversionista sabe 
que cualquier análisis de ries
go del Perú incorpora la po
sibilidad de un agotamiento 
de los sectores populares res
pecto del programa económi
co, problemas sociales, terro
rismo, etcétera; y todos son 
conscientes de tal realidad. 
Cuando ocurrió la toma de la 
embajada, lo que les interesa
ba a los analistas era tener 
información acerca del apoyo 
eventual que daría la pobla
ción al MRT A y si éste se 
manifestaba en marchas de 
solidaridad, pintas en las ca
lles, movimientos sindicales, 
etcétera. Es decir, si el MRTA 
expresaba con su acción un 
descontento popular genera
lizado. Al percibir que no 
representaba a nadie, la cal
ma volvió a los mercados. 

• Ningún cambio en las ten
dencias. Aquéllos que se sen
tían pesimistas respecto al 
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futuro económico del Perú 
siguen sintiéndose igualmen
te pesimistas. Pero aquéllos 
que se muestran optimistas, 
siguen opinando lo mismo. 
Los sucesos de la embajada 
no han determinado un cam
bio significativo en las ten
dencias de opinión de los 
analistas económicos. 

• Proyectos de inversión. 
No conozco ningún proyecto 
importante de inversión que 
haya' sido paralizado como 
consecuencia de la crisis. Por 
ejemplo, los grandes proyec
tos mineros y petroleros, que 
involucran centenas de millo
nes de dólares, siguen avan
zando a su ritmo normal. 

• Divorcio entre lo político y 
lo económico. Existe un cre
ciente divorcio entre el mun
do político y el de los nego
cios. El divorcio es tan grande 
que la opinión de políticos, 
periodistas o intelectuales de 
los países desarrollados no de
termina, en grado importan
te , las decisiones de las em
presas. A un empresario o 
inversionista lo que le intere
sa es que las reglas de juego 
sean estables, que el país 
proyecte estabilidad. Y éstos 
consideran que la presencia 
del MRTA no afecta la estabi
lidad del Perú. 

Un ejemplo muy claro de 
ello es lo que se piensa del 
Perú en España. Una encuesta 
de opinión realizada en 
Iberoamérica señala que el 
país donde el Perú tiene la 
peor reputación y la opinión 
más desfavorable es en Espa
ña. Y sin embargo, el país que 
más está invirtiendo en el Perú 
es precisamente España. 

Hoy día los principales ban
cos españoles participan en el 
sistema financiero peruano: 
Santander, Banco Central His
pano, Banco Bilbao-Vizcaya, y 
el Grupo Argentaria a través 
del Banco Exterior de España. 
La principal empresa petrole
ra , Repsol, está en el Perú ; 
Endesa, la principal empresa 
de generación eléctrica de Es
paña, está aquí con inversio-
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nes importantes en Etevensa y 
en Empresa Eléctrica de Piura. 
Los principales grupos cons
tructores españoles están vi
niendo al Perú; la Telefónica 
invirtió 2,000 millones de dóla
res. Es decir, hay un flujo im
portante de capitales españo
les, pese a que en el ámbito de 
la élite política y de la opinión 
pública tenemos, como país, 
una muy pobre imagen. 

• Cómo explicar el divor
cio. Esta situación se explica 
porque en un mundo globali
zado, los empresarios y analis
tas acceden a la información 
de una manera directa y de 
primera mano. Eso era impen
sable hace diez años. ¿Quienes 
formaban la opinión de los in
versionistas? Los periodistas, los 
políticos, aquéllos que tenían 
acceso a los medios. Hoy día 
eso ha cambiado. 

La carátula de Newsweek 
que indignó a muchos perua
nos porque le daba un conte
nido romántico a la toma de la 
embajada, no cambió final
mente la opinión de ningún 
inversionista americano. A es
tas alturas, nadie va a tomar 
decisiones económicas guián
dose por ese tipo de informa
ción. Cualquier empresario 
que quiera invertir aquí man
da a su gente para que vea lo 
que está pasando en el Perú, 
o contrata a un banco de in-

Ene. Feb. Mar. 

Elaboración: Apoyo Consultoría. 

versión para que le haga una 
evaluación del riesgo país. 

Definitivamente la prensa 
ha perdido influencia en estos 
sectores porque éstos cuentan 
hoy con información mucho 
más específica y especializa
da. Influye, sin duda, en la 
opinión pública, pero las de
cisiones empresariales son 
mayoritariamente autónomas 
de ella. 

• El desenlance. La manera 
como se resuelva esta crisis sí 
influirá, para bien o para mal , 
en nuestra economía. En este 
sentido, un desenlace positi
vo -por ejemplo, una salida 
pacífica en la cual el Perú no 
renuncie, como Estado, a sus 
atribuciones básicas-, será 
bien visto por los 
agentes económi
cos, quienes lo in
terpretarán como 
una señal de que el 
país ha madurado y 
ha sido capaz de 
manejar bien una 
crisis que ocupó las 
primeras planas de 

La opinión de 
polftlcos. periodistas 
o lntelectaales de los 
pafses desarrollados 
no determina las 
decisiones de las 

los medios de co- empresas. 
municación del 
mundo. Pero, un acuerdo 
donde se vulneren dichos 
principios o una solución vio
lenta con un elevado costo en 
vidas, sí tendría efectos nega
tivos sobre el desarrollo de la 
economía del país. • 
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La crisis de los rehenes 

Cómo nos ve la 
prensa extranjera 

Takashi lchinose 
NHK 

japan Broadcasting Corporation 

¿Cree que existe un tratamien
to justo de este hecho por parte de 
la prensa internacional? 

Yo he sido corresponsal de 
América Latina entre 1992 y 1995, 
de modo que entiendo los pro
blemas que enfrenta esta región. 
El problema es que no todos los 
que han venido a cubrir el acon
tecimiento entienden las circuns
tancias históricas por las que pa
saron estos países. El terrorismo 

. en el Perú es una de ellas. Pero si 
bien esto es importante, tampoco 
es una obligación del periodista 
informar sobre lo que ya pasó. 
Sin embargo, muchas veces la 

Mauricio Novoa 

falta de perspectiva hace que al
gunos periodistas traten a los te
rroristas como "guerrilleros" y al 
acontecimiento como parte de 
una guerra civil. 

¿El público japonés percibe esta 
situación como algo que sólo pue
de pasar en un país pobre y en 
vías de desarrollo? 

Sin duda el Perú económica
mente no está todavía muy avanza
do, hay mucha gente pobre y con 
pocas posibilidades. En este contex
to surge el terrorismo. De modo 
que es muy difícil explicar a los 
japoneses cómo fue el terrorismo 
en el Perú porque no han experi
mentado estas circunstancias de 
pobreza. Lo lamentable es que, a 
pesar de tratarse de un hecho aisla
do, muchos japoneses tienen la 
imagen del Perú como un país de 
terroristas. Creo que debe enten-

derse que esta situación es sólo un 
rezago de lo que ocurrió años atrás. 

¿Cómo ve la cobertura de los 
medios peruanos? 

Hay una variedad de periódi
cos que va desde la derecha has
ta la izquierda y que están influi
dos por políticos locales. Ocurre 
también que se publica informa
ción sin confirmar y a veces falsa. 
Y esto es muy delicado. La infor
mación tiene que ser objetiva y 
responsable. Pero esto ocurre en 
todas partes: la falta de responsa
bilidad se ha dado tanto en la pren
sa peruana como en la extranjera, 
incluyendo la japonesa. 

¿·Cómo evalúa el comporta
miento del gobierno respecto a la 
prensa internacional? 

El problema es de sistema de 
prensa. Nosotros no tenemos idea 
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de cuál es la agenda que el go
bierno tiene respecto a este tema. 
Un día se anuncian conversacio
nes, pero nadie sabe lo que va a 
ocurrir al día siguiente. Entiendo 
que hay información reservada, 
sobre todo porque si se divulgara 
podría influir en la vida de los 
rehenes. Pero también se debería 
comunicar de una mejor manera 
lo que sí se puede comunicar. Y 
para esto creo que se debe tener 
una institución que maneje la re
lación con la prensa, tanto la na
cional como la extranjera. No 
existen comunicados oficiales y 
hay cierta confusión sobre quién 
está a cargo de las negociaciones. 
Se supone que el interlocutor es 
el ministro Domingo Palermo pero 
el presidente Alberto Fujimori tam
bién hace comentarios públicos. 
De modo que no se sabe bien 
quién está a cargo o quién es el 
interlocutor. Sin embargo, entien
do que más de una persona pue
da informar sobre el tema. Ade
más es parte de nuestro trabajo 
buscar la noticia. Pero sería mu
cho mejor si hubiera alguna insti
tución oficial que emitiera exclusi
vamente la información. 

Andrew Cawthorne 
REUTERS 

jefe de corresponsales 

¿Cómo ha sido la cobertura de 
este hecho en los medios interna
cionales? 

Creo que en general el proble
ma ha sido la falta de información 
oficial, aunque se entienden a 
veces las razones. Eso ha creado 
problemas. Por nuestro lado, 
creemos que el gobierno podría 
haber sido más transparente. Pero 
reconozco también que los he
mos provocado de vez en cuan
do. De hecho, han sido bastante 
generosos en permitir una cober
tura tan cercana a la residencia. 

¿Muy generosos? 

Sí. Se nos ha permitido, en pri
mer lugar, estar muy cerca de la 
embajada, cosa que en Inglaterra o 
en EE.UU. es impensable. La ver
dad no entiendo por qué siguen 
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permitiendo esto. Estando tan cer
ca podemos escuchar lo que grita 
el MRTA y ver sus banderolas. Esto 
les da una publicidad muy grande. 

¿Ha sido un error del gobierno? 

Como periodista estoy encan
tado. Pero si estuviera en el go
bierno y lo analizara objetivamen
te, creo que sería cuestionable. 
De hecho, el incidente con los 
periodistas de Asahi refleja cuán 
delicado es mantener una situa
ción de esta naturaleza. 

¿·Cómo se han manejado crisis 
similares en otros países? 

A pesar de haber trabajado por 
cinco años como corresponsal en 
América Latina, es la primera vez 
que cubro un hecho de esta mag
nitud. En Inglaterra estuve en un 
motín muy grande dentro de una 
cárcel. Allí se colocó a la prensa 
muy lejos del lugar y hubo un 
acuerdo entre la prensa y las au
toridades para no informar de 
ciertas cosas hasta que el motín 
se resolviera. Lo que se buscaba 
era no inflamar aún más la situa
ción porque los prisioneros te
nían televisores y radios prendi
dos todo el tiempo. 

Pero en esta crisis han habido 
algunos acuerdos ... 

No con la prensa extranjera; 
intuyo que sí con la prensa local. 
Ahora puedo notar un claro senti
do de autocensura en los medios 
peruanos. Por ejemplo, hace al
gunas semanas estuvimos enJunín 
para encontrarnos con miembros 
del MRTA. Esto fue publicado inme
diatamente en todo el mundo 
menos en el Perú a pesar de ser 
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artículos muy balanceados. Sin em
bargo, cuando hicimos un a1tículo 
sobre las "cárceles del pueblo" del 
MRTA, éste se publicó inmediata
mente en la prensa local. 

¿Está bien llamar "guerrilleros" 
a los emerretistas? 

Me impresiona que este asun
to de la nomenclatura sea el más 
controversia! y recurrente entre el 
gobierno y la prensa extranjera 
en esta crisis. 
En Reuters te
nemos líneas 
directrices de
cididas por la 
empresa a un 
nivel interna
cional y apli
cadas en todo 
el mundo. Es
tas reglas in
dican que no 

Se nos ha 
permitido. en 
primer lugar. estar 
muy cerca de la 
embajada. cosa 
que en Inglaterra o 
en EE.<J<J es 
impensable. 

podemos ser subjetivos ni usar 
palabras con connotaciones posi
tivas como "luchadores por la jus
ticia social", ni tampoco palabras 
con connotaciones negativas 
como "terrorista". Los términos 
que consideramos neutrales y que 
podemos usar son: "atacantes", 
"guerrillas", "rebeldes", "secuestra
dores", etcétera. El problema es que 
mientras en inglés el término "gue
rrilla" no tiene ninguna connota
ción, en castellano -y sobre todo 
para los latinoamericanos- sí la tie
ne. Pero estas son las reglas que 
tenemos que seguir y estas pala
bras pueden o no usarse. Punto. 

Pero los 
medios britá
nicos no lla
man guerri
lleros a los 
miembros del 
IRA . 

Estas son 
publicacio
nes británicas 
que han de-

Estando tan cerca 
podemos escuchar 
lo que grita el 
MIUA y ver sus 
banderolas. Esto les 
da una publicidad 
muy grande. 

cidido qué palabras usar. Es una 
decisión tomada por editores en 
Londres, del mismo modo que en 
Lima los editores deciden qué pa
labras emplear en sus publicacio
nes. Las agencias internacionales, 
como Reuters, establecen están
dares uniformizados a nivel inter
nacional. Esto no quita que no 
haya mucho que criticar, porque 
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los medios están dominados por 
estándares y perspectivas occi
dentales. Muchos eventos se cu
bren según el gusto del público 
occidental, algunas veces de un 
modo muy sutil. Esto se ve clara
mente en el tipo de historias que 
se escoge publicar en Europa y 
EE.UU. sobre América Latina: his
torias que enfatizan el estereoti
po de América Latina como un 
continente loco, inestable, y pla
gado de movimientos guerrille
ros. El "loco " Bucaram, los 
huaycos en la sierra o la saga de 
los rehenes tienen mucha cober
tura porque calzan muy bien con 
lo que lo que la gente espera que 
ocurra en este continente. 

¿'Son fluidas las relaciones con 
el gobierno? 

Obviamente hay una centrali
zación del poder y mucho ner
viosismo entre las personas del 
gobierno sobre lo que pueden o 
no decir; se nota su inexperiencia 
en las relaciones con la prensa 
internacional. Esta crisis va a ser
vir de mucho porque le está per
mitiendo al gobierno conocer qué 
tipo de animal es esto que se 
llama prensa extranjera. No creo 
que sea un problema muy grave 
en realidad, pero un mejor mane
jo evitaría la especulación y el 
uso de fuentes no autorizadas. 

Yves-Claude Llorca 
AFP 

Director para Perú y Bolivia de la 
Agencia France Press y presidente 
de la Asociación de la Prensa 
Extranjera del Perú. 

¿Cuáles son las dificultades que 
enfrenta una agencia internacio
nal de prensa al tratar aconteci
mientos terroristas? 

Lo fundamental es entender 
que existen acontecimientos his
tóricos que se deben tomar en 
cuenta. Por ejemplo, en los años 
en que Israel buscaba su inde
pendencia, el Ejército inglés per
seguía a Menahem Begin como 
terrorista porque ponía bombas 
en los hoteles. Pero cuando Israel 
obtuvo su independencia, Begin 

dejó de ser terrorista. Lo curioso 
es que cuando Palestina empezó la 
lucha política para obtener lo que 
Israel había logrado varias décadas 
atrás, es decir, su propio territorio, 
Begin empezó a llamar terrorista a 
Yasser Arafat. Por ello se debe te
ner mucho cuidado y vigilar mu
cho el lenguaje que se utiliza. 

¿Por qué no se llama "guerri
lleros" a los miembros de los "gru
pos terroristas" europeos? 

No tengo problema en calificar 
como "guerrileros" a los miembros 
de estos grupos. Sin embargo, de
bemos entender que guerrillero tie
ne una connotación latinoamerica
na. Por ejemplo, a los grupos islá
micos armados, pese a que tienen 
características parecidas a las de los 
guerrilleros latinoamericanos, no 
puede llamárseles así. En este caso, 
fellagas sería una palabra más apro
piada porque remite a la guerra de 
independencia argelina. Cada re
gión y cada historia tienen su len
guaje. No me molesta llamar "gru
po guerrillero" al MRTA porque eso 
nos remite inmediatamente a la 
guerrilla guevarista. Es una cues
tión de historia y de uso rápido. 

¿Una licencia válida? 

Creo que en la mayoría de los 
casos es una licencia cómoda, sin 
que esto suene peyorativo. Ade
más muchos de ellos mismos 
emulan a Guevara, que de algún 
modo es el arquetipo de guerri
llero. Es más fácil decir "guerrille
ro" que "grupo armado de extre
ma izquierda armado que busca 
otro tipo de sociedad socialista 
con distintos modos de distribu
ción de riqueza". En último caso, 
la discusión sobre el vocabulario 
siempre tiene sentido si hay al
gún riesgo de que al usarla se 
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transforme la realidad. 

¿·Cómo trata la prensa europea 
los problemas de terrorismo? ¿Hay 
diferencias respecto a la manera 
como los medios peruanos tratan 
el problema de Sendero Luminoso 
o delMRTA? 

En todos los países hay dos 
actitudes de los medios en gene
ral: una neutral, que implica tener 
tres fuentes para la información y 
no manipular, lo cual es muy 
difícil; la otra actitud es la de po
ner énfasis en ciertos hechos se
gún la conveniencia de la línea 
editorial del periódico. En el Perú, 
muchos medios intentan tomar 
cualquier pequeño invento o 
evento -aun sin confirmar- para 
montar un guión que concuerde 
con su línea editorial. Cuando al
guien trata de alejarse y tomar 
una posición más neutra se le 
acusa de traidor. 

Pero ha habido casos en los que 
la prensa citó fuentes no confirma
das. ¿No es eso irresponsable? 

No, porque se está informan
do de la existencia de un debate 
sobre el tema de la embajada en 
el Perú. Lo que estaría mal sería 
no desmentir luego esa informa
ción. Además, hay que conside
rar las dificultades de un corres
ponsal extranjero en este país. De 
hecho, la información parece 
cambiar cada día y los comunica
dos oficiales que intentan aclarar 
los rumores aparecen a veces va
rios días después. 

¿Se evitarían estos problemas 
con voceros oficiales? 

Considero que hay una repar
tición de papeles muy bien 
estructurada dentro del gobierno. 
Y entiendo esta actitud cautelosa 
frente a la prensa. Actitud que 
por cierto tiene una lógica: mien
tras más exclusiva sea su relación 
con Cerpa, más fácil será el ma
nejo del asunto. Si Cerpa pudiera 
comunicarse fácilmente con los 
periodistas, se produciría una di
ficultad innecesaria y adicional 
para el gobierno. Sin embargo, 
cuando surge un asunto impor
tante, lamento que no haya nin
gún vocero oficial para aclararlo. 
Hacen falta lazos más directos y 
fluidos con la prensa. • 
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Cumpla con el país 
y evítese problemas. 
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Catalina Romero: El conjun
to de temas que se han planteado 
para este debate, me sugiere po
ner sobre la mesa el gran proceso 
de cambio que ha vivido la igle
sia universal desde el Concilio 
Vaticano II. En el caso concreto 
de la sociedad peruana, la iglesia 
empezó a ocupar un lugar distin
to del que venía ocupando. En el 
tema de la educación, por ejem
plo, hasta los años 50 la iglesia 
juega un papel muy importante 
en la formación de élites. Pero 
hacia fines de la década empieza 

··Estábamos acostambrados a 
ana Iglesia vlncalada al poder. 
recordemos la trilogía del cara. 

vi jau y vi militar como 
rvprvsvntantvs del poder.·· 

• 

a extender su trabajo a los secto
res populares, campesinos, mi
grantes, obreros, etcétera, lo cual 
implica un cambio fundamental 
en lo que es su práctica. Estába
mos acostumbrados a una iglesia 
vinculada al poder, recordemos la 
trilogía del cura, el juez y el militar 
como representantes del poder. Eso 
cambia en la sociedad peruana en 
los 60, gracias a la capacidad de la 
iglesia de vincularse con los pobres 
y con los nuevos sectores urbanos. 

Francisco Chamberlain: Lo 
que hace la iglesia es educar. Y 
no limita esta función a los cole
gios y universidades: educa en 
las parroquias, en los movimien
tos, en los grupos de oración, en 
las diferentes actividades que se 
promueven en las parroquias. El 
peso de la iglesia no está tanto en 
la fuerza que pueda tener la jerar-

e ad 

quía, sin dejar de reconocer su 
papel, sino en esta presencia en 
la vida cotidiana . Yo creo que 
esa presencia es la que explica el 
peso que puede tener la jerarquía 
en el conjunto de la sociedad. 

Rafael Rey: Yo quisiera em
pezar con una pequeña y respe
tuosa discrepancia con Catalina. 
Creo que es injusto afirmar que la 
iglesia antes de Vaticano II se dis
tinguió por la formación de élites 
y por la ausencia de una preocu
pación en el campo educativo, 
formativo y pastoral de quienes 
no pertenecían a esas élites. Es 
un juicio injusto, y aquí coincido 
con el padre Chamberlain. La pre
sencia educadora de la iglesia es 
la misma en toda su historia. ¿O 
qué cosa hacían San Francisco de 
Asís , los dominicos, o los frailes 
mendicantes, sino ocuparse de la 



ruana 

gente pobre, y eso mucho antes 
del Vaticano II? La iglesia es la 
misma: es la institución fundada 
por Jesucristo, Dios y hombre ver
dadero, asistida además por Dios 
Espíritu Santo. Al margen de los 
miles de errores personales de 
quienes la integramos, la iglesia 
es la misma. Y ni la jerarquía ni 
los miembros que no pertenece
mos a la jerarquía, tenemos auto
ridad para cambiar la doctrina, 
pues ésta nos la ha dado Dios. 
La principal misión, por tanto, de 
la iglesia, ha sido y sigue siendo 
la misma: la salvación eterna de 
las almas. Por supuesto, hablo en 
términos de una persona creyen
te. Aclarado esto, yo creo que la 
presencia educadora de la iglesia 
ha sido constante. Si no, ¿a qué se 
debe la fe popular en el Perú? 
Viene desde muchísimo antes del 
Vaticano II . Decir que sólo a par-

De izquierda a derecha: S. J. Francisco Chamberlain, el moderador Andrés Gallego, Lourdes 
Flores Nano, Rafael Rey y Catalina Romero. Debaten sobre iglesia y sociedad peruana. 

tir de determinado momento 
la iglesia se empieza a ocupar 
de los pobres, es injusto. 

Francisco Chamberlain: 
Creo que Catalina no estaba 
diciendo que la labor con los 
pobres se inició hace 30 años. 
No. Lo que ocurre es que la 
Buena Nueva del Evangelio 
entra en la historia y su anun
cio sí pasa por una serie de 
procesos históricos que supo
nen cambios en la manera de 
anunciarla. Ese cambio se pro
dujo ya en el paso del mundo 
judío al mundo no judío. Se 
puede leer la historia de la 
iglesia como un esfuerzo de 
fidelidad a ese anuncio y al 
mismo tiempo una historia de 
fidelidad a las circunstancias, 
los contextos. Creo que han 
habido cambios después de 

Vaticano II. Uno esencial, que 
no afecta a los dogmas bási
cos de la iglesia, pero sí a su 
vida cotidiana, es la cuestión 
de la presencia, todavía insu
ficiente, pero más activa, del 
mundo laico. 

Rafael Rey: Tal vez yo he 
entendido mal, pero si Catali
na ha querido decir que antes 
de Vaticano II a la iglesia le 
preocupaba atender a unas 
determinadas clases sociales 
más que a otras, entonces es 

Fotos: 
H. Romaní 

.. La principal misión de la iglesla. 
ha sido y sigue siendo la misma: 
la salvación eterna de las almas. 
Hablo en t•rminos de una 
persona creyente.•• 
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válido lo que he di
cho, pues no me pa
rece justo ese juicio 
sobre la iglesia. 

Catalina Rome
ro: Yo sostengo que 

hasta antes de los 50, la iglesia se 
esfuerza por la formación de 

élites. Y a mí 

.. Antes de Vaticano 
11 la lglesla estaba 

alejada de la 
gente. La misa se 
celebraba en latfn 

y el cura estaba de 
espaldas.·· 

me parece 
algo muy po
sitivo. No es
toy hablando 
de élites eco
nómicas, sino 
de élites polí
ticas y cultu
rales. La igle
sia en el Perú, 
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entre 1900 y 1950, no crece, está 
estancada, no hay aumento de 
clero. 

Rafael Rey: Crece tremenda
mente. 

Catalina Romero: ¿En térmi
nos de clero? 

Rafael Rey: Crece tremenda
mente, en todos los términos. 

Rafael Rey. 

Catalina Romero: Crece ape
nas un 10% en términos de clero. 
Mientras que entre 1955 y 65 cre
ce todo lo que creció en 50 años. 
Y hay una razón muy clara: un 
llamado de Pío XII en 1957 para 
que vengan misioneros a Améri
ca Latina. Se produce entonces 
una gran afluencia de misioneros 
extranjeros que permite la crea-

c1on de nuevas parroquias. Ahí 
hay un cambio incluso sociológi
co. A partir de esos años la iglesia 
peruana es una iglesia muy acti
va, con muchos misioneros nue
vos y vocaciones nuevas; y un 
laicado activo que viene justamen
te del trabajo de la iglesia con las 
élites que se empiezan a orientar 
hacia los pobres. Por eso, cuando 
digo que se extiende, creo que 
hay un trabajo articulador de la 
iglesia, comunicadora entre distin
tos sectores sociales, que es lo que 
hoy día la legitima muy fuerte
mente en la sociedad. 

Lourdes Flores: Lo que Catali
na ha llamado la "formación de 
élites", tiene una importancia prác
tica fundamental. Pero no creo que 
la expansión de la iglesia viene ne
cesariamente del trabajo que hagas 
con la masa, que tiene un senti
miento religioso innato. 

Rafael Rey: Por predicación 
previa 

Lourdes Flores: Yo creo que 
el trabajo de la iglesia es el de 
hacer tomar conciencia de un sen
timiento que yo lo percibo como 
un sentimiento innato muy 
enraizado en la cultura peruana. 
Y si sobre esa semilla llueve, es 
decir, hay trabajo pastoral y mu
cho contacto con la comunidad, 
la fe religiosa crece y la iglesia se 
expande. 

Rafael Rey: Sí, estoy de 
acuerdo en que hay una mayor 
conciencia -a raíz del Vaticano II
de la presencia y de la importan
cia de los laicos. La exigencia de 
santidad es idéntica tanto para los 
clérigos como para los seglares. 
Pero hay que señalar que los lai
cos no tenemos una autoridad je
rárquica; la iglesia es jerárquica 
por institución divina. En cuanto 
a la evangelización, y lo digo con 
todo respeto porque no quiero 
criticar desaprensivamente, creo 
que ha habido una época en la 
que por darle más importancia a 
la acción pastoral se descuidó la 
actividad educativa doctrinal. 
Desgraciadamente lo que ocurre 
en estos casos es que mucha gen
te cree que ya cumplió con sus 
deberes de solidaridad cristiana 
porque durante la época escolar 
la clase de religión consistió en 

visitar asentamientos humanos y 
realizar obras sociales. Esas per
sonas no formadas doctrinal
mente, no saben cuáles son su prin
cipios ni sus deberes como cristia
nos. No se dan cuenta de que su 
solidaridad cristiana tiene que ex
presarse hoy en la forma como ma
nejan sus propias empresas o aqué
llas en las que ellos participan: pa
gar sueldos justos, tratar con cari
ño y aprecio verdadero a sus traba
jadores, por ejemplo. 

Lourdes Flores: Yo he oído a 
mis padres contar que antes del 
Vaticano II la iglesia estaba aleja
da de la gente. La misa se cele
braba en latín y el cura estaba de 
espaldas. La iglesia que yo viví y 
vivo está más cerca del cristiano, 
es más abierta, menos acartonada, 
menos ritual y más participativa. 

Francisco Chamberlain: Es 
claro que la doctrina no cambia, 
pero la historia de la iglesia se 
puede entender como la historia 
de una labor de educación en el 
sentido de que hay que redescu
brir constantemente la doctrina y 
ponerla en términos asequibles a 
las personas, en su contexto his
tórico y cultural. 

Rafael Rey: Evidente, hay una 
mayor asequibilidad en la expli
cación, pero una continuidad ab
soluta en la doctrina. 

Catalina Romero: Creo que 
también ha habido una conciencia 
de ser iglesia en los sectores popu
lares. La iglesia es jerárquica, pero 
se ha ido produciendo un proceso 
de democratización en el interior 
de ella. Comenzando por lo que 
decía Lourdes: ya no se habla en 
latín; se habla y se predica en el 
lenguaje de cada pueblo. 

Rafael Rey: Eso lo determina 
el Papa; jerárquicamente lo orde
na el Papa. 

Catalina Romero: Estoy de 
acuerdo, pero no cabe duda de 
que hay un proceso de democra
tización; por ejemplo, el poner la 
Biblia en manos del pueblo. 

Rafael Rey: Siempre se ha 
podido leerla. Lo que no se po
día, ni se puede, es interpretarla. 
Eso le corresponde al magisterio 
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de la iglesia, que le da la correcta 
interpretación. 

Moderador: En relación con 
lo que se ha venido diciendo acer
ca del arraigo de la iglesia, quisie
ra plantear el tema del poder. De 
dónde le viene ese poder, si lo 
tiene, cómo lo ejerce, cuál es su 
relación con el Estado, etcétera. 

Catalina Romero: En su re
lación con el poder del Estado, 
tamqién la iglesia ha cambiado. 
El Perú tuvo una relación de 
patronato con la iglesia, vigente 
hasta 1979. Esta relación implicaba, 
entre otras cosas, que el presidente 
y el Congreso de la República po
dían intervenir en el nombramien
to de obispos. De allí viene tam
bién la costumbre de juramentar 
los cargos públicos ante un crucifi
jo, o la presencia de autoridades 
políticas en las ceremonias religio
sas. Todo eso podría obviarse sin 
alterar la relación iglesia- Estado, 
pues desde 1979, y a pedido del 
Concilio Vaticano que había insisti
do en la necesidad de una autono
mía de poderes, se firmó el acuer
do del concordato entre el gobier
no del Perú y la Santa Sede. Esta
mos ahora ante instituciones au
tónomas, y gracias a ello la iglesia 
recuperó una legitimidad política 
y un poder basado en su propio 
mensaje. Ahora la iglesia tiene 
que mantener su poder a partir 
del sentido evangélico, y no a 
través de una ley que obliga a 
determinadas cosas. 

Lourdes Flores: La pregunta 
es cuál es el poder de la iglesia en 
el Perú y de dónde le viene. La 
iglesia es poderosa, no cabe duda; 
y creo que ese poder le viene de, 
primero, su presencia extendida 
en todo el territorio nacional; y, 
segundo, de su autoridad moral, 
pues incluso en los peores mo
mentos ha sabido mantener un 
liderazgo en ese aspecto. Por lo 
tanto, creo que el poder de la 
iglesia no es un poder vinculado 
al poder político, no creo que sea 
más o menos poderosa en tanto 
una mayor o menor injerencia en 
los asuntos del Estado. 

Francisco Chamberlain: Se
ría importante una mayor presen-
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cia de la iglesia no tanto en los 
asuntos del Estado, sino en los 
asuntos de la comunidad nacio
nal. Un ejemplo que puede pare
cer muy coyuntural, pero válido 
para esta reflexión, es la reacción 
inicial de mucha gente de mi pa
rroquia frente al tema de los re
henes. Gente buena, para nada 
malvada ni que apoya al MRTA, 
me decía: "bueno padre, que 
aprendan lo que es vivir sin agua, 
sin luz; que sepan cómo vive la 
mayoría de la gente" . En uno de 
mis sermones menos exitosos, 
señalé que el hecho de que no 
hubiera ningún rehén de El Agus
tino en esa residencia, no signifi
caba que debíamos permanecer 
indiferentes. Aquí hay un proble
ma ético que la iglesia debe plan
tear con más insistencia para la 
convivencia entre los peruanos, 
para que sea posible el deseo de 
construir el país, a pesar de las 
enormes distancias que existen en 
nuestra sociedad. 

Rafael Rey: Hay que aceptar 
la independencia de poderes. A 
la iglesia le corresponde el poder 
espiritual; y al gobierno, el tem
poral. Ahora bien, una cosa es la 
independencia; y otra, la comple
mentariedad. Yo como creyente 
no encuentro ninguna contradic
ción entre un poder y el otro. 
Cuando se legisla contrariamente 
a la ley natural , la sociedad se 
resquebraja por dentro. Mucho de 
lo malo que ocurre en este mun
do -crisis política, económica , 
social; violación de derechos hu
manos- es reflejo de una falta de 
legislación coherente con la ley 
natural y de un abandono de 
gran parte de la sociedad de lo 
que significa el orden establecido 
por Dios. 

Francisco Chamberlain: Yo 
pregunto ¿qué es la ley? Tú has 
hablado de la ley natural, de Dios. 
¿Cuál es la ley que ustedes traba
jan en el Congreso? 

Rafael Rey: Positiva. 

Francisco Chamberlain: Es, 
o debería ser, la búsqueda ele míni
mos consensos. Pero éstos no ne
cesariamente coinciden perfecta
mente con lo que es la doctrina ele 
la iglesia sobre tal o cual punto. 

Rafael Rey: ¿Usted no está de 
acuerdo conmigo cuando digo 
que una ley para ser positiva con 
el país debe coincidir, o por lo 
menos no contradecir, a la ley 
natural? 

Francisco Chamberlain: Yo 
quisiera que creara ese consenso. 

Catalina Romero. 

Rafael Rey: Mi pregunta es si 
usted coincide conmigo en mi 
afirmación de que cuando una 
ley humana positiva choca en al
gún aspecto, no necesariamente 
de manera frontal, pero en algún 
aspecto, con la ley natural, esa 
ley ¿no produce algún resquebra
jamiento en 
la sociedad? 
¿Usted niega 

ula defensa de los 

eso? derechos de los 

Francis
co Cham
berlain: Lo 
que yo creo, 
Rafael , es 
que si ambos 
poderes es-

pobres es lo qoe ha 
hecho qoe el 
capitalismo se 
desarrolle más 
humanamente.·· 

tán separados, no podemos pedir 
al Estado que asuma la agenda ele 
la iglesia. 

Rafael Rey: Claro que no. Yo 
no he dicho eso, padre. Pero me 
causa extrañeza. Me duele un 
poquito, porque creí que como 
católicos coincidíamos en este 
punto. No digo que tengan que 
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la iglesia. Lo que yo 
sostengo es que una 
ley divino-positiva 
desde el punto 
de vista doctrinal 
teológico, doctrinal 

filosófico , una ley humana-positi
va que contradiga en algo la ley 
natural es incoherente. Eso no tie-

us1 asted afirma 
que lo que es 

doctrina común de 
la lglesla católica 

ha cambiado. está 
yendo contra 

algunas de las ver
dades esenciales.·· 

ne que ver 
con el con
senso, por
que la ley na
tural no está 
hecha por los 
hombres , 
existe. Ahora, 
si usted duda 
de la ley na
tural , enton
ces ya esta-
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mos hablan
do de cosas mayores. 

Moderador: ¿Podría precisar, 
para los lectores, lo que se en
tiende por ley natural? 

Rafael Rey: En términos prin
cipistas se puede expresar así: "ha
cer el bien y evitar el mal". "No 

Lourdes Flores Nano. 

hagas a otros lo que no quieres 
que te hagan a ti". Eso es reflejo de 
la ley natural. 

Francisco Chamberlain : 
Pero dentro de la ley ¿qué es el 
bien y qué es el mal? 

Rafael Rey: Ajá, ese es el pun
to. El bien y el mal hacen referencia 
a una verdad objetiva y no me refie
ro a cosas contingentes sino a la 
verdad absoluta. La moral es objeti-

va, no es subjetiva. Y ése es el pro
blema que el Papa señala como la 
mayor dificultad del mundo hoy: que 
se ha perdido la referencia a unas 
normas morales objetivas. 

Catalina Romero: Pero con 
el desarrollo de la ciencia y el 
avance del diálogo de la iglesia 
con la ciencia, se han dado mu
chos cambios. 

Rafael Rey: Eso no tiene que 
ver con la ley natural. Esa afirma
ción expresa un desconocimiento 
porque la ley natural... 

Catalina Romero: Se soste
nía que no había evolución y aho
ra hay una apertura a la discusión 
de temas que implican un cierto 
avance. 

Rafael Rey: Búscame la cita 
en la que la iglesia haya condenado 
el evolucionismo, búscamela, y no 
la encontrarás. 

Francisco Chamberlain: 
Pero yo creo que ha habido un 
cambio muy fuerte que afecta a la 
moral social de la iglesia: la liber
tad religiosa. 

Rafael Rey: Perdóneme pa
dre, usted está afirmando que algo 
de la doctrina moral, algo que tie
ne relación directa con la ley na
tural de la iglesia, ¿ha cambiado 
con el tiempo? 

Catalina Romero: El respeto 
a la vida que tiene ahora la iglesia 
católica es muy distinto del que 
tuvo antes. 

Rafael Rey: Padre, dígame us
ted en qué encíclica se condenó 
la libertad religiosa, en qué docu
mento de la iglesia .. . 

Catalina Romero: Hubo 
tiempos en que quemaban viva a 
la gente. 

Rafael Rey: Perdóname, una 
cosa es la práctica y otra es la 
doctrina. 

Francisco Chamberlain: Pio 
Nono, siglo XIX. 

Rafael Rey: Padre, si usted afir
ma que lo que es doctrina común 
de la iglesia católica, lo que es con
siderado parte de la doctrina ordi
naria de la iglesia ha cambiado, sim-

plemente está yendo contra algu
nas de las verdades esenciales. 

Francisco Chamberlain: Ha 
cambiado. 

Rafael Rey: Eso, jurídicamen
te, se denomina herejía. 

Francisco Chamberlain: No, 
por favor. 

Lourdes Flores: Yo me pre
gunto, ¿qué hace que esta institu
ción tenga históricamente peso? 
En mi concepto, la trascendencia 
de una serie de principios que 
persisten a lo largo del tiempo. La 
verdadera fuerza del mensaje de 
la iglesia en su defensa por los 
derechos humanos está en su pré
dica sobre la conciencia que debe 
tener el ser humano de su condi
ción. Y la gente entiende que ese 
es el verdadero valor que le permi
te enfrentarse al poder. Yo creo 
que la iglesia peruana ha enfrenta
do al poder, y lo ha hecho a lo 
largo del tiempo valientemente. 

Moderador: Podemos entrar 
a discutir el tema de los derechos 
humanos. 

Rafael Rey: Creo que la igle
sia católica es la única institución 
coherente con el tema de la de
fensa de los derechos humanos. 
Instituciones que dicen defender
los, como Amnistía Internacional 
o la Coordinadora de Derechos 
Humanos, defienden algunos de
rechos humanos, de algunas per
sonas. Yo haré caso a Al cuando 
proteste contra lo que es el peor 
asesinato, el más alevoso y el 
mayor ventaja: de el aborto. 

Francisco Chamberlain: 
Cuando hablamos de derechos 
humanos estamos hablando tam
bién de defender las condiciones 
mínimas de la convivencia. Las 
personas tienen derechos cuya 
práctica deben defender, sabien
do que también conllevan obliga
ciones. El terreno no es exclusivo 
de la iglesia, porque estamos ha
blando de aquello que tiene que 
darse en la sociedad para que ésta 
sea humana de verdad. En este 
sentido ha habido trabajo de mu
cha gente, de la iglesia también. 
La actuación de la Coordinadora, 
por ejemplo, ha sido y sigue sien
do muy importante. 
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Rafael Rey: La más impor
tante es la de la iglesia, padre. 

Francisco Chamberlaln: Me 
refiero a grupos que trabajan es
pecíficamente en ese tema. No 
puedes hacer esa separación en
tre la iglesia y muchos de los cris
tianos que trabajan en ese tema y 
que aunque no hayan recibido 
ninguna comisión de la jerarquía, 
su compromiso es desde su fe 
cristiana. 

Catalina Romero: Quisiera 
recordar que antes que la defensa 
de los derechos humanos es la 
defensa al ser humano. En este 
país, donde las diferencias son 
enormes, donde ser indio, ser 
pobre, ser mujer podóa llevar a no 
ser considerado ser humano, don
de no todos tenemos los mismos 
estándares de humanidad, la de
fensa de los derechos humanos 
pasa prioritariamente también por 
defender los derechos sociales, la 
defensa de la integridad de la vida, 
y de la vida desde el mismo mo
mento de su concepción. 

Lourdes Flores: No tengo la 
menor duda de que la opción 
preferencial por los pobres es un 
tema central del mensaje social 
de la iglesia. Ahora bien, yo fui 
formada en la Universidad Católi
ca en un tiempo en que existía un 
fuerte influjo de la teología de la 
liberación. Yo sentí un cierto re
chazo a algunos conceptos de la 
teología de la liberación, me re
fiero a una cierta influencia del 
pensamiento marxista que en
cuentra la causa de la pobreza en 
la riqueza de los otros, que cree 
en una sociedad contrapuesta en 
la que la desgracia de uno hace la 
virtud del otro. En eso no creo, 
pero sí creo en la opción prefe
rencial por los pobres. 

Rafael Rey: Yo diría que, 
desgraciadamente, porque somos 
humanos, siempre tendremos ese 
problema. Déjenme recordarles 
una frase: Jesucristo dijo que a los 
pobres siempre los tendremos 
entre nosotros, lo cual no signifi
ca que no tengamos que hacer 
todo lo posible para que haya 
menos pobres, pero parecería que 
la situación de pobreza se va a 
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producir siempre. En segundo 
lugar, la lucha contra la pobreza 
tiene muchas veces que ver con 
políticas adecuadas, pues cuando 
las políticas son equivocadas pue
den conducir a un desastre econó
mico. Las políticas que respetan las 
reglas del mercado conducen o 
pueden conducir al desarrollo, pero 
para que conduzcan al desarrollo 
deben respetarse los derechos hu
manos, eso es lo óptimo. 

Catalina Romero: La iglesia 
ha sido cótica -ahí tenemos todas 
las encíclicas y declaraciones que 
constituyen la doctrina social-, y 
eso le ha producido conflictos, por
que hay quienes han querido ver 
en la lucha contra la pobreza, so
bre todo en Europa, un factor de 
retroceso frente al avance del pro
greso. Justamente la defensa de los 
derechos de los pobres es lo que 
ha hecho que el capitalismo se de
sarrolle más humanamente y que 
las leyes del mercado se modifi
quen. Hoy día no podemos renun
ciar a la intervención y la cótica de 
todo proceso de desarrollo que no 
tenga en cuenta la posibilidad de 
oportunidades iguales para todos. 

Francisco Chamberlaln: Me 
parece importante recordar que 
cuando hablamos de los pobres 
desde una perspectiva del Evange
lio, el término pobre no se limita a 
simplemente pobres materiales, in
cluye también a los ancianos, en
fermos, viudas, huérfanos. El tér
mino pobre no es un término sólo 
sociológico. De ahí que, cuando 
hablamos de la opción preferencial 
por los pobres, estamos hablando 
de una convocación universal. 

Catalina Romero: En la op
ción preferencial por lo pobres 
hay también otra dimensión y es 
lo que la iglesia ha hecho en el 
país en estos últimos años: 
involucrar a los pobres en su pro
pia lucha contra la pobreza. No 
se trata de una cuestión sólo de 
expertos para traer soluciones 
contra la pobreza, sino que los 
pobres mismos sepan que son ca
paces de generar riqueza y de salir 
de su situación. Esa dimensión, to
mada en términos cristianos le per
mite al pobre tener una autopercep
ción de sí mismo muy distinta. 

Lourdes Flores:: Uno de los 
problemas más serios de este país 
es la marginalidad, de cuya solu
ción depende que podamos cons
truir una sociedad auténticamente 
libre. Me parece importante lo que 
acaba de decir Catalina acerca de 
los pobres como sujetos de su pro
pio desarrollo. Pero el descubrir la 

propia marginación no debiera ser 
exacerbado con un mensaje de "en
tonces la culpa de mi situación tie
ne su origen en otros y, en conse
cuencia, lo que yo tengo que lo
grar es que el otros venga abajo". 
No, se puede salir adelante con el 
esfuerzo personal, como una rei
vindicación propia; sin perjuicio, 
por supuesto, de las responsabili
dades que al Estado le competen. 

Francis
co Cham
berlain: En 
la lucha con
tra la pobreza 
es importante 
recordar 
aquello que 
los papas han 
señalado más 
de una vez: 

.. Yo sentf un cierto 
rechazo a algunos 
conceptos de la 
teologfa de la llbera
clón. a una cierta 
Influencia del pensa
miento marxista.•• 

"la hipoteca social". No hay nada 
que sea totalmente mío y que pue
da controlar completamente, inclu
sive mi propio cuerpo. Si se trabaja
ra esto a fondo, creo que alcanza
óamos una dimensión de humani
dad capaz de borrar las abismales 
diferencias que acá en el Perú son 
un escándalo. • 
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••• 
informe 
especial Expectativas sociales y laborales de 

de este afán de los jóvenes 
por acceder a la universidad. 
El sacerdote Ricardo Morales 
menciona la ausencia de otra 
oferta válida de educación 
superior, así como "el sentir 
popular de que los estudios 
universitarios son la única 
opción que abre posibilidades 

razonables de acce-

""On taxista de der a un mejor nivel 
de vida". Idel Vexler, 
coordinador de la 
Comisión de Educa
ción Secundaria del 
Foro Educativo y di
rector del colegio 
León Pinelo, men

nlvel universitario 
gana más que un 

taxista que sólo 
tiene primaria··. 

CUADRO N'1 

Sin instrucción 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 

Educación superior 

Pedagógica incompleta 
Pedagógica completa 
Tecnológica incompleta 
Tecnológica completa 
Universitaria incompleta 
Universitaria completa 
Población total 

ciona la poca preparación de 
los adolescentes para acceder 
al mercado laboral: "Ante esta 
situación, los egresados del 
colegio buscan la universidad 
como una alternativa de forma
ción profesional, aun sabiendo 
que el título universitario, en 
muchos casos, no es una garan
tía para conseguir trabajo". 

¿VALE LA PENA ESTIJDIAR 
EN LA UNIVERSIDAD? 

"La universidad es una ex
periencia fundamental en la 

Desempleados 

1986 1989 1990 1991 1992 

6.25 5.87 20.63 n.d. 5.87 
2.54 6.44 7.09 2.63 5.98 
2.85 5.44 7.57 4.76 8.91 
5.73 9.67 9.38 6.78 9.75 
7.34 9.05 8.96 7.06 9.99 

n.d. n.d. 12.50 n.d. 49.99 
n.d. n.d. 5.56 6.25 22.23 

8 13.77 15.68 7.56 12.65 
2.49 7.14 9.58 5.26 11 .65 
7.08 6.54 7.83 6.98 12.72 
4.49 4.78 5.44 3.90 5.39 
5.34 7.90 8.34 5.76 9.30 

vida; quien la tiene, puede 
adquirir una mirada amplia y 
crítica sobre el mundo, ade
más de prepararse en su pro
fesión", señala el doctor 
Salomón Lerner, rector de la 
Pontificia Universidad Católi
ca (PUC), recordándonos que 
la educación no puede eva
luarse únicamente con el cri
terio de la formación laboral, 
aunque la tendencia ayori
taria percibe a í~ 'Griwersidad 
como un sinqnimo de ~ 
laboral y rentabil ciad "Por 
algo la g iar 
en la univ-._~~.,..", dice Néstor 
Valdivia, econ ' mista 9el Gru
po de Análisi ,ara el , Desa
rrollo (Grade), ,guien .§_Ostie.!!e 
que se ha demostrado que la 
educación superior 
ble y que es totalmente ~ 
prensible que los jóvenes as
piren a ella. "Es cierto que los 
estudios universitarios conlle
van un contenido muy fuerte 
de prestigio, pero no se estu
dia sólo por eso, sino por las 
ventajas de empleo e ingresos 
que brindan, aunque también 
es cierto que existe un alto 
grado de subempleo", afirma. 
Según el especialista, la edu-

Fuera de PEA 

1986 1989 1990 1991 1992 

51.52 54.36 52.80 60.90 57.76 
34.58 42.59 37.90 40.78 43.34 
37.65 39.92 40.92 44.91 43.90 
49.20 51.20 51.90 62.67 57.42 
36.28 36.11 38.50 41.68 39.16 

66.67 n.d. 20.00 20.00 33.33 
28.57 n.d. 30.77 36.00 53.85 
47.26 39.05 41.71 46.40 52.98 
27.84 21.13 21.99 24.19 27.72 
40.84 42.78 45.20 53.01 61.56 
12.11 19.94 20.25 22.56 21.09 
38.16 39.25 40.38 44.46 43.34 

Fuente: Encuesta de hogares, Ministerio de Trabajo 1986, 1990, 1991, 1992. / Encuesta de hogares 1989: IEP. 
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cación es valorada porque es 
una especie de certificación de 
las habilidades, que se puede 
acreditar sólo cuando se ha ter-

versitarios, porque quien 
iniciaron y no los concluy 
perciben incluso menos · 
sos que quienes termináron una 
carrera tecnológica no universi
taria (ver cuadro 2). 

Los datos también demues
tran que los ingresos de quie
nes poseen un título universi
tario son mayores desde el 
inicio de la carrera laboral; es 
decir, que estas personas ga
nan incluso más que quienes 
tienen mayor edad y por tanto 
mayor experiencia pero me
nos educación (ver cuadro 3). 

Una afirmación muy fre
cuente es que los profesiona
les estudian "para taxistas", es 
decir, están subempleados por 
calificaciones. 

Para definir este concepto 
se debe tomar en cuenta la 
clasificación internacional de 
la OIT, que divide a la pobla
ción en nueve grandes gru
pos ocupacionales. Para con
siderarse adecuadamente em
pleado, un profesional uni
versitario debe estar ubicado 
en uno de los dos primeros 
grupos: gerente o profesional; 
si no es así, está subemplea-
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los jóvenes 

do. En 1992, el 37.2% de quie
nes contaban con nivel supe
rior universitario estaban su
bempleados; si bien es cierto 
que el subempleo en ese 
mismo año era aún mayor 
-73.3%- entre quienes tenían 
nivel superior no universita-

~ no, la cifra sigue siendo alta·. 
"Él porcentaje de profesiona
les uni'V~i'sitat;iós que están 
sub1;rhpleados:por calificacio
°'es demuestc&una fall a entre 
la 9fer educativa y la de
mad del a rato producti

' señal~ Valdivia, quien 
por otra parte sostiene que 
ras nas con estudios uni-
~ ta iO$ tienden a ganar 
~ en alquier trabajo: "Un 

nivel universitario 
S que un taxista que 

tiene primaria, lo que 
J)bdria estar evidenciando 
que un mayor grado de ins
trucción hace más productiva 
a la persona". 

El arquitecto Javier Sota 
Nada!, rector de la Universi
dad Nacional de Ingeniería y 
ex presidente de la Asamblea 
Nacional de Rectores, opina 
que, en términos generales, 
la universidad oferta a todos 
los profesionales que el país 
necesita. "No todas esas per
sonas encuentran empleo, 
pero ese es un problema más 
del aparato productivo que de 
la universidad. La formación 
de cuadros es siempre un 
planteamiento de largo pla
zo. Si el Perú creciera sosteni
damente a un 5% durante los 
próximos 10 años, la gente 
que ahora estamos formando 
y que desde la perspectiva 
del empleo juzgado coyuntu
ralmente aparece sobrante, 
sería absolutamente necesa
ria. No estoy de acuerdo con 
la tesis de que el país, como 
es pobre y productor prima
rio, no necesita formar profe
sionales". 

Lerner considera que estu-
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CUADRO N'2 

Ingresos mensuales promedio 

Nivel educativo 1986 1989 1990** 1991 1992 

Sin instrucción 212 90 133 66 89 

Primaria incompleta 312 107 208 93 111 

Primaria completa 367 144 210 123 109 

Secundaria incompleta 291 129 216 117 116 

Secundaria completa 466 184 259 147 165 

Superior pedagógica••• incompleta 153 n.d. 137 84 121 

Superior pedagógica completa 538 n.d. 260 70 153 

Superior tecnológica completa 419 178 .... 308 136 192 

Superior tecnológica incompleta 712 169 .... 337 185 233 

Superior universitaria incompleta 496 203 367 187 239 

Superior universitaria completa 1072 293 572 312 429 

PEA total 473 180 287 162 190 

• En soles de agosto de 1991 . 

•• Los ingresos mensuales estimados para este año estarían fuertemente sesgados por 
grandes aumentos salariales otorgados en el período electoral. 

••• Las distintas categorías de educación superior se establecieron combinando las respuestas 
a las preguntas sobre máximo nivel educativo, sobre la institución donde se recibió la 
formación para el trabajo y sobre la profesión u oficio para la cual se preparó el encuestado. 

•••• Corresponden a toda la educación superior no universitaria. 

Elaborado en Grade con las bases de datos de las Encuestas de Hogares del Ministerio de Trabajo. 

<liar en la universidad es una 
mala inversión para quien pre
tenda únicamente obtener un 
título y no esté dispuesto a 
ampliar sus conocimientos en 
forma permanente. "Lo que la 
universidad puede entregar es 
siempre una especie de im
pulso hacia el conocimiento, 
una cierta entrega de conteni
dos que, ni con mucho, pue
de satisfacer a un profesional 
a Jo largo de toda su vida", 
señala. 

1A UNIVERSIDAD 
POR DENTRO 

La creciente demanda de los 
últimos años determinó que el 
ingreso a las universidades 
tanto privadas como públicas 
se convirtiera en un episodio 
dramático para la mayoría de 
postulantes. Las universidades 
empezaron a ser percibidas 
como instituciones que "ha
cían lo que les daba las gana" 

tanto por la sofisticación de 
las pruebas de ingreso, como 
-en el caso de las privadas
por el elevado costo de las 
pensiones; asociada a esta crí
tica, está la consideración so
bre para qué sirve, 

uEstudlar en la concretamente, es
tudiar en la univer
sidad, y qué ofrece 
ésta a cambio de lo 
que cobra. Los pa
dres de familia, y la 
sociedad en gene
ral, protestan cons
tantemente contra 
los cobros excesi-

universidad es una 
mala Inversión para 
quien pretenda 
cínicamente obtener 
un tftalo.·· 

vos, y condenan el elitismo de 
la universidad privada, que 
niega el acceso a quienes no 
pueden pagar. De otro lado, 
parece existir la tendencia a 
considerar que la educación 
no cuesta; o que, en todo caso, 
quienes deben asumir su cos
to son el Estado o institucio
nes filantrópicas, sin fines de 
lucro. Los padres de familia 
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CUADRO N' 3 

Nivel educativo / Edad Total 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a más 

Secundaria completa 100 100 100 100 100 

Educación superior 

Pedagógica completa 92 122 42 108 n.d. 

Tecnológica completa 141 120 139 131 153 
Universitaria completa 260 193 219 274 201 

*Incluye educación superior tecnológica y pedagógica. 

Elaborado en Grade con las bases de datos de las Encuestas del Ministerio de Trabajo. 

do con la carga académica: en 
la primera, quienes llevan 18 
créditos y están en la escala más 
baja abonan 1,602 soles por 
semestre, mientras que quienes 
están en la categoría más alta 
pagan semestralmente 6,876 so
les por el mismo número de 
créditos. En la Universidad de 
Lima, quienes llevan 18 crédi
tos y están en la categoría más 
baja pagan 2,358 soles por se
mestre, mientras que quienes 
están en la más alta pagan, por 
ese mismo período y número 
de créditos, 6,678 soles. Estas 
instituciones suelen realizar una 
evaluación muy detallada de la 
situación económica del alum
no para detenninar su escala; 
además, ésta no es invariable: si 
se produjera algún imprevisto, 
el estudiante puede solicitar que 
se lo recategorice. 

perciben a la educación como 
un gasto, no como una inver
sión. DEBATE conversó con 
funcionarios de algunas uni
versidades acerca del tema 
concreto de las pensiones y 
de los servicios, así como so
bre el elitismo del que son 
acusadas las privadas. 

LA UNIVERSIDAD 
PRIVADA TRADICIONAL 

Ana María Becerra, directo
ra de Bienestar Social de la 
Universidad del Pacífico, sos
tiene que, contrariamente a lo 
que muchos suponen, en las 
aulas de esta casa de estudios 
se encuentran jóvenes de los 

Los alumnos que 
no pueden pagar 

tienen la 

niveles socioeconó
micos más opuestos 
-hay desde quienes 
llegan manejando su 
propio BMW hasta 

alternativa de aquellos que escon

acogerse al sistema 
de becas o de 

den una parte del al
muerzo que les fi
nancia la institución 
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préstamos. para alimentar a cin
co hermanos que 
esperan en el pue

blo joven-, aunque la mayor 
parte de estudiantes pertenece 
a los estratos medios. 

En la Universidad de Lima, 
el 44% está representado por 
estudiantes ele nivel A, el 26% 
son de nivel B y los niveles C 
y D sólo suman el 13%. Lerner 
considera que es muy positi
vo que todos los segmentos 

sociales estén presentes en la 
universidad, puesto que ésta 
debe tender a ser una especie 
ele microcosmos en el que per
sonas ele distinta extracción 
aprendan a convivir solidaria
mente, reconociendo que sus 
semejanzas son más importan
tes que sus diferencias. 

¿Cuánto cuesta, en térmi
nos concretos, estudiar en una 
de estas universidades? Algu
nas cifras actualizadas pueden 
servir como referente: quienes 
ingresaron a la Universidad del 
Pacífico a pa11ir de 1995, están 
divididos en 14 escalas que van 
de 900 a 14,500 soles por se
mestre, independientemente 
del número de créditos que lle
ven. En la PUC y en la Uni,·er
sidad de Lima se paga de acuer-

Los alumnos que objetiva
mente no pueden pagar estas 
sumas tienen la alternativa de 
acogerse al sistema ele becas o 
de préstamos. En la Universi
dad del Pacífico, los becarios 
no pagan nada por sus estu
dios y en algunos casos reci
ben ayuda económica, alimen
taria y de salud; en la Univer
sidad de Lima, la beca consis
te en no pagar la totalidad, la 
mitad o la cuarta parte del 
costo de los estudios; la PUC 
otorga becas en casos especí
ficos -por ejemplo, quienes 
ingresan en los primeros pues
tos no pagan durante un año
pero quien lo necesite puede 

Universidad Nacional Federico Vil/arrea/. 
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POSICION 

La Universidad del Pacífico 

brinda a sus alumnos una formación integral 

y sólida que les garantiza el éxito 

profesional y la preparación necesaria para 

contribuir al desarrollo integral del país y a 

la solución de sus problemas. 

La Universidad del Pacífico, 

consciente de su rol, estudia la realidad 

socioeconómica del país y propone 

soluciones acordes con la misma. Su 

estrecho vínculo con las empresas se traduce 

en asesorías que brindan análisis 

especializados y soluciones a problemas de 

gestión, planeamiento y desarrollo 

empresarial. 

La Universidad del Pacífico 

ofrece programas de capacitación A.iseñados 

especialmente para empresas, programas de 

dirección estratégica, programas regulares 

de especialización por áreas funcionales y 

programas de administración de pequeñas 

empresas. 

La Universidad del Pacífico 

busca y difunde la verdad y el conocimiento 

a través del estudio, la investigación y la 

enseñanza. 

UNIVERSIDAD DEL lf\CIFICO 35 
ANOS 

Av. Salaverry 2020, Jesús María. Lima •Teléfonos 471-2277 • 472-9635 • Internet: http://www.up.edu.pe 
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fri1un1Ae' :,, _..__ ... ~· 
UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZON 

MAS DE TRES DECADAS FORMANDO 
LIDERES PROFESIONALES 

CARRERAS QUE OFRECEMOS: 

Psicología • Derecho • Educación Inicial 
Educación Primaria • Educación Secundaria 

Educación &pedal • Nutrición y Dietética 
Oencias de la Comunicación 

Traducción e Interpretación . Arquitfctura 
Ingenieria de Sistemas 

ADMISION REGULAR 
Inscripción hasta el 14 de marzo 

INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA 
Del 17 al 19 de marzo 

• Pensiones escalonadas desde el primer 
ciclo, según el colegio de procedencia. 
• Ingreso por Bachillerato Internacional 

• Pensiones reducidas para los cinco 
primeros puestos de colegios estatales. 

• Becas de estimulo. 

EXAMEN DE ADMISIÓN: 22 de marzo 

OFICINA DE ADMISIÓN: 
Teléfono Directo: 949-6962. 

Teléfonos: 436-4641 434-1 885 anexo 269 

Atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas 
Av. Los Frutales 954 , Urb. Camacho - La Molina 

solicitar un préstamo que can
celará una vez que termine sus 
estudios, y que le permite pa
gar sus derechos académicos 
e incluso contar con una asig
nación mensual. 

El criterio para otorgar es
tos beneficios es siempre una 
combinación entre la necesi
dad del alumno y su rendi
miento académico; en otras 
palabras, se busca que las li
mitaciones económicas no 
sean un obstáculo insalvable 
para quienes tengan una au
téntica vocación universitaria. 
Todos los entrevistados coin
cidieron en señalar que ade
más de recibir la formación 
académica propiamente dicha, 
los alumnos pueden acceder 
-en forma gratuita o mediante 
un pago mínimo- a una serie 
de servicios que cubren prác
ticamente todas sus necesida
des básicas. La universidad les 
ofrece la posibilidad de utili
zar tecnología informática de 
punta, atender sus problemas 
de salud, contar con una ali
mentación balanceada, parti
cipar en una amplia gama de 
actividades culturales y depor
tivas. acceder al material bi
bliográfico que requieran. Al
gunas, como la del Pacífico, 
ofrecen un servicio muy per
sonalizado de tutoría . Cada 
alumno tiene derecho a elegir 
un tutor entre sus profesores. 
con quien se reúne semanal
mente para recibir asesoría 
académica. 

El pago de las pensiones -y 
en esto también coinciden to
dos los entrevistados- no cu
bre el costo que representa 
cada alumno. En el caso de la 
PUC, por ejemplo, los ingre
sos por pensiones represen
tan únicamente el 60% de los 
gastos: el 40% restante es fi
nanciado con ingresos por 
rentas y servicios. 

LAS NUEVAS 
UNIVERSIDADES 

Las nuevas universidades pri
vadas -entre las que destacan 
la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC), fun
dada hace tres años, y la Uni-

••• 
informe 
especial 

versidad San Ignacio de Loyola 
(USIL), creada en 1995- ofre
cen, además de la formación 
académica propiamente dicha, 
una serie de servicios orienta
dos a apoyar el proceso de 
aprendizaje; así, los alumnos 
tienen acceso cotidiano a la 
tecnología informática de pun
ta -por ejemplo, todas las au
las de la UPC cuentan con 
equipamiento de multimedia 
y de televisión por cable; los 
alumnos de la USIL realizan 
sus trabajos consultando, más 
que libros, computadoras co
nectadas a redes internaciona
les-, participan en actividades 
culturales y deportivas, cuen
tan con asistencia médica y 
psicológica, etcétera. 

Una diferencia entre estas 
universidades y todas las de
más es el sistema de ingreso, 
que presenta alternativas al 
examen tradicional. Así, en la 
UPC se aplican dos modalida
des: la selección preferente y 
la evaluación integral. La pri
mera consiste en permitir el 
ingreso de los alumnos que 
durante los tres últimos años 
de secundaria hayan pertene
cido al tercio superior de su 
prom<" °';ón; la segunda, a la 
que pueden acogerse los 
postulantes que no ocuparon 
el tercio superior, consiste en 
pasar por una serie de prue
bas -de aptitud académica, de 
habilidad analítica, de redac
ción y de comprensión oral
no memorísticas. El sistema de 
la USIL es parecido: el alumno 
puede ingresar mediante la 
evaluación permanente, que 
consiste en desarrollar, previa
mente al ingreso, un proceso 
que combina la evaluación 
con la capacitación; la otra 
opción es la progresión uni
versitaria, en la cual la USIL 
toma cuatro exámenes -dos en 
cuarto año de secundaria y los 
otros dos en quinto- y, si el 
alumno obtiene un promedio 
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determinado, se le permite el 
acceso directo. 

El doctor Luis Bustamante, 
director general de la UPC, 
considera que el esfuerzo que 
están realizando las nuevas 
universidades al ir a los cole
gios para buscar a los alum
nos que cuentan con el mejor 
potencial académico , es 
inmensamente más serio y tie
ne resultados más satisfacto
rios que el examen de ingreso 
tradicional que, en su opinión, 
funciona como una especie de 
aduana del conocimiento: "Se 
considera que los resultados 
del examen tienen la capaci
dad profética de discriminar 
quién merece o no ingresar a 
la universidad, cuando en rea
lidad todos conocen la escasa 
relación existente entre éstos 
y la vida académica; con fre
cuencia, alumnos que no des
tacaron en el ingreso resultan 
siendo profesionales brillan
tes, mientras que quienes ocu
paron los primeros puestos 
son mediocres". 

En la UPC hay cinco esca
las de pensiones, que van des
de 3,400 hasta 8,625 soles por 
semestre, independientemen
te del número de créditos. En 
la USIL los costos varían se
gún las carreras. Así, en edu
cación, las escalas van de 
1,965 a 6,550 soles por semes-

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. 

tre; en ingernena agroindus
trial y administración hotele
ra, el costo semestral es de 
4,126 a 13,100 soles; en las 
demás disciplinas, se paga de 
3,275 a 10,480 soles por el mis
mo período. En ambas univer
sidades la categorización de
pende de la situación económi
ca de la familia y es posible 
solicitar una reconsideración en 
cualquier momento de la caITe
ra. Las becas -que consisten en 
no pagar un cuarto, la mitad o 
la totalidad de las pensiones-

""Alumnos que no datacaron vn vi 
Ingreso raultan siendo 
profesionales brlllantvs. mientras 
que quienes ocuparon los primeros 
puestos son mediocres.•• 

sólo son accesibles, en la UPC, 
para los alumnos que las re
quieran y que estén ubicados 
en el tercio superior de su pro
moción; en la SIL las becas pue
den ser solicitadas sólo a partir 
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Estamos seguros de que aquellos que se 
incorporen a nuestras aulas recibirán 

no sólo la más esmerada educación y formación 
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del segundo ciclo, y también se 
toman en cuenta los criterios de 
necesidad y de rendimiento aca
démico. 

1A UNIVERSIDAD 
ESTATAL 

No es posible abordar la situa
ción actual de la universidad 

.. Ona universidad 
no es una escuela 

de negocios; su 
lnfraestructara se 

ve en sus 
laboratorios. no en 

sus alfombras ni en 

nacional sin hacer re
ferencia a la violen
cia política que tanto 
la afectó hasta hace 
pocos años. "En 
1991, la matrícula de 
las universidades pú
blicas decreció en 
30%; en la UNI, de 
tener 10,000 alum
nos, pasamos a 7,000 

sus computadoras... y ahora -que tene-
mos 8,000- estamos 

en proceso de recuperar nues
tro tamaño", refiere Sota Nada!. 
Los cambios, efectivamente, sal
tan a la vista: en las ahora impe
cables instalaciones de la Ciu
dad Universitaria de San Mar
cos, sólo la presencia de algu
nos soldados permite recordar 
que en algún momento ésta fue 
una especie de "zona liberada" 
para el terrorismo. Los ciclos 
académicos se cumplen con 
toda regularidad; las huelgas de 
trabajadores y de docentes, así 
como los conflictos estudianti
les, son cosa del pasado; la ac
tividad de los profesores es eva
luada permanentemente. En la 
Villarreal y en San Marcos, los 
alumnos que repiten un curso 
por tres veces son separados de 
la universidad; en la UNI, quien 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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Pontificia Universidad Católica. 

no termina sus estudios en seis 
años pierde la gratuidad de la 
enseñanza. 

En relación con los servi
cios, tanto San Marcos como 
la UNI se caracterizan por con
tar con residencias en las que 
se alojan no solamente estu
diantes de provincias, sino 
también alumnos que viven en 
distritos muy alejados. La aten
ción en los tres comedores de 
San Marcos está mucho mejor 
organizada que antes; el co
medor de la UNI no se reabrió 
después de la crisis, pero ac
tualmente se entregan bonos 
alimentarios -equivalentes a 65 
soles mensuales- en función 
de la necesidad y el rendimien
to académico de los alumnos. 
Ambas universidades cuentan 
con una amplia gama de insta
laciones deportivas que son in
tensamente utilizadas; también 
brindan servicios médicos y, en 
el caso de San Marcos, los 
alumnos gravemente enfermos 
pueden solicitar una subven 
ción especial. 

En lo que se refiere a la 
composición económica de la 
población estudiantil , Sota 
Nada! afirma que las universi
dades nacionales siguen alber
gando a los estratos C y D -"lo 
cual es un orgullo, porque 
brindar una buena formación 
a los sectores deprimidos es 
contribuir con la democracia", 
sostiene-, aunque coincide 
con la hipótesis de que se es-

taría iniciando un proceso de 
"ocupación" de la universidad 
pública por parte de la clase 
media, opinión que es com
partida por Lerner, quien con
sidera que "si continúa la me
jora de la universidad pública 
y al estudiante se le garantiza 
que va a terminar su carrera 
en 5 años y no en 15, postu
lantes que bien podrían estu
diar en un centro particular se 
decidirán por uno nacional" . 

En cuanto a la infraestruc
tura, Sota Nada! señala que 
hay una falsa percepción de 
lo que es equipamiento uni
versitario: "Una universidad no 
es una escuela de negocios ni 
un banco; su infraestructura 
se ve en sus talleres, en sus 
laboratorios, en sus equipos, 
no en sus alfombras ni en sus 
computadoras. Se cree, por 
ejemplo, que se puede ense
ñar ingeniería civil por com
putadora y eso es mentira, 
porque esta carrera se tiene 
que hacer con equipos; sólo 
el laboratorio de investigacio
nes antisísmicas de la UNI 
cuesta cinco millones de dóla
res ; mucho más que los acti
vos de algunas de las universi
dades recientes". 

ALGUNOS PUNTOS 
EN DEBATE 

Una vez descritos los aspectos 
más concretos de las universi
dades, es posible plantear al-
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especializada, investigaciones 
ae mercado, proyecciones 
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específico. 
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INFORMACION 
Y TECNOLOGIA 

La mejor infraestructura de 
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disciplinas conexas. 

• Bases de datos bibliográfitos 
en medios electrórucos. 

• Acceso a Internet. 
• Tecnología de video 

conferencias. 
• Centro de cómputo con 

atención las 24 horas del día. 
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gunos puntos en debate. 
Uno de ellos es si la univer

sidad pública está recuperan
do el prestigio del que gozaba 
antes de la crisis. En opinión 
de Sota Nada!, éste en reali
dad nunca se perdió: "Una 
cosa es la verdad en sí y otra 
cosa la imagen de la verdad, 
que a veces se distorsiona. Un 

··Las nuevas 
unlvczrsldadczs 

indicador impo1tan
te de que se mantie
ne el prestigio es la 
presión de los 
postulantes: hay uni
versidades donde 
todo el que postula 
ingresa, siempre que 
pague, pero en la UNI 
por ejemplo, la pre
sión es de siete estu-

privadas rczprcz
sczntan. más qucz un 
proyecto educativo. 

un proyecto dcz 
marketing ... 

diantes por vacante". 
Lemer considera que si bien 

la universidad pública está re
cobrando alguna prestancia, 
está todavía muy lejos de tener 
el peso que en su momento 
tuvo: "Da vergüenza ajena de
cirlo, pero los profesores de las 
universidades estatales son muy 
maltratados económicamente. 
La injusticia de sus remunera
ciones va mermando su com
promiso, su dedicación y final
mente la calidad de su trabajo; 
la consecuencia de ello es, ob
viamente, que la fom1ación se 
deteriora". 

"No soy muy amigo de las 
generalizaciones porque hay 
universidades -tanto públi
cas como privadas- que me-

recen mucho respe-

··La universidad 
privada czstcí hecha 

para vi lucro. pczro no 
scz puczdcz confundir 

la rczntabllldad con la 
ganancia personar. 

to y otras que me
recen un cuestiona
miento muy serio", 
advierte Bustaman
te, quien opina que 
en muchos casos las 
autoridades de uni
versidades nacio
nales y particula
res fueron incapa-
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ces de mantener la calidad 
educativa. 

Otro punto en cuestión es el 
relacionado con el surgimiento 
de nuevas universidades priva
das, que para Sota Nada! repre
sentan -más que un proyecto 
educativo- un proyecto de mar
keting que busca ocupar un 
nicho del mercado ofreciendo 

carreras poco costosas para los 
propietarios. 

"Es curioso -señala Lemer-, 
pues hasta hace poco el con
senso era que el país no nece
sitaba inflarse de profesiona
les , sino contar con muy bue
nos técnicos de mando me
dio. o hay que vender ilusio
nes: la competencia por la 
competencia, el ofrecer carre
ras que ya están cubiertas en 
el mercado o que no requie
ren un nivel universitario sino 
que podrían ser impartidas por 
instituciones intermedias, el 
recibir alumnos sólo para que 
paguen, no tiene sentido. 
Como cualquier empresa, la 
universidad privada está he
cha para el lucro, pero no se 
puede confundir la rentabili
dad de la institución con la 
ganancia personal. Nunca de
bería decirse: 'Ha ingresado 
suficiente dinero para cubrir 
los gastos y podemos repartir
nos utilidades' ya que todos 
los excedentes deberían 
reinvertirse en la universidad 
para cubrir las infinitas necesi
dades del avance educativo". 

Bustamante considera que 
tras este tipo de c1íticas no exis
te ningún fundamento objetivo, 
sino la percepción que tienen 

las universidades tradicionales 
de que se les ha movido el piso 
debido a la sorpresiva llegada 
de nuevos invitados que, por
tando propuestas innovadoras, 
entran a competir en un merca
do abierto. ¿En qué consistirían 
esas innovaciones? Básicamen
te en dos aspectos: en un mo
delo organizativo según el cual 
la universidad es un agente pro
ductivo como cualquier otro; y, 
por otra parte, en haber realiza
do una revisión cun'icular que 
responde tanto a las necesida
des actuales como a las futuras. 

En relación con el primer 
aspecto, Bustamante piensa 
que la contradicción entre lu
cro y espíritu de servicio es un 
falso dilema: "El excedente es 
justamente la expresión de 

e el mercado está recono
ciendo la calidad del servicio, 
porque sólo si hay ganancia 
se puede ver si éste es bueno. 
Mientras mayor sea la calidad 
de la formación académica, 
mayor será el ingreso. Muchas 
universidades que no confie
san su espíritu de lucro co
bran pensiones muy altas y 
esta ganancia no se refleja, por 
ejemplo, en que paguen me
jor a sus profesores, sino que 
cubre una ineficiencia expre-
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sada en tener más personal 
del que se necesita, etcétera". 

Para explicar las transfor
maciones curriculares, el di
rector de la UPC recurre a un 
ejemplo: "La universidad tra
dicional viene impartiendo la 
carrera de administración con 
un contenido similar al que 
tenía en la década del sesenta, 
cuando fue creada, y desde 
entonces hasta ahora el mun
do ha avanzado vertiginosa
mente, las empresas deman
dan un tipo de formación ab
solutamente distinto". Así, un 

profesional formado en una 
de las universidades moder
nas tendrá, según Bustaman
te, un perfil totalmente dife
rente del tradicional: serán ar
quitectos que no se limiten a 
diseñar sino que estén capaci
tados para dirigir empresas de 
construcción, abogados que 
manejen finanzas y gestión 
empresarial, etcétera. 

¿Quién tiene la virtud de 
saber qué carreras requiere el 
país o cuántos profesionales 
se necesitan para completar 
determinada carrera?, se pre
gunta Bustamante. Según él, 
ese propósito responde a un 
criterio estatista de planificación 
central, cuando lo que interesa 
no es lo que piense una perso
na, sino lo que diga el mercado. 
"Afirmar que ya existen muchos 
profesionales en determinada 
carrera equivale a decir: como 
ya hay muchos restaurantes, no 
abro otro porque con los que 
existen la demanda ya está sa
tisfecha, y así no funciona el 
mercado", señala. 

Otro proceso sobre el que 
vale la pena reflexionar es la 
segmentación de clase que se 
está produciendo en la uni
versidad peruana, consistente 
en que los sectores A y B bus
can estudiar en las universida
des privadas -e incluso sólo 
en algunas de ellas-, mientras 
que en las públicas quedarían 
únicamente los sectores C y 
D. Tanto Sota Nada! como 
Lerner coinciden en señalar 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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que este fenómeno es muy 
peligroso: para el primero, de 
esta forma se estaría fomen
tando la lucha de clases; el 
segundo considera que se está 
fortaleciendo el elitismo no en 
función de la capacidad pro
fesional, sino de la económi
ca. "Se están creando universi
dades de clase, lo cual es un 
fenómeno inédito 
para el Perú porque 
hasta los años se
senta las universida
des eran pluriclasis
tas", dice Sota 
Nada!. 

"Yo no interpre
to este fenómeno 

.. ¿ Oolfn tiene la virtud 
de saber qof carreras 
reqolvrv vi pafs o 
cuántos profalonala 
sv necesitan para 
completar determinada 

con criterios de cla
se, sino desde una carrera? ••• 
perspectiva neta-
mente académica", declara 
Bustamante, quien considera 
que todos los padres de fami
lia -incluso aquellos que debi
do a su situación precaria de
ben realizar grandes esfuerzos 
para sostener los estudios de 
sus hijos- intuyen que es mu
cho más efectivo contar con 
un título otorgado por una uni
versidad privada que por una 
estatal. "Probablemente esta 
percepción sea injusta y no 
refleje exactamente la calidad 
de la formación, pero lo cierto 
es que existe y permite enten
der por qué se busca acceder 
al servicio educativo privado", 
señala. 

Cabe, finalmente, pregun
tarse por el significado de la 
competencia que a 
todas luces se está 
produciendo entre 
las universidades. 
Si ello va a signifi
car un mayor esme
ro no sólo por ofre
cer una formación 
cada vez mejor a 
sus estudiantes, 
sino también por 
incrementar la in-
vestigación científi-

.. El excedente a la 
expresión de qoe vi 
mercado está 
rvconoclvndo la 
calldad del servicio. 
porqoe sólo si hay 
ganancia sv poede 
vvr si fstv a boeno ... 

ca y la proyección social, bien
venida sea la diversidad de 
propuestas. • 

• Cifras de Javier Rodríguez, De pro
fesional a taxista, ADEC/ ATC, 
Lima, 1995. 



José Pablo Baraybar nació en Lima, lie11e 
33 años)' es arqueólogo. Pero a diferencia 

de la mayoria de arqueólogos que 
investigan antiguas cit:ilizacio11es, José 

Pablo fornza parle del equipo forense del 
Tribunal lntemacional de la ONU cuya 

Ju 11ción es e11co11trar las evidencias para 
denunciar crimenes y genocidios ocurridos 

e11 paí es donde se viven conflictos 
polílicos, raciales, etcétera. Sobre la 

exhumación de fosas comunes, la 
identificación de NN y el horror de estos 

crimenes que siguen ocun"ie11do en el 
mwu/o, trata esta entrer.•ista. 
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• 
Cuál es la función 
de un antropólogo Jo

- rense en la investi
gación de crímenes contra la 
humanidad y genocidios? 

L. 'ntropología y la arqueo
logía forense buscan recupe
rar de manera científica el dato 
o la evidencia material. Es 
decir, reconstruir el contexto 
en el que se produjo el crimen 
para que esa información re
cuperada pueda ser llevada a 
una corte de justicia. Así como 
el arqueólogo y el antropólogo 
basándose en un hallazgo re
cuperan el contexto en el que 
vivían determinadas poblacio
nes , el antropólogo y el 

arqueólogo forense recuperan 
el contexto del crimen. Si en
contramos una fosa, ésta se 
convierte en un espacio en el 
cual se ha sellado una activi
dad concreta que proporcio
na al investigador una serie de 
datos que le permiten recons
truir el crimen. · Por ejemplo, 
una determinada posición del 
cuerpo indica si la persona fue 
cargada de las dos extremida
des. El objetivo final es que 
con la información obtenida 
en el lugar de los hechos, y 
luego en la morgue, el 
antropólogo forense pueda 
identificar a la víctima. Cuan
do excavamos restos de la an
tigüedad no nos preguntamos 
mucho por el quién, pero 
cuando se trata de restos ac
tuales, sí interesa mucho iden
tificar a la víctima. 

Parece una suerte de com
binación entre el médico fo
rense que hace una autopsia y 
el arqueólogo que investiga el 
pasado. 

La limitación de los pató
logos forenses para trabajar 
con restos esqueletizados es 
justamente la que genera la 
creación de esta disciplina. A 
un patólogo se le da un hue
so y normalmente no sabe 
qué hacer con él. Igual que 
si a mí me dan un cadáver, 
no sé qué hacer con él. Esta 
especialidad en un principio 
no tenía nada que ver con 
los DD . HH. El antropólogo 
forense, como se le llamaba 
en Estados Unidos, debía 
asistir a la Policía del conda
do cuando ésta encontraba 
huesos, para identificar si 
éstos pertenecían a seres hu
manos o a animales. La reali
dad latinoamericana es la 
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Entrevista a José Pablo Baraybar 

ertos nunca dejas de sentirlo" 
que genera la necesidad de 
que esta especialidad se apli
que a los DD. HH. y el primer 
sitio en el que esto se hace es 
en Argentina. A raíz de las 
exhumaciones de los desapa
recidos por la dictadura, la 
Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia constitu
yó un equipo que fue el pri
mero en Latinoamérica que se 
dedicó a investigar las eviden
cias físicas de las violaciones a 
los DD. HH. 

¿Qué tipo de información 
se puede obtener de un hueso? 

Los huesos brindan una 
serie de datos que son en cier
ta manera complementarios y 
en cierta manera diferentes a 
los que puedes encontrar en 
un ser vivo o en una momia. 
Te permiten saber la edad, el 
sexo, la estatura, la lateralidad 
(si era diestro o no), cualquier 
patología que haya afectado a 
los huesos, así como la causa 
y las circunstancias de la muer
te violenta. 
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¿·Cómo te interesaste en esta 
especialidad? 

Yo estudiaba arqueología 
en San Marcos y estaba intere
sado en las cabezas trofeo de 
Nazca. Habíamos encontrado 
indicios de que antes de deca
pitar a las víctimas, les hacían 
una sangría con fines ceremo
niales. En 1985 fui a la morgue 
a estudiar cómo se comporta
ban los tejidos cuando los cor
tes se realizaban después de 
la muerte. Paralelamente, des
de 1983 yo trabajaba en Am
nistía Internacional. Ambos 
intereses, el de la arqueología 
y el de los DD. HH. , siempre 
me habían perseguido. Busca
ba cómo unirlos , pero para 
ello necesitaba una estructura 
que me permitiera hacerlo. Me 
fui a Inglaterra para hacer una 
maestría de ese híbrido entre 
antropología física y medicina 
forense y luego empecé un 
doctorado en EE.UU. 

¿En qué lugares has investi
gado? 

En 1993 fui con el equipo 
argentino y la Fundación 
Carter a Etiopía, donde se ini
ciaron investigaciones masivas 
sobre masacres con el fin de 
encontrar pruebas que sirvie
ran para enjuiciar a los res
ponsables de estas atrocida
des. Trabajé con materiales de 
la región del 
Tigray, investi
gando el uso de 
napalm contra la 
población civil. 
Actualmente ese 
caso está en jui
cio y se utiliza 
mucha de la in
formación que 
obtuvimos en las 
investigaciones. 
A principios de 
1995 fui a Haití 
como miembro 
de la misión de 
la ONU . Fue 
después del gol
pe cruento en el 
que gran canti
dad de gente 
común y co
rriente fue asesinada con el 
fin de amedrentar a la pobla
ción. Se constituyó la Comi
sión de la Verdad del gobier
no haitiano, a la que nosotros 
dimos apoyo técnico en mate
ria forense . Se in-
vestigaban casos 
como uno en el 
que habían saca
do a los presos 
de una provincia 
y los habían lle
vado hasta el lí
mite de ella para 
asesinarlos en 
otra, como una 

Los huesos permiten 
saber la edad. el 
sexo. la estatura. la 
lateralldad y 
cualquier patologfa 
que los haya 
afectado. 

manera de borrar las eviden
cias. Había todo un patrón de 
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escarmiento; los cadáveres esta
ban tirados en las calles días de 
días y se prohibía que los recogie
ran. Los resultados de nuestro tra
bajo se presentaron a la Comisión 
de la Verdad y ya se publicó el 
informe respectivo. Todo esto ha 
servido para que en Haití mejoren 
las cosas al respecto. 

Y ahora formas pa11e del equi
po foreJZse del Tribu na! Interna
cional de la ONU. 

El Consejo de Seguridad de la 
ONU fundó, en mayo de 1993. el 
Tribunal Internacional para inves
tigar y juzgar los crímenes de gue
rra y contra la humanidad que se 
habían cometido en Ruanda y en 
la ex Yugoslavia. Como el Tribu
nal Penal Internacional de la ex 
Yugoslavia no contaba con un 
equipo forense y se trata de dos 
tribunales gemelos que tienen un 
solo fiscal, éste ordenó que fuéra
mos compa1tidos. Es así que de 

Los casos que 
investigamos 

constituyen 
crímenes contra la 

humanidad y 
genocidios. 

Ruanda pasamos 
a Bosnia y 
Croacia, y ahora 
trabajamos simul
táneamente en 
ambos lugares. 
Los crímenes que 
hemos estado in
vestigando en los 
Balcanes se refie
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ren a casos en los cuales los incul
pados son serbobosnios o serbios. 
Se presume que desaparecieron 
8,000 hombres después de la caída 
de Sebrenica, uno de los enclaves 
protegidos por la ONU. 

¿·Investigan a los caídos en en
frentamientos armados? 

No. Los casos que investigamos 
constituyen crímenes contra la hu
manidad y genocidios: eliminación 
de gente por lo que es, por lo que 
cree. En Bosnia trabajamos en 
fosas encontradas en zonas con
troladas por el Ejército serbo
bosnio, los inculpados eran serbo
bosnios y lógicamente no nos 

veían con simpatía. Teníamos 
que trabajar con escolta mili
tar rusa o norteamericana las 
24 horas del día. 

¿Fue distinta la situación 
en Ruanda? 

En Ruanda fueron asesi
nadas -en tres meses- entre 
medio millón y un millón de 
personas; es decir, 10 veces 
más por día que en Austwitch. 
Es un país de cuatro millones 
y medio de personas, que tie
ne menos población que 
Lima. Si nos imaginarnos tan
tos crímenes desde el punto 
de vista del espacio, nos da

rnos cuenta de que no puedes 
estar en el lugar sin darte cuenta 
de lo que está pasando. 

¿EstabaJZ enterrados los cadá
ueres? 

No siempre. En Kigali había 
cerros de cadáveres en las calles. 
En un momento, durante el 
genocidio. el gobierno mandó to
dos los camiones que había. pri
vados y públicos, a recoger los 
cadáveres para llevarlos a un 
botadero donde los milicianos es
cuchaban quién respiraba para re
matarlo. En Kibuye encontramos 
500 cadáveres en una fosa: aproxi
madamente el 70% eran mujeres y 
niños. Fue el resultado de una 
masacre dentro de una iglesia don
de la gente buscó refugio. 

¿En el pasado habían oc11 rrido 
masacres en esa región? 

Nunca en Africa hubo ma
sacres en esa escala ni con ese 
grado ele planificación. Un ejem
plo de que hubo planificación es 
que una de las más grandes dis
tribuidoras de machetes mostró 
un pico altísimo de ventas el año 
anterior al genocidio. Con ante
rioridad a la masacre , el gobierno 
distribuyó entre la población gran 
cantidad de radios a transistores , 
y la radio jugó después un papel 

muy importante: difundía mensa
jes dirigiendo el genocidio. Es 
más, el Tribunal investiga a una 
estación de radio particular -la 
Radio Televisión Libre de las Mil 
Colinas- como una de las princi
pales instigadoras de la masacre, 
porque no solamente interesa 
saber quién empuñó el machete, 
sino también identificar a la gente 
de muy alto nivel que dirigió la 
acción. 

Sorprende el uso de machetes, 
un medio tan primitivo. 

Debido a nuestra concepción 
distorsionada de lo que es Africa , 
nos parece que tocias estas cosas 
son muy primitivas. Pero qué di
ferencia hay entre matar con un 
machete o con la pistola más 
moderna. El fin es el mismo. En 
Ruanda probablemente la inten
ción fue crear una gran masa de 
responsables, porque a más res
ponsables, mayor impunidad. Es 
el concepto de Fuente Ovejuna. 
Por eso los medios usados son 
los instrumentos de tocios los días: 
una persona que vive en el cam
po. en un lugar tropical, debe 
tener un machete. Y lo más im
portante es que armaron a las mi
licias con medios primitivos por
que también eso implica una p la
nificación ele otro tipo: es más 
fácil desarmar a quien porta un 
machete que a quien tiene un 
arma de fuego. 

Pode111os sentirnos horroriza
dos por R11a11da, pero en el Pení 
tenemos casos de masacres no in
l'estigadas. 

Aquí, como en Ruanda o en 
Bosnia, la justificación para la vio
lencia es la distancia con el otro: 
los muertos importantes son los 
de nuestro lado, los del otro no 
importan. Y no se le puede quitar 
al otro su condición, por más cri
minal que sea. Que sea ases ino, 
terrorista, esos son atributos; no 
por serlo pierde su condición ele· 
humano. 

Los países que han sufrido con
flictos intemos prefieren olvidar 
en nombre de la paz. 

En el Perú como en otros paí
ses, surge la respuesta del olvido. 
Pero esto es resu ltado de una con
fusión: es importante tener una 
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visión de futuro, no quedarse so
bre las cenizas de la casa quema
da; pero ello no implica olvidar 
que fue quemada. El punto es 
cómo incorporo ese pasado a mi 
imagen de futuro, porque yo no 
quiero que eso vuelva a ocurrir. 
"Nunca más" es la frase que se 
emplea todo el tiempo en cual
quier idioma, pero el "nunca más" 
implica conocer lo que pasó, para 
poder prevenirlo. Si no sé lo que 
pasó, o si lo sé de modo tergiversa
do, entonces no deberá sorpren
derme que vuelva a pasar. 

¿·Cómo se realiza la identifica
ción de los restos que encuentran? 

Depende. Si tienes datos con
cretos de los desaparecidos, una 
prótesis dental, una pierna rota, 
en fin, y encuentras un grupo de 
NN, tienes la posibilidad de cua
drar quién es quién. Pero tam
bién puede ocurrir que tengas 
restos y un universo de descono
cidos, pero no una base de datos 
antemo,·tem, es decir, no sabes 
quién desapareció. En Ruanda, 
por ejemplo, nadie hasta el mo
mento ha hecho un censo para 
elaborar una lista de desapareci
dos; sólo la familia y los vecinos 
saben quién ha muerto. Para iden
tificar a los cadáveres que halla
mos en una fosa, reunimos todos 
los efectos personales que se en
contraron junto con los restos 
humanos -rosarios, cadenas, in
clusive la ropa en harapos, 
putrefacta-, los colocamos sobre 
plásticos gigantes y convocamos 
a la población. Eso fue al costado 
del lago Kivu, en Kibuye. 

¿Y los pobladores reconocían a 
sus familiares? 

Sí. Por ahí uno decía, ése es mi 
hermano, o mi tío, mi tía. Enton
ces sacábamos muestras de san
gre a los parientes por línea ma
terna para hacer ADN mitocon
driado y compararlo con los res
tos del desaparecido; si se logra
ba establecer la correspondencia, 
ya habíamos logrado identificar 
al cadáver. Nosotros probable
mente prestamos menos atención 
a la ropa, pero la gente cuanto 
más pobre es posee menos cosas, 
y por ello recuerda bien lo que 
tiene. Había ropa en estado la
mentable, pero los parientes eran 

DEBATE, MARZO-AbRil 1997 

capaces de reconocerla. ¿Quien 
sería capaz de recordar una me
dia? Una madre la reconoció por
que la había zurcido ella misma. 

Has descrito una escena ate
rradora, por decir lo menos. 

Sí. Yo me puedo endurecer 
mientras estoy excavando, pero 
eso me rompe en pedazos. Ves a 
las personas que van entrando y 
cómo se están conteniendo, y no 
es tanto que estallen en llanto, es 
que entran en un estado de shock; 
están tan afectadas por todo lo 
que observan que ya no pueden 
ni llorar, o quieren tocar todo 
compulsivamente y tienes que 
detenerlas porque pueden rom
per las cosas. 

Y ustedes tienen que mantener 
la calma. 

Alguien dijo "Hemos de endu
recer nuestro corazón sin perder 
la ternura jamás". El problema en 
este trabajo es que a veces la ter
nura es tan escasa que se te hace 
difícil vivir con cierta normalidad. 
Trabajas 12 horas excavando en 
una fosa para encontrar muer
tos , después te vas a una base 
militar, tienes que comer el ran
cho, y lo único que quieres es 
ducharte para dejar de apestar 
porque es increíble cómo 
apestas. El olor de los muer
tos nunca dejas de sentirlo. 
Una vez en Zagreb subí a un 
tranvía y se bajó toda la gen
te, por el olor. 

¿·Cuántas personas for
man parte del equipo en el 
que trabajas? 

Somos cinco; tres de la uni
dad científica: el coordina
dor de la unidad, que es mé
dico, y dos antropólogos fo
renses; un responsable de 
logística y un ingeniero. El 
ingeniero es un genio; tene
mos un equipo impresionan
te: morgue inflable, generadores 
ele luz, computadoras, duchas , 
purificadores ele agua, una retro
excavaclora, un camión, tocio lo 
imaginable. Y ese tipo monta 
tocio , de la nada saca un campa
mento. El filipino que manejaba 
la retroexcavadora era un ge
nio también. En Ruanda y en 
Bosnia muchas fosas habían sido 

excavadas con retroexcavaclora, 
en ellas se encontraban cientos 
de cadáveres. Por eso usamos ma
quinaria pesada de manera res
tringida, para no destruir la evi
dencia. Al filipino le pedíamos 
que sacara una capa ele tierra ele 
cinco centímetros y él lo hacía. 

El olor de los 
¿·Alguna 

vez te has in
teresado por 
la investiga
ción de crí-
menes comu
nes? 

ro. Mi in
terés concreto 
se orienta a 
casos que ten
gan que ver 
manos. 

muertos nunca 
dejas de sentirlo. 
Clna ven en Zagreb 
subí a un tranvía y 
se bajó toda la 
gente. por el olor. 

con derechos hu-

¿·Qué te impulsa a realizar este 
trabajo? 

El sentir que somos una espe
cie ele obreros de la memoria 
colectiva. Nuestro trabajo consis
te justamente en proveer a la fis
calía de evidencia material no sólo 
para que sea usada en el juicio, 
sino para que quede registrada, 
para que la gente ele ahora y la 
gente de después la vea. Porque 
estos hechos no se deben olvidar. 

¿Por qué trabajas con muertos? 

Es curioso, una vez le hice la 
misma pregunta a un colega que 
es patólogo forense. Se quedó 
pensando y me elijo "¿Sabes qué? 
Me gustan los cadáveres", así ele 
simple. No podría yo responder 
lo mismo, pero ahí estoy y sigo 
trabajando. • 
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La computadora gue juega ajedrez 

Azul profundo 
y el fin de 
la civilización 
occidental 
FARIO KAHHAT 

L os humanos no somos 
dioses, pero nuestro co

nocimiento del universo pue
de emular la omnisciencia di
vina. O al menos eso solía 
creer el buen Galileo, quien 
no en vano estuvo a punto de 
morir calcinado en una ho
guera de la Inquisición. Aque
llos inquisidores se revolve
rían en sus criptas si pudieran 
ver a los seguidores de Galileo 
intentando no sólo emular a 
Dios, sino incluso reemplazar
lo. Tal empeño ha tenido su 
más alta expresión, al menos 

hasta ahora, en la 

tiza/ prolando en el 
nombre de una 

computadora cuya 
habllldad la hl.zo 

obJeto de una 
celebrldad Inusitada 

creación de formas 
de "inteligencia arti
ficial" (verbigracia, 
computadoras). 
Pero fungir de 
aprendiz de brujo 
también tiene sus 
bemoles. La imagen 
del doctor Fran-

Ilustraciones: 
Fito Espinosa 
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kenstein conjurando 
fuerzas cuyo potencial apenas 
alcanza a vislumbrar, y sobre 
las cuales termina por perder 
todo control, constituye la 
némesis de la ciencia moder
na. La ingeniería genética es 
una rama de la investigación 

científica propensa a evocar 
dicha imagen. La inteligencia 
artificial es otra. Ha!, la com
putadora del filme 2001, 
odisea del espacio, es un 
Frankenstein contemporáneo. 
Dotada de conciencia y vir
tualmente omnisciente, Hal 
puede controlar a voluntad la 
nave interestelar en la que via
ja. La trama de la película gira 
precisamente en torno a su 
intento de apoderarse de ella 
asesinando a sus tripulantes. 

Ahora bien, dejando de 
lado por un momento el futu
ro que nos depara la ciencia 
ficción, volvamos al presente. 

Además de un color capaz de 
sumirnos en un letargo de 
melancolía, Azul profundo 
(Deep blue) es el nombre de 
una computadora de la IBM 
cuya prodigiosa habilidad para 
la práctica del ajedrez la hizo 
objeto de una celebridad inu
sitada: a inicios del año pasa
do, su destreza puso literal
mente en jaque en más de una 
ocasión a Garry Kasparov, a la 
sazón, el mejor ajedrecista 
bípedo que registra la historia 
del llamado deporte-ciencia. 
Con una curiosa mezcla de 
estupor e ironía, Charles 
Krauthammer, reputado ensa
yista norteamericano, sostuvo 
que la derrota de Kasparov por 
Azul profundo representaba 
"el fin de la civilización tal 
como la conocemos". Ironías 
al margen, en la medida en 
que la razón secular constitu
ye la piedra de toque de la era 
moderna, la afirmación de 
Krauthammer no deja de te
ner cierto asidero. Después de 
todo, desde tiempos inmemo
riales (por lo menos desde que 
Aristóteles definió al hombre 
como "animal racional"), la 
facultad de pensar ha sido 
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considerada una prerrogativa 
exclusiva del ser humano. Un 
par de milenios más tarde, el 
racionalismo habría de entro
nizar a la razón humana en la 
cúspide de la civilización oc
cidental. Descartes la llevaría 
hasta el paroxismo al afirmar 
que nuestros pensamientos 
constituyen la única prueba 
posible de nuestra existencia 
(no en vano el dictum "pien
so, luego existo" es el más dis
tinguido aporte de la filosofía 
al desván de los lugares co
munes). Algunas décadas des
pués, cuando el secularismo 
de la Ilustración nos convirtió 
en seres mecánicos, despro
vistos de esa entidad etérea y 
evanescente que los místicos 
solían llamar "alma", la capa
cidad de raciocinio pasó a ser 
no sólo un rasgo distintivo de 
nuestra especie, sino además 
la cualidad que define su au
sencia. 

Sentada la premisa de que 
lo que nos hace humanos es 
nuestra capacidad de pensar, 
la ciencia moderna se abocó 
con aséptica fruición a la tarea 
de reducir nuestros pensa
mientos a categorías objetivas 
y mensurables . Se intentó 
identificar nuestros estados de 
conciencia con las funciones 
que desempeñan (funcionalis
mo); con nuestros patrones de 
comportamiento (conductis
mo); o con nuestros estados 
neurobiológicos (sociobiolo
gía) , sin referencia alguna a la 
subjetividad del individuo que 
los experimenta. 

Es así que, tras concebir la 
mente humana como un ente 
maquinal, ahora lamentamos 
que haya computadoras que 

La capacidad de 
raciocinio pasó a 

ser no sólo un 
rasgo distintivo de 

nuestra especie. 
sino además la 
cualidad que 

define su ausencia. 
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demuestren ser mejores máqui
nas de pensar que nosotros. 

Pero aquella primera derro
ta de Kasparov abre la posibi
lidad de que, en el humano 
afán por resarcir nuestro amor 
propio, optemos por reinter
pretar aquello que nos define 
como especie. Después de 
todo, nadie se concibe a sí 
mismo como una mera má
quina pensante (salvo quizá 
Sherlock Holmes, quien no en 
balde es un personaje de fic
ción literaria). Por lo demás, 
tampoco es cierto que las com
putadoras "piensen" como lo 
hacemos los humanos. El filó
sofo John Searle ideó un ex
perimento que ilustra este 
punto: imagínese a una per
sona ubicada dentro de un 
cuarto con dos ventanas y pro
vista de un manual de instruc
ciones y de una serie de hojas 
que contienen caracteres chi
nos. A través de una de las 
ventanas se le suministran pre
guntas en chino. Sin conocer 
el idioma, la persona debe 
seleccionar la respuesta co
rrespondiente a cada pregun
ta siguiendo las reglas conte
nidas en el manual, y entregar 
ambas a través de la otra ven
tana. La persona en cuestión 
puede responder correcta
mente todas las preguntas y 
sin embargo los caracteres 
chinos seguirán siendo tan 
ininteligibles para ella como 
lo eran antes de iniciarse la 
prueba. 

Al igual que el personaje 
del experimento, una compu
tadora está dotada de la capa
cidad de discernir diferentes 
signos lingüísticos (verbigra
cia, palabras), así como del 
"conocimiento" de las reglas 
que definen sus posibles com
binaciones en estructuras 
sintácticas con unidad de sen
tido (verbigracia, oraciones). 
Sin embargo, el sentido de 
esas estructuras sintácticas será 
tan ininteligible para aquella 
computadora como la combi
nación de caracteres chinos lo 
era para la persona del expe
rimento. Y es que se puede 
llegar a comprender la sintaxis 
de una lengua sin tener mayo-

res conocimientos sobre su 
semántica. Es decir, el cono
cimiento de ciertos signos y 
reglas permite discernir la 
sintaxis de una oración sin co
nocer su significado. 

Al igual que una computa
dora, nuestro pensamiento 
combina signos lingüísticos de 
acuerdo con ciertas 
reglas. Pero, a dife
rencia de una com
putadora , nuestro 
pensamiento atri
buye a esas combi
naciones de signos 
ciertos significados 
en referencia a se
res, objetos y esta-

La dimensión 
lntersubJcrtlva de 
nuestras retlcndones 
es la que dota a 
átas de sentido. 

dos de cosas del mundo que 
nos rodea. Y es ese significa
do el que dota a nuestros pen
samientos de la capacidad de 
evocar o interpelar nuestros 
deseos, creencias y emocio
nes. Pese a ser desdeñada por 
la ciencia, es precisamente la 
dimensión intersubjetiva de 
nuestras reflexiones la que 

dota a éstas de sentido, y la 
que a fin de cuentas estable
ce una barrera infranquea
ble entre las máquinas y noso
tros. En otras palabras, es po
sible que una vez reprogra
mada, Azul profundo logre 
infligir sucesivas derrotas a 
Kasparov durante la revancha 
entre ambos este mes de mar
zo, pero también es cierto que 
no será capaz de celebrar esas 
victorias. • 
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Conversación con Rubén Katzonicz 

Nuevos vientos en el cine 
Hasta fines de 1994 los 

aficionados al cine práctica
mente habían abandonado las 
salas. A la pésima proyección 
en salas gigantescas y mal 
mantenidas, desiertas casi 
siempre, se afzadía una carte
lera que se limitaba sólo a las 
películas más comerciales del 
cine no11ea111ericano. Ausente 
el cine europeo. el latinoameri
cano, el cine independiente 
no11eamerica110, muchos afi
cionados tuvieron que confor
marse con el alqu i fer de vídeos 
piratas para estar más o menos 
al día respecto a otras cinema
tografias. 

Cuando se inauguraron los 
multicines de El Pacifico, sor
prendió su primer estreno: la 
cubana Fresa y chocolate de 

Memorias 
de 

Antonia 

Tomás Gutiérrez Alea y Juan 
Carlos Tabío. Aunque había 
ganado un premio en Berlín y 
su éxito en Espaiia era asom
broso, nadie esperaba que se 
estrenara comercialmente. 
Después vendrían La reina de 
la noche. de A11uro Ripstein; o 
Azul de Kieslowski, entre otros 
estrenos impensables antes de 
1994. ¿·Qué estaba ocurrien
do? Rubén Katzonicz, ··un 
amante del cine-arte" como él 
mismo se define, argentino de 
nacimiento, había sido contra
tado para programar tas recién 
inauguradas salas. DEBATE 
conversó con él a propósito de 
este renacimiento de la exhibi
ción comercial cuando se pen
saba que en Lima el cine esta
ba condenado a mori1'. 

.. 

Secrets 
and 
Ues 

M i apuesta fue estrenar 
comercialmente pelícu
las que yo llamo de cine 

arte. No se trata de películas 
difíciles que interesan a un 
grupo reducido de cinéfilos, a 
un público de cine club o de 
filmoteca . Hablo de un cine 
no hollywoodense, de un cine 
europeo o latino-
americano que inte
resa sea porque tie
ne sabor popular, 
por las historias que 
cuenta , por los per
sonajes, o por un 
lenguaje innovador. 

Yo aposté por 
estas películas des
de un principio. Sí , 

No se trata de 
pelícolas difíciles 
qoe interesan a on 
grapo reducido de 
cinéfilos, a on 
póbllco de cine clob 
o de filmoteca. 

se trata de mi apuesta perso
nal. Obviamente he tenido la 
suerte de contar con el apo
yo del directorio, de lo con
trario no hubiera continuado 
programando estos cines. Yo 
soy muy personal en mi tra
bajo, no acepto que me di
gan qué tengo que hacer. 
Como programador tengo 
una enorme libertad que me 
permite darme el lujo de ser 

Breaking the waves 
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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 
vivimos. 

• SUSCRIPCIONES 
APOYO COMUNICACIONES S.A. 

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

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

fiel a mi gusto personal. 
Empezamos muy despaci

to, como pidiendo permiso; y 
este año vamos a tener cuatro 
salas con películas de cine arte 
porque en agosto se inaugu
ran cinco más, de manera que 
El Pacífico contará con 11 sa
las en total. Serán más peque
ñas, con 90 y 120 butacas, lo 
cual hace más fácil aún pro
gramar cine arte. 

Me decían que mi proyecto 
no iba a funcionar, que era 
una locura, pero yo soy muy 
cabezón en esas cosas. Yo de
cía por qué el peruano va a ser 
diferente. Todo público es 
versátil, gusta de las películas 
comerciales y también del 
buen cine. Eso se ha ido de
mostrando y está afirmándose. 
Ahora multinacionales como 
UIP 0 Warren se animan a com
prar material de calidad que 
antes no habrían traído porque 
pensaban que el público pe
ruano estaba programado para 
ver sólo megapelículas. 

Secrets and Ues 

Este año voy a ser más am
bicioso aún. Estrenaremos 
Principio y fin de Arturo 
Ripstein, El callejón de los mi
lagros de Jorge Fans , La cere
monia de Claude Chabrol, 
Pargo de Joel Caen, Caro dia
rio de Nani Moretti, entre otras. 
Y tengo muchas expectativas 
con la inglesa Secrets and líes, 
que creo que será un éxito. 

¿Número de espectadores? 
En 1996 tuvimos acá en El 
Pacífico una asistencia de al
rededor de 700,000 especta
dores, pero recuerda que tuvi
mos seis salas recién en mayo. 
Inauguramos el año con cerca 
de 100,000 espectadores. Y si 
a partir de agosto contaremos 

con 11 salas, con toda seguri
dad vamos a superar holgada
mente el millón de espectado
res. Es una cifra enorme. 

No está todo ganado, evi
dentemente. Ni se debe tener 
aires triunfalistas. Porque no 
hay fórmulas en este negocio, 
y se trata de un negocio que 
debe ser rentable; estamos 
hablando de cine comercial, 
no de cine clubes o filmotecas. 
De manera que si la película 
no funciona, a la semana tiene 
que salir de cartelera. A veces 
se pierde. Claro que he tenido 
también fracasos. Adiós mi 
concubina de Chen Kaige o 
La reina de la noche de 
Ripstein no interesaron, y tu
vieron que salir pronto de 
cartelera, pero el solo hecho 
de haberlas programado me 
enorgullece profundamente. 
Como nos ocurrió con El ji
nete, una película que le cos
tó cara a los distribuidores, 
pero tenía a Juliete Binoche 

como protagonista y 
como director al 
mismo que dirigió 
Cyrano. Lo normal 
era que funcionara, 
pero no fue así. O 
con Guantanamera, 
cuya fórmula era si
milar a Fresa y cho
colate; o Delica
tessen de Junet-Caro: 
al público limeño no 
le gusta el humor ne

gro, también fracasó. Aparte 
de las megapelículas, nunca 
se sabe qué va a pasar con las 
otras, hasta que las pones. 
Azul, por ejemplo, fue vista por 
15,000 espectadores acá en El 
Pacífico. Igual que Poderosa 
Afrodita de Woody Allen. 
Farinelli y Memorias de 
Antonia tuvieron más de 20,000 
espectadores y esto es realmen
te un éxito. Nunca se sabe, pero 
vale la pena apostar por el buen 
cine. Y como te digo, el solo 
hecho de haberlas programa
do, aunque sea durante una 
semana, me llena de orgullo. Sí, 
yo he tenido mucho que ver en 
este cambio de la cartelera li
meña porque aposté por pelí
culas que todos creían que 
iban a fracasar. • 
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Para encontrar a Aquiles 

Enrique Planas 
nació en Lima 

en 1970. 
Egresado de 
San Marcos, 

trabaja en la 
sección cultural 

del diario El 
Sol. Ha 

publicado la 
novela 

Orquídeas del 
paraíso (1996). 

Ilustraciones: 
Nata/ia lguiñiz 
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ENRIQUE PLANAS 

H as tenido suerte de encontrarme Poeta. 
Tu ingenio te ha ayudado como no tu 

vista para llegar hasta donde habita esta pobre 
vieja, sacerdotisa del Oráculo de Delfos. Sé a lo 
que vienes, como aquel otro, el tal Ulises, 
fecundo en ardides. ¿No es verdad que buscas 
alguna historia para cantar la historia de 
Aquiles, el hijo de Peleo? Lo sé porque tú 
mismo lo pensaste antes de subir arrastrándote 
hasta mi gruta, de igual forma que conocí los 
pensamientos confundidos de Aquiles, años 
atrás, cuando su madre, la hermosa Tetis, qui
so conocer de mis labios arrugados el destino 
que sobre la tierra de la sitiada Troya los dioses 
escribieron para su adorado hijo. No acudas a 
la inspiración que ellos puedan darte para sa
ber adónde huyeron, porque su vergüenza les 
impide decirlo a los mortales. Pero no te 
preocupes Poeta, puedes ver cómo he enveje
cido, ya este tipo de historias han dejado de 
avergonzarme. Muchas son las vidas que a mis 
ojos han sido descubiertas, y de tanto escuchar 
los secretos de sus atormentadas almas se me 
ha endurecido la conciencia. Quizá la idea 
surgió de las artes de Afrodita, o tal vez de un 
intento desesperado de su madre. Pero te pue
do jurar que si no fuera por las verdades que 
esta vieja le reveló primero al astuto Ulises y 
que ahora quiere decirte, ninguno de los gene
rales aqueos habría adivinado el plan de aque
llas mujeres. Tú debes conocer el fiero carácter 

de Tetis, la ninfa, quien para 
salvar a su hijo fue capaz de 
llegar hasta la laguna de 
Estigia, cerca del círculo que 
comunica con los infiernos, 
para sumergirlo en sus aguas 
y hacerlo invulnerable. Yo 
puedo comprender su cora
je, pues aquella noble sirena 
no dejaría que le arrebataran 
la única semilla obtenida de 
Peleo, su esposo, por una 
tonta guerra declarada por los 
efímeros encantos de Helena, 
la orgullosa. Además, conoz
co al joven Aquiles. Lo re
cuerdo cuando llegó hasta 
este oráculo. Tenía la extraor-

<linaria belleza y la estilizada figura de ninfa 
marina heredada de su madre. Fue por ello 
que hasta ahora, sólo quien osó rescatarlo des
cubrió lo que hicieron Afrodita y Tetis para 
desaparecer al joven de los ojos de los hom
bres. La misma diosa, al darle su ayuda, le 
garantizó su total silencio. i Vulcano, su espo
so, ni Marte, su amante, llegarían a conocer 
aquella estratagema ideada por ellas para con
tradecir el destino que tuve el don de transmi
tirles. Escucha bien Poeta, Tetis y Afrodita de
cidieron esconderlo en el palacio de Licomedes, 
rey de los dólopes, un pueblo situado en las 
faldas del extinto Pindo. Una orilla extraña 
para los barcos aqueos, lejana de las otras 
ciudades que claman ansiosas por el guerrero 
que dirija la causa de ~1enelao contra París y 
todos los demás traidores de Illión. 

Pero quisieron los dioses que Ulises llegara 
a salvo hasta la isla para ,·olver con Aquiles al 
combate y así limpiar su espada de vergüenza. 
Te puedo decir que grande fue la sorpresa del 
soldado cuando le sugerí que para encontrar al 
valeroso Aquiles preguntara por la joven más 
hermosa del reino. la hija adoptada hacía años 
por el rey. Así fue. Aquiles era entonces aque
lla princesa. El general que esperaban con 
ansias sus hueste Yestía de peplo y túnica, 
modelaba su silueta ayudado por fajas de gé
nero y. con el rostro coloreado con los afeites 
usados por \'enus para ganar los favores del 
mismo Zeus. confundía su vida entre las hijas 
del rey bajo la apariencia de la más agraciada 
de las vírgenes de Esciros. Puedes creer Poeta, 
que convencí a Ulises de que debía usar mu
cha de su astucia para lograr que el joven 
Aquiles abandonara la esencia de los perfumes 
por el putrefacto olor de la sangre troyana. 

Nadie ha contado poeta los años transcurri
dos desde que el disfrazado Aquiles llegó a la 
tierra de Esciros acompañado de su madre. Sin 
embargo, aunque no sé si todo esto que te 
digo servirá a tu canto, fue tiempo suficiente 
para que Licomedes se sintiera orgulloso de la 
educación que había destinado a la muchacha 
que le presentaron. Las mejores esclavas ha
bían sido encomendadas para dirigir su juven
tud, que en ese entonces crecía en belleza y 
virtudes. Había aprendido de sus refinadas sier-

DEBATE, MAJlZO,Abriil 1997 



vas a hablar en susurros, a mirar con el debido 
recato a los hombres y a mantener sus cabellos 
recogidos con horquillas de marfil y oro. Gra
cias a sus cuidados, se hizo diestro en las artes 
de la poesía, de la música y de la gimnasia. 
Mientras Ulises arribaba a la isla de Esciros 
disfrazado de buhonero, Aquiles era objeto ele 
elogiosos comentarios por parte de los nobles 
ele Estigia y ele envidia para las jóvenes de la 
corte. En verdad, hacía mucho tiempo que el 
guerrero había olvidado aquella férrea discipli
na que, años atrás, le fuera impartida por el 
centauro Quirón, cuando ele niño le enseñara 
el valor, los secretos ele la guerra y el manejo 
de la espada. 

Para el astuto rey de !taca, llevar consigo las 
pocas joyas ele su reino como mercancía fue 
suficiente para recorrer las ferias del pueblo sin 
sospechas. Era tal la calidad ele sus ofrecimien
tos que hasta los mismos consejeros reales se 
enteraron ele aquellas novedades traídas por el 
desconocido comerciante. Conducido al regio 
palacio, Ulises, recordando mis certezas, guar
daba la espada ele Aquiles escondida bajo to
dos los aderezos , esperando la presencia del 
guerrero. 

Las vestas acudieron a los salones, entusias
madas por las novedades del mercader. Entre 
ellas, puedes creerlo Poeta, se encontraba 
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Aquiles, quien al igual que tocias ellas, curio
seaba vanidoso escogiendo la mercadería , sin 
decidirse entre los pendientes o los repujados 
brazaletes de oro. No pudo dejar de sonrojarse 
ante la noble presencia de Ulises , que le invi
taba, sin poder reconocerlo , a probarse cada 
una ele las alhajas ele su gusto. Las otras hijas 
del rey se dieron cuenta de las diferencias en 
las cortesías del desconocido vendedor, y mi
rándose unas a otras se dieron por vencidas 
antes ele pelear contra Aquiles por las atencio
nes de los hombres. El joven miraba al extran
jero utilizando las mismas maneras enseñadas 
por sus doncellas durante años de refinada 
escuela. Con una grandiosa timidez y mode
lando una sonrisa discretamente dibujada con 
el extracto de la grana, Aquiles mostraba ino
cente el nacimiento de su cuello, pidiéndole al 
mercader que ajustara aquella gargantilla de 
corales que había elegido. Es cierto Poeta. Sé 
además que el rey ele Itaca pensó entonces, 
por un momento, en Penélope , allá lejos, bor
qando un lienzo interminable; en la misión 
ordenada por los generales aqueos; y final
mente , en esa nuca tan delicada que se le 
mostraba desnuda. Aquiles esperaba divertido, 
observando por el rabillo ele sus ojos delinea
dos cómo el mercader permanecía quieto, sin 
decir palabra, con los corales entre las manos. 
Ulises no se dio cuenta ele que un funcionario 
del reino había tomado la espada, lanzando 
sólo tres monedas sobre la mesa, y que termi
naría olvidando todo el resto de sus riquezas 
en medio del salón del palacio cuando, llevado 
ele la mano ele Aquiles, fue conducido hasta 
sus habitaciones. Y lo puedo jurar Poeta, aun
que no sé qué tan cierto serás al recitar los 
versos que compongas cuando salgas de mi 
vista, que fueron tales los vapores y perfumes 
que se respiraban dentro, y tantas sus risas y 
los celos de las hijas del rey que escuchaban 
sus felices retozos tras la puerta, que el foras
tero , sin importarle haber reconocido al gue
rrero perdido tras despojarlo ele sus vestidos, 
aprendió ele amores como nunca le había en
se11ado ninfa alguna, y todos los ritos que 
ofrecieron sin vergüenza 
a los dioses fueron razo
nes suficientes para que 
mortales como tú los ol
viden como personajes 
ele esta historia llamada 
vergonzante, ya que los 
generales que tienen el 
poder de redactar sus 
babl~s nunca podrian 
imaginar los grandes 
errores que en la historia 
se cometen al permitir 
que las diosas del amor 
intervengan directamente 
en el frágil destino ele los 
hombres. • 

Con ona 
grandiosa 
timidez y 
modelando 
ona sonrisa 
discrcztamente 
dibujada 
con el 
extracto de 
la grana. 
flqoiles 
mostraba 
inocente el 
nacimiento 
de so 
coello. 
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La nueva obra de Rafael Dumet 

El juicio final 
Si todo va de acuerdo a lo previsto, 

a mediados de mayo asistiremos al 

estreno de El juicio final, novedoso 
proyecto teatral coproducido por la 

Asociación Cultural Pataclaun y el 
grupo de rock Los Mojarras . El 

dramaturgo Rafael Dumet, autor de 
la obra, conversó con DEBATE 

acerca de este trabajo . 

,to: CARLOS AUSEJO 
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E l juicio final es una obra 
de teatro musical, aunque 

en realidad no hay categorías para 
definir lo que estamos haciendo. 
No es exactamente una ópera 
rock, ni una obra dramática , ni 
tampoco una comedia musical. 
Que yo sepa, nunca se ha hecho 
una cosa así en el Perú. El espec
táculo ha sido planteado como 
itinerante, está pensado para 
moverse de un distrito a otro, no 
estará restringido al público de 
Miraflores y Barranco; es un mon
taje de grandes ambiciones, pre
tendemos que a cada función asis
tan entre 800 y 1,000 personas. 

La idea nació de Hugo Mar
tínez, más conocido como Ca
chuca -líder del grupo Los Mo-

jarras-, quien quería hacer algo dife
rente y pensaba que la escena sería 
un buen medio, pero no sabía exac
tamente cómo hacerlo. Le pareció 
que la persona ideal para dirigir un 
proyecto de este tipo eraJuly Natters 
y se lo planteó. Luego ella me escri
bió a París -donde vivo desde hace 
siete años- diciéndome que se unía 
al reto y que le gustaría hacerlo 
conmigo. A mí me pareció intere
sante y acepté. El proyecto es dirigi
do por July Natters con nombre pro
pio, es decir, está fuera del marco 
de Pataclaun. 

Tuvimos conflictos, claro, 
como en cualquier unión intere
sante. Pero valió la pena, porque 
cuando se trabaja con gente que 
no tiene las mismas concepcio
nes, los mismos parámetros esté
ticos, las mismas referencias cul
turales y ni siquiera el mismo len
guaje que uno, se produce un 
inevitable proceso de apertura, de 
enriquecimiento mutuo. 

Trabajamos partiendo de la 
hipótesis de que la gente no asis
te masivamente al teatro porque 
no se le habla de cosas que le 
conciernen realmente. Por eso 
buscamos un tema que nos per
mitiera lograr un buen acerca
miento con el público, un argu
mento que pudiera interesar a 
cualquier joven común y corrien
te; así llegamos a la problemática 
del dinero: cómo se usa, qué 
disyuntivas morales plantea . Por
que ahora que se han disipado 
las ideologías, hay pocas referen
cias morales de las que uno pue
de fiarse; entonces los jóvenes 
andan un poco desorientados, da 
la impresión de que consideraran 
que lo que hay que hacer es bus
car dinero del modo más fácil y 
rápido posible. Pero la obra no 
está dirigida a un público exclusi
vamente juvenil. Pienso que esta 
ópera rock o como se le llame va 
a gustar a todo el mundo, no úni
camente a los jóvenes. En este 

momento en que el capitalismo 
se ha impuesto, parece que todos 
-jóvenes y mayores- estuviéramos 
condenados, como Fausto, a ven
der nuestra propia alma al diablo. 
Yo considero que no es así, por 
eso pretendo que la obra sea una 
invitación a buscar formas 
creativas de resistir a la tentación 
del demonio y encontrar nuestra 
propia salida. 

¿Cómo pude escribir una obra 
ambientada en el Perú, viviendo 
tanto tiempo en París? Al princi
pio me comunicaba por fax con 
July y con Los Mojarras, pero lle
gó un momento en el que sentí 
que no podía seguir en el proyec
to sin realizar una investigación. 
Así, el año pasado vine al Perú 
con el propósito específico de 
tomar contacto en vivo y en di
recto. No sólo leí todo lo que 
había que leer y me informé de 
todo lo que había que informar
se, sino que, sobre todo, compar
tí mucha cotidianidad con Los 
Mojarras , más precisamente con 
Cachuca. Fui a El Agustino con 
mucha frecuencia -me quedé allí 
de jueves a domingo durante cin
co semanas seguidas- tratando de 
hacer lo que fuera necesario para 
establecer una comunicación real 
con la gente. Era un tráfago in
creíble: asistí a no sé cuántos con
ciertos, conocí los sitios que fre
cuentan Los Mojarras, me presen
taron a todos sus amigos. Inclusi
ve, siendo abstemio, tuve que 
pasar por el alcohol, porque es 
un poco difícil que la gente te 
cuente sus cosas cuando está so
bria. Fui también a Gamarra, en
tré en contacto con muchísima 
gente que trabaja ahí . Así fue ha
ciéndose la investigación, que me 
tomó seis meses. Consideré que 
había terminado cuando empecé 
a sentirme con la suficiente auto
ridad como para escribir sobre 
toda esta realidad que supuesta
mente me era ajena. • 

DEBATE, MARzo, AbRil 1997 



PARA GUIONISTAS 

-~ .. -
TEORIA Y PRACTICA 
DEL GUION DE FICCION 
Augusto Tamayo 
San Román 
Universidad de Lima -
Fondo de Desarrollo Edi
torial 
Lima, 1996. 149 págs. 

por EDUARDO 
ADRIANZEN 

Tenía que ser Augusto 
Tamayo San Román, reconocido cineasta, 
escritor, catedrático, y por supuesto guio
nista profesional, quien se animara a rom
per fuegos como autor peruano en un 
tema tan necesario y a la vez de tan esca
sa bibliografía en español como es el de 
la escritura de guiones, que en palabras 
de su colega norteamericano Phillip 
Dunne es un oficio similar al de la "eba
nistería fina". Digo tenía que ser Augusto 
Tamayo en la medida en que un libro tan 
ordenado y claro refleja un estilo caracte
rístico del trabajo creativo de su autor. 

Desde las primeras líneas se advierte 
que este libro ha sido escrito por un guio
nista para otros guionistas o aprendices 
de; y gran parte de su mérito es justa
mente su didactismo (para neófitos) y a 
la vez su riqueza en cuanto a indicacio
nes y consejos para escritores con algo 
más de experiencia. El ejemplo de esta 
doble lectura se da en el inicio, cuando 
Tamayo define una supuesta perogrulla
da: ¿qué es ficción? , típico concepto que 
todos entienden, pero que rara vez he
mos visto definido en letras de molde de 
manera tan precisa. 

De igual forma nos va llevando paso 
a paso y rápidamente por el ABC de la 
dramaturgia occidental -la tragedia grie
ga y la Poética de Aristóteles- , relacio
nando siempre esta información con 
ejemplos populares y reconocibles de 
narrativa audiovisual. Un exhaustivo aná
lisis dedicado al personaje de ficción , un 
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capítulo referido a la construcción dra
mática (donde, para evitar acusaciones 
de "excesivamente aristotélico", también 
considera estructuras "no aristotélicas", 
como el filme episódico) y otro especial
mente dedicado a la adaptación literaria 
-tema bastante soslayado en otros ma
nuales- son sólo algunos de los gratos 
hallazgos del texto. Y este último tema 
viene muy al caso para los guionistas 
peruanos de televisión y cine, quienes 
-con mayor o menor fortuna- frecuente
mente recurrimos a hechos reales o a 
material literario para construir historias. 

Párrafo aparte merecen los interesan
tes ítems referidos a las relaciones entre 
ritmo, atmósfera del relato y tono 
ficcional , en donde a Tamayo se le esca
pa -o mejor dicho expresa- su sensibili
dad de director, y con toda naturalidad 
nos lleva a entender la imperiosa nece
sidad de una comunión creativa entre 
director y guionista, a la vez que deja bien 
en claro la cuota de responsabilidad del 
escritor respecto a su propio material. "El 
tono es, contra lo comúnmente pensa
do , en gran medida trabajo de guión. 
Aunque es obvio que el trabajo de pues
ta en escena por parte del director in
tensifica y encarna en imágenes concre
tas el carácter del tono fílmico , es el guión 
el que origina y permite su plasmación 
posterior en el trabajo de rodaje" (pág. 
119). Es una gran verdad que enfrenta al 
guionista con su compromiso en todo 
relato audiovisual que lleve su firma , y 
previene contra un eventual deslinde 
-léase "echar la culpa"- respecto al tra
bajo del director. 

Augusto 
Tamayo 

Ameno sin ser ligero y muy bien do
cumentado sin ser pretencioso, el libro 
de Tamayo tiene la misma dualidad del 
extraño oficio del guionista de ficción: 
creativo y mecánico, físico y mental, frío 
en apariencia y pasional en su conte
nido, todo a la vez. Entre líneas -en 
subtextos, como nos explica el libro- el 
autor revela la esencia del trabajo creativo 
y de esa forma descubre su sensibilidad. 
Y este plus, que va mucho más allá de 
lo didáctico, es sin duda un regalo para 
sus lectores. • 

PALABRA DE POETA 

LEVE REINO. OBRA 
POETICA 1965-1996 
Marco Martes. Peisa . 
Lima, 1996. 262 págs. 

,. por CARLOS LOPEZ 
DEGREGORI 

En 1967 apareció Los nue
vos, la legendaria antología de Leonidas 
Cevallos que recogía los poemas y las 
declaraciones de seis poetas que por 
esos años entregaban sus primeros fru
tos literarios. Visto con la distancia tem
poral suficiente, hoy es factible afirmar 
que el libro de Cevallos buscaba un diá
logo con los lectores del futuro y no te
mía apostar por las propuestas más ra
dicales que entonces exploraban los jó
venes del sesenta: una poesía que, den
tro de su pluralidad, prefería el aliento 
coloquial y narrativo, la cotidianidad, la 
reflexión y el distanciamiento irónico; 
una poesía, en suma, de la desacraliza
ción del rol del poeta y de la búsqueda 
de puentes entre el rigor formal y las 
exigencias comunicativas. Han transcu
rrido treinta años y las promesas de esos 
noveles autores se han transformado, 
para algunos de ellos, en inobjetables 
logros. Marco Marros no ha sido ajeno 
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a este designio y la lectura ele Le1·e rei-
110, su obra reunida hasta 1996. permite 
apreciar el Yalor y la consistencia ele 
una voz que ha terminado al fin ror 
convertirse en una de las aventuras cen
trales ele la roesía en su generación. 

Dos anos antes ele su inclusión en Los 
1111e1•os. Marros había publicado su rri
mer libro. CasC/ 11uestra (1965) inaugu
ra una propuesta singular que siemrre 
ha siclo consecuente consigo misma y 
afirma además ese sutil equilibrio que ha 
caracterizado al autor entre la ficleliclacl 
a la tradición ele su lengua y la reno,·a
ción. En efecto, a diferencia de otros 
comraneros de generación -como 
Cisneros. Hinostroza o Hernánclez. ror 
e jemplo-. Marros se nutre ele las fuentes 
ele la lírica hispánica, pero actualizada a 
través del filtro de la ironía. el prosaísmo 
y la coticlianiclacl. Esta conciencia 
heterodoxa es e, idente en los poemas 
"Oficio". "F{1bula" o "Contra critias". que 
van a sustentar metapoéticamente toda 
la producción del autor hasta 19~3. La 
materia en ellos es el canto que ha per
dido sus poderes encantatorios hasta ser 
el sonido seco ele una "cigarra moder 
na". La connotación de la gratuidad del 
canto de la cigarra ( el lugar social de 
la poesía) se superrone a un decir duro 
y desencantado que ya no halla los '\ue
ños" ni los "cuentos antiguos". pero que 
es adecuado para poetizar con acritud 
una "casa" que es al mismo tiempo el 
ámbito doméstico y la ciudad. Esta poe
sía testimonial. antiheroica. sarcás
tica. que guare.la , por cierto. afinidades 
con la "antipoesía" ndti,·acla en Latino
américa por esos anos, ,·a a encontrar 
una más compleja expresión en CuC/der-
110 de quejas y co11te11/C/111ie11tos 0969) 
y Donde 110 se a mC/ Cl 97 1). Basta dete
nerse. por ejemplo. en "Poema" ele Cua-

der110 ... para hallar las cla, es formales 
y ele actitud de una poesía que as
pira -muy lejos del ojo ,·isionario e.le 
Rimbauc.1- a situarse en un calcinado 
aquí y ahora "dando , ueltas alrec.lec.lor 
e.le lo concreto". 

Con Ct11J)e diem (1979) y h'/ silbo de 
los aires a morosos (1981) la poesía e.le 
Marcos cambia e.le dirección y logra, con 
Cabellera de Bere11ice 0990) y los últi
mos poemas, entregar sus mejores y más 
maduros hallazgos. "io es correcto ha
blar ele una ruptura sino ele una depu
ración que va prescindiendo del afán 
testimonial ) que se preocupa cada vez 
más por desenmascarar el instante. Es
tas modificaciones pueden percibirse en 
la temática: la poesía de Manos se con
' ierte en un discurso sobre todo amo
ro.so. sin ignorar que varios de los poe
mas se sitúan en e l dolor del país. en 
el lar nati,·o y los ancestros o en la 
sensualidad úrabe y oriental. Igualmente 
el desencanto ele sus tres primeros li
bros tiende a desaparecer y la ironía co-
1Tosi, a es reemplazada por un decir se
reno y transrarente que, haciendo eco 
de la máxima de l\Iachaclo, quiere ser 
palabra en el tiempo o revelación tras-

Marco 
Martas 

cenclente ele la coticlianiclacl q ue nos 
envuelve. Es significa tivo, por e llo, q ue 
Marros ofrezca en sus poemas procesos 
y no estados inmóvi les y recurra e n 
muchos de sus textos a imágenes re la
cionadas con la luz, e l fuego o la danza 
que reafirman una poética consciente ele 
su temporalidad pero que es capaz, tam
bién, ele perennizar nuestras experien
cias a pesar ele la precariedad ele la con
dición humana. 

La lectura ele Lel'e reino confirma la 
singularidad y la creciente madurez ele 
la obra e.le Marros y nos permite prin
cipalmente contemplar, gracias a esos 
fugaces pa,pacleos como proclama e l 
texto fina l, la exacta imagen ele lo que 
somos. • 

EL PARAISO 
RECUPERADO 

A LA HORA DE LA TARDE 
Y DE LOS JUEGOS 
Edgardo Rivera Martínez 
Peisa 
Lima, 1996. 91 págs. 

por ROSELLA DI 
PAOLO 

Hay palabras q ue se plan
tan frente .i la luz y no dejan que ella 
pase a tra, és; y hay palabras como las 
ele este libro ele encanto, a través de las 
cuales. en cambio, la luz nos alcanza go-

• Celebrando los 50 años de escri
tor de C. E. Zavaleta, el Instituto Na
cional de Cultura de Ancash acaba de 
publicar Pueblo azul, selección de re
latos cuyo denominador común es la 
referencia al Cal lejón de Huaylas. 
Miembro de la generación del cin
cuenta, Zavaleta introdujo las nuevas 
técnicas narrativas de Faulkner, 
Joyce y otros. Los relatos reunidos en 
este volumen sintetizan lo más carac
terístico de una narrativa poblada de 
interesantes personajes construidos 
de modo tal que logran expresar la 
condición humana. 

Densidad del presente, de Gustavo 
Gutiérrez, libro que reúne artículos en 
los que el autor reflex iona sobre 
asuntos teológicos y espirituales así 
como sobre las encíclicas y temas de 
actualidad. Creciendo en dignidad, de 
la psicopedagoga Carmen Lora, ex
pone la experiencia, única en el con
tinente, de los comedores autogestio
narios de Lima; y El rostro de Dios en 
la historia, recoge las ponencias de 
los teólogos Gustavo Gutiérrez, Fel i
pe Zegarra y Amparo Huamán, entre 
otros. 

Bryce Echenique: Quince cuentos de 
amor y humor, una antología de los 
mejores cuentos, y la última novela, 
Reo de nocturnidad, recientemente 
publicada en España; de Miguel 
Gutiérrez, Celebración de la novela, 
texto en el que conviven el ensayo, 
la autobiografía y la ficción; de Pi lar 
Dughi, ganadora del concurso nisei, 
Ave de la noche; y Una noche, un 
sueño, el primer libro de relatos de 
Carlos Garayar son, entre otros, los 
títulos de mayor interés. Interesante 
también es la labor de reedición en 
la que Peisa está empeñada. Este 
mes entrega La guerra del fin del 
mundo, de Mario Vargas Llosa, una 
de las novelas más importantes de 
nuestro escritor. 
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• CEP. El Centro de Estudios y Pu
blicaciones asociado con el Instituto 
Bartolomé de las Casas ha enviado 

• Peisa. La cantidad y calidad de tí
tulos editados por Peisa este verano 
confi rman su presencia en el merca
do editoria l pe ruano. De Alfredo 
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zosa, límpidamente. Creo que esa cua
lidad no sólo se encuentra aquí , en 
estas nostálgicas y risueñas estampas de 
infancia y juventud transcurridas en el 
valle de Jauja , sino en todo lo que 
Edgardo Rivera Martínez ha escrito (vie
nen a mi memoria las translúcidas y he
chizadas atmósferas de Azurita, de 
Enunciación, de Angel de Ocongate, de 
País de jauja). 

Prosas de un resplandor que parece 
provenir de muy lejos, de una forma de 
mirar las cosas como a través de mucho 
tiempo y de mucho silencio. Un resplan
dor que se ha ido incubando subterrá
neamente , en meandros umbrosos y pa
cientes, como un amaru (imagen tan cara 
y recurrente en su obra), y que aflora con 
serenidad, con sabiduría de siglos, para 
acogernos entre sus lucientes anillos e 
invitarnos a la alegría de percibir ciertas 
formas , de atender ciertas músicas, en 
una suerte de mágica ensoñación. 

Porque de eso se trata la fiesta de la 
vida: de mirar, de mirarla y atenderla con 
ternura , porque en esa mirada, en esa 
atención reside , quizá , la única manera 
de perennizarla; ella , que es tan leve y 
fugaz , de pronto puede quedarse entre 
nosotros largamente, y sus formas y co
lores y músicas pueden permanecer aun 
cuando los objetos y seres en los que se 
apoyaba: un picaflor, una araucaria, una 
flor de fuego , los muslos de una mucha
cha como Catalina, la risa de Felicia, ya 
no estén más. Y para esa mirada, sutil y 
esencializadora, no hay personas u ob
jetos grandes o pequeños , perfectos o 
baldados , reales o fabulosos; todos son 
y todos están en feliz equilibrio sobre los 
platillos de la balanza. 

Como Azorín, Edgardo Rivera Martínez 
descubre que los seres y las cosas senci
llas guardan dentro de sí grandes leccio-

Edgardo 
Rivera 

Martínez 

nes de verdad y belleza, y que la senci
llez no es en modo alguno sinónimo de 
intrascendencia. ¿Puede haber mejor 
prueba de la existencia de la perfección 
que los bizcochos del parsimonioso 
Montalvo, que Rivera Martínez evoca tan 
vívidamente? Y en su exclusivo, concen
trado y minucioso afán, Montalvo se 
emparenta con otros seres entrañables que 
habitan este libro: con el viejo profesor que 
parte al alba hacia la escuela; con el sose
gado juez que toma lecciones de los ju
mentos; con el absorto árbol de tronco 
oscuro en torno del cual "acaso por con
traste, el aire se hace más terso y brillan
te" ; con la pequeña Maite que observa 
arrobada el vuelo inmóvil de un picaflor; 
y aun con el autor de estas finas evocacio
nes, para quien escribir con ánimo quieto 
es la manera de que no se vaya para siem
pre aquello que se ama. 

Escribir es , al fin de cuentas, una for
ma de mirar, de dar fe del espesor de los 
objetos, y salvarlos. Pero en virtud de la 
poesía, esa mirada también consigue ten
der puentes entre esos objetos, descu
brir insospechadas relaciones , reformu
larlos, mixturarlos al grado de crear otros 
que pueden sumársele a la realidad. 

Pienso, por citar sólo un ejemplo , en la 
forma como Rivera Martínez, en el texto 
titulado "Elegía menor" , descubre el mis
mo fulgor en el pelaje de un gato y en la 
superficie de una laguna , y de ese modo, 
gato y laguna, gracias al equívoco que 
supone la mirada poética , terminan sien
do una sola cosa. 

Acaso siempre lo fueron , pero hay 
quienes prefieren no enterarse por temor 
a que la realidad se les vuelva un territo
rio extraño. Precisamente, textos como 
los de este libro, tienen la virtud de re
cordarnos que la realidad no existe sólo 
fuera de nosotros como un hecho aca
bado y definitivo, sino que ella está tam
bién en nuestros ojos, y que ella es lo 
que nuestros ojos quieren que sea. Y 
nuestros ojos no tienen por qué coserse 
bastas, sembrar puntos de demarcación. 
Pueden, si queremos, estarse a su aire, 
poner las cosas por el derecho y el re
vés, jugar gozosamente. 

Para quien quiere mirar, todas las ho
ras son las horas de la tarde y de los jue
gos; horas felices en las que quienes se 
han ido, en verdad no se han ido; en las 
que un enteco vendedor de cuadernos 
bien podría ser el afortunadísimo señor 
de un harén; en las que un honesto alba
ñil puede recordar una batalla en la que 
nunca estuvo; en las que aguas y som
bras siguen manando de fuentes y árbo
les aun cuando unas y otros hayan sido 
derribados por quienes no saben jugar a 
la hora de la tarde o a ninguna hora, y 
que, como diría Vallejo, son los más. 

Quizá el Paraíso no fue un lugar 
de donde fuimos expulsados, sino una 
forma de mirar que perdimos. Estos bre
ves y sugestivos textos de Edgardo 
Rivera Martínez nos devuelven, qué 
duda cabe, la hondura y la felicidad de 
esa mirada. • 

• Poesía. A pesar de los anuncios de 
la muerte de la poesía, la publicación 
de libros de poemas es incesante. En 
Mortal inpunibus, primer libro de 
Marita Troyano, la autora expresa la 
voz de una mujer que indaga con ra
bia y ternura en sí misma y en el mun
do. Renato Sandoval - poeta, traduc
tor y responsable del taller de poesía 
de la Universidad de Lima- acaba de 
publicar Nostos, un largo poema del 
que Jorge Eduardo Eielson dice "se 
trata de un noble ejemplo de fe en la 
palabra poética, hoy tan amenazada 
por un exceso de prosa y por otros 
medios de comunicación". Reclamo 
a la poesía, de Rafael Espinosa, es 
un primer libro que sorprende por el 
manejo del lenguaje y el elaborado 

trabajo de las imágenes. Sensazioni 
es un poemario original: el autor, 
Giancarlo Farris, venido de la lejana 
Cerdeña, ha escrito una suerte de 
diario sobre sus sensaciones en el 
Perú, país que escogió para vivir; 
asombros, nostalgias, explicaciones 
que aclaran el poema, otorgan a este 
libro un interés especial. 

al lector pasar revista a hechos re
cientes. La crónica sobre la guerra 
con Ecuador destaca por su original 
aproximación a este suceso. 

• Relatos.Alonso Gueto ha publica
do en Alfaguara Cinco para las nue
ve y otros relatos, una colección diri
gida especialmente al público juvenil. 
Los protagonistas son chicos y chi
cas que están al final de su adoles
cencia o a un paso de la adultez, y 
que viven todos los problemas que 
esta circunstancia implica. Una bue
na idea de Alfaguara para atraer a los 
lectores con relatos entretenidos que 
abordan de una manera clara sus 
propios conflictos. Merece destacar
se también la segunda edición de 
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• Con ojos de testigo. El periodista 
Umberto Jara ha reunido en este vo
lumen los diversos textos que publi
cara en DEBATE, Expreso y otros 
medios escritos. Reflexiones, comen
tarios y entrevistas que expresan opi
niones personales del autor -sobre 
temas que van desde el fútbol a la li
teratura- se incluyen aquí y permiten 
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EXITO Y FRACASO 

LA ILUSION DEL PODER. 
APOGEO Y DECADENCIA 
DE LOS PIZARRO EN LA 
CONQUISTA DEL PERU 
Rafael Varón 
Instituto de Estudios Pe
ruanos - Instituto Francés 
de Estudios Andinos 
Lima, 1996. 450 págs. 

por EFRAIN TRELLES 

"Indias Indias/ oro plata/ 
oro plata/ del Perú". Así sonaba , dicen, 
una estrofilla que cobró popularidad en 
aquel Panamá desde el cual los herma
nos Pizarro habrían de poner en marcha 
la gran empresa de invadir el Perú y so
meterlo. De esa posesión somos fruto y 
es por ello que toda aproximación reno
vadora al violento parto del Perú es ca
paz de cautivar nuevamente nuestra ima
ginación. 

Después de leer La ilusión del poder. 
Apogeo y decadencia de los Pizarra en la 
Conquista del Perú, escrito por Rafael 
Varón, ha vuelto a la mente el eco de esa 
estrofilla sin tiempo. El bienvenido libro 
de Rafael Varón recoge una hipótesis ex
puesta hace poco más de quince años 
sobre la base del documentado estudio 
de un encomendero del sur peruano: la 
Conquista fue una empresa económica. 
Varón le otorga vitalidad a la hipótesis al 
llevarla al terreno del poder central y de
mostrar hasta qué punto el interés priva
do fue la fuerza motriz detrás de la así 
llamada Conquista. De capitán a paje. 

Si ello fuera todo, ya estaríamos bien 
servidos. Pero lo más destacable ele este 
sólido aporte consiste en los años ele ar
chivo que se requieren para haber podi
do reconstruir las empresas a lo largo ele 
este turbulento y prodigioso tiempo. La 
ilusión estudia tanto la dinámica de la 
empresa como los bienes y las personas 
allegadas a su funcionamiento. 

La consolidación ele Francisco Pizarro 
como gobernador del Perú permitió el 
afianzamiento ele un poderoso grupo em
presarial , generó una amplia red ele par
tidarios y, guerras y desencuentro de por 
medio, trastornó sus vicias y los puso a 
merced de la política ele la corona , a sa
ber: ir apagando progresivamente las lu
ces del poder de los Pizarro. Asesinado 
Francisco y ajusticiado Gonzalo , sola
mente quedaba Hernando para hacer 
frente a los innumerables intentos por 
acabar con el pizarrismo en el Perú. 

Es en este campo, el de los desvelos 
de Hernanclo por mantener unidos y a 
salvo los bienes ele la familia, donde el 
libro ele Varón alcanza sus tonos más no
tables. Hernando no vaciló en casarse 
con su sobrina Francisca y mantener por 
años un litigio tras otro. Al final , todo fue 

Rafael 
Varón 

en vano. En el establecimiento final ele 
la sociedad colonial , tal y como la dise
ñó el virrey Toledo, no había sitio para 
los Pizarro. 

En el proceso de reconstrucción de 
esta dinámica, Varón permite al lector 
tener una visión detallada del clan ele los 
Pizarro, conocer a los parientes, criados 
y mayordomos que pusieron en acción 
un sinnúmero de encomiendas. El tribu
to era empleado para pagar servicios o 
iba directamente al mercado, granjean
do jugosas utilidades. También explota
ban minas , poseían barcos , chacras , 
viñedos , estancias. 

Por un tiempo, breve pero funda
mental, fueron los dueños del Perú. El 
patrimonio de Francisco Pizarro y de sus 
hijos, por ejemplo, abarcaba ricas po
sesiones en Lima, Trujillo, Cuzco, La 
Plata , Arequipa y Quito. No era sola
mente el imperio de la fuerza el que 
había llevado a los Pizarro a amasar se
mejan te caudal. Detrás del éxito 
pizarrista se encontraba su exitosa inte
racción con el mundo indígena. Así, el 
entronque de sangres de los Pizarro con 
ciertos linajes andinos se encuentra en 
la base misma del éxito. Y de este éxi
to, nada quedó. Es por eso hora de re
cordar otra estrofilla que decía: "Los 
Almagro quieren paz/ los Pizarro gue
rra/ tocios ellos morirán y otro mandará 
en la Tierra". 

Se saluda con satisfacción generacio
nal la aparición de este libro tan bien 
logrado por Rafael Varón. En él se apre
cian, además de la madurez de su au
tor, una rica base de documentación 
nueva y saludables influencias. Las de 
María Rostworoswski y de Franklin 
Pease, entre las más gratas. El tema de 
la Conquista no será más un páramo de 
lancetas, armaduras, cascos y caballos. 

WIU.DNO PQM) Ol ta /\tAN 

LA BUSQUEDA 
DEL PLACER 

Caballos de medianoche, de 
Guillermo Niño de Guzmán. Publica
do esta vez bajo el sello del Fondo 
de Cultura Económica (México, 
1997), este libro de relatos es consi
derado por muchos como uno de los 
más importantes aportes a la narrati
va peruana de los años ochenta. 

dero Luminoso y las Fuerzas Arma
das; el primer capítulo está destina
do a analizar la estrategia anti
subversiva del Estado peruano, mien
tras que en el segundo se abordan las 
razones que llevaron a la debacle 
senderista. 

tegral del desarrollo que tome en 
cuenta, además, los procesos cultu
rales. Así mismo, propone una meto
dología para que las poblaciones que 
son objeto de los programas de de
sarrollo participen en el diagnóstico, 
la evaluación y la definición de linea
mientos de política. 
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• Las Fuerzas Armadas y Sendero 
Luminoso. Dos estrategias y un final. 
IEP, Lima, 1997. Carlos Tapia, uno de 
los más rigurosos investigadores de 
la violencia política que afectó nues
tro país, aborda en este libro las su
cesivas fases del enfrentamiento pro
ducido entre 1980 y 1993. 
En la introducción se desarrollan al
gunas ideas generales sobre Sen-

• Desarrollo económico, desarro
llo humano: ¿cómo medirlos? Fun
dación Friedrich Ebert, Lima, 1996. 
Denis Gulet, autor de esta obra, exa
mina los indicadores que usualmen
te utilizan las agencias internaciona
les en sus acciones para promover el 
desarrollo, llegando a la conclusión 
de que éstos reducen el alcance del 
desarrollo a parámetros económicos. 
Gulet aboga por una concepción in-

• La búsqueda del placer. Reúne 
los comentarios que a lo largo de 
20 años escribió Guillermo Niño de 
Guzmán sobre diversos autores y 
libros, más como lector que como crí
tico, según sus propias palabras. 
Los escogidos revelan los gustos li
terarios de Niño de Guzmán y ofre
cen al lector una guía confiable de 
lecturas. • 
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Rusia mira hacia el Este, pero le cuesta 
deshacerse del lastre del pasado 

Durante los últimos 300 años la autosuficiencia y los vínculos con Occidente han sido 

los principios, a menudo en oposición, que guiaron el desarrollo de Rusia. Ahora que 

el comunismo ha pasado a la historia, es posible que sea hora de cambiar. Las dinámi

cas-pero escasas de recursos-economías asiáticas podrían ser una tabla de sal

vación, pero el acercamiento a Oriente requerirá un profundo cambio de actitud. 

-----·- ·-·· = ---------- -· =--- . . 
. --- -----
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Por Alexander Pumpianski 
r RusIA SE ofreciera para la venta, ¿quién la compra
ría, el Este o el Oeste? Para responder a esta pregunta 
sobre el futuro hace falta remontarse al pasado. 

Hace tres siglos el primer zar reformista, Pedro I, se 
arremangó la camisa y sacudió a su soñoliento reino. El 
dinámico zar estaba determinado a que Rusia adopta

ra los métodos europeos modernos. 
Mientras todavía era el príncipe heredero, Pedro I traba

jó de incógnito en los astilleros de Holanda y más adelante 
invitó a muchos peritos e instructores de ese país para que lo 
ayudaran a modernizar su país. Personalmente afeitó las bar
bas de los boyardos y los obligó a vestirse a la moda europea. 
Construyó fábricas modernas, almacenes, minas y una indus
tria de armamentos. Pedro pasó a la historia como "el Gran
de" porque "abrió una ventana hacia Europa". 

Los historiadores revisionistas ahora están diciendo que el 
,x FORAIA progreso de Rusia fue relativamente modesto. A 
DESDE----- consecuencia de que Pedro I centró sus esperan-

MOSCOW zas en la creación de un gigantesco sector priva
---------- do y en un complejo militar industrial, Rusia que
dó con una economía apta para la creación de un imperio, pero 
con pocos estímulos internos para el autodesarrollo. El sueño 
de alcanzar a Europa no se hizo realidad para Pedro I y sus su
cesores. A mediados del siglo XIX el debate más acalorado de 
la vida espiritual de Rusia era el que transcurría entre los occi
dentalistas y los "eslavófilos". Los primeros insistían que el 
desarrollo de Rusia estaba estrechamente vinculado a Occi
dente, y los "eslavófilos" argüían vehementemente que este de
rrotero costaría a Rusia su idiosincracia. Según ellos, su país 
debía concentrarse en sus propios recursos. 

Si bien este debate fue sumamente fructífero para la literatu
ra rusa, no ayudó a la economía interna. La "idiosincracia" de 
Rusia se expresaba en la conservación de la autocracia zarista y 
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de una estructura social medieval. A la larga 
el país pagó un precio muy alto-la revolu
ción comunista de 1917-por haberse afe
rrado a esa tradición. 

Ahora que el régimen comunista está en 
ruinas, ha resurgido el debate sobre adónde 
debe dirigirse Rusia. Su defensa del régimen 
liberal, democrático y capitalista de Occi
dente está siendo desafiada por "patriotas" 
indignados que acusan a estos "demócratas" 
de romper un gran Estado y de vender los 
pedazos al Occidente mercenario. 

Si Rusia no es parte de Occidente, ¿debe 
entonces rrúrar hacia Oriente? Los patriotas 
también se oponen a esto, diciendo que Ru
sia no es el Oriente sino Eurasia, una distin
ción más filosófica que geográfica. Prefieren 
no hablar sobre la experiencia de los "tigres 
asiáticos" o sobre las posibilidades económi
cas abiertas por factores mutuamente suple-

mentarios, como los recursos naturales exis
tentes en Siberia y las dinárrúcas economías 
de los países de la Cuenca del Pacífico. En lu
gar de debatir verdaderas ideas económicas, 
estos patriotas, desgTaciadamente, hablan so
bre conceptos tan nústicos y abstractos como 
el "destino histórico" y el "espíritu ruso". 

En sus polémicas con las autoridades, 
el político nacionalista Gennady Zyuga
nov podrá citar la experiencia china, pero 
no está pensando en zonas económicas li
bres ni en miles de millones de dólares en 
inversiones extranjeras. Lo que sí tiene en 
mente es el gobierno absoluto del Partido 
Comunista de China. 

Tal vez el principal problema es que 
Rusia sigue siendo una tierra de mitos. 
Hasta ahora ningún reformista de ningu
na índole ha intentado caracterizar- en 
términos prácticos- el objetivo de la re
forma. En efecto, pocos se han pregunta
do qué tipo de economía tiene realmente 
Rusia después de 70 años de comunismo. 

UNA LARGA MARCHA EN LA OSCURIDAD 
Las empresas rusas en Oriente han estado plagadas por la guerra, la miseria y los 

malos entendidos 

1640 ~ Exploradores rusos llegan a la costa del Pacífico. A lo largo de los 
próximos 120 años los rusos colonizan la mayor parte de Siberia, 
legitimando estas actividades con una serie de tratados impuestos 
sobre China, un país que se hallaba en un proceso de debilitación. 

1891-1903 ~ Se construye el ferrocarril transiberiano-de 8.800 kilómetros de 
longitud-que, al unir a la región de los Urales con la costa del Pacífico, 
permitió la llegada de miles de colonos. 

1904 ~ Una guerra contra Japón por cuestiones territoriales resulta en una 
desastrosa derrota naval en Tsusima y en la pérdida de Port Arthur. 

1945 ~ Rusia declara la guerra a Japón tres días después del bombardeo 
nuclear de Hiroshima, violando un pacto de neutralidad firmado en 
1941. Como resultado, se apoderó de varias islas japonesas, una 
cuestión que aún hoy sigue impidiendo la firma de convenios para dar 
fin a las hostilidades. 

1969 ~ Rusia y China tienen numerosos enfrentamientos a lo largo de la 
frontera entre ambos países después del ataque chino contra una 
patrulla rusa a lo largo del río Damansky. A los dos años China se 
reconcilia con EE.UU. 

1974 ~ El Archipiélago del Gulag. El informe del premio nobel Alexander 
Solzhenitsyn sobre los campos de trabajo forzado, cuyos residentes 
construyeron la mayor parte de la infraestructura siberiana, se publica 
en el extranjero. Siguiendo una norma establecida por los zares, entre 
1924 y 1953 el dictador José Stalin exilió a unos 20 millones de rusos 
a Siberia. 

1991 ~ La caída del gobierno comunista de Moscú sume a la economía rusa 
en un estado de caos. La ayuda a Siberia desaparece. En 1955 uno de 
cada cinco pozos de petróleo quedó sin explotar, y las medidas del 
gobierno central para extraer recaudaciones resultaron en la imposición 
de regalías de hasta el 60% sobre algunos productos. 

1993 ~ El presidente de Rusia, Borís Yeltsin, visita Japón y firma un acuerdo 
que sienta las bases para resolver la disputa sobre cuatro islas al norte 
de Japón ocupadas en 1945. 

Si uno pidiera al más acérrimo defen
sor del poder comunista que nombre tres 
productos soviéticos competitivos en el 
mercado mundial habría un elocuente si
lencio. Pero yo puedo responder a la pre
gunta: el rifle de asalto Kalashnikov,los ve
hículos para el lanzamiento de satélites ( en 
realidad un misil intercontinental modifi
cado) y la bomba de hidrógeno. Todos 
frutos del complejo militar-industrial. 

El comunismo se derrumbó al principio 
de esta década, pero incluso ahora nuestros 
líderes no pueden expresar con precisión el 
aporte del complejo militar-industrial a la 
economía del país. Algunos estiman que este 
aporte asciende al 80 por ciento. Sea lo que 
fuere, es una fuerza dominante en la econo
núa de Rusia. Pero, por el momento, hay po
cas señales de que esto vaya a canmiar. 

La producción militai; si bien es de alta ca
lidad, es inherentemente autodevoradora. Ru
sia sig;ue estando en las gamts de este mons
truo, y es posible que no pueda haber una 
transición n01111al,porque bajo el comunismo 
Rusia se dedicó a socavar el progreso. El cam
bio de esta actitud contraria al progreso a una 
que lo fomente requiere un decidido apoyo de 
la expansión econónúca en w1 momento de 
profundos cambios socioeconónúcos. 

Lo que Rusia tiene que hacer no tiene 
precedente: debe pasar simultáneamente 
de la producción de armas a la de bienes 
de consumo. cambiar la ideología comu
nista por la capitalista. permitir que los 
mecanismos de mercado tomen el lugar 
de la gestión por decreto, trocar la autar
quía por un puesto en la economía mun
dial. y abrir sus puertas a la revolución de 
la tecnología y de la informática. 

Para que todo esto suceda, y para que 
Rusia pase a ser una economía viable- en 
lugar de un laboratorio de experimentos 
económicos- , es posible que haya que de
jar que la economía existente- que resiste 
la transición normal- se desmorone total-

mente. Eso llevar"á tiempo, tal vez hasta los 
20 años que, según Nikitajrnschov, el pri
mer- y fallido- reformista, indicó que de
moraría llegar a un comwúsmo perfecto. Y, 
hasta que eso ocurra, no vale la pena perder 
tiempo debatiendo si Rusia debería rrúrar ha
cia Oriente u Ocidente, ya que ninguno de 
ellos la comprará en su estado actual. ((D 
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GIRA LA BRUJULA DE RUSIA 

El contante y sonante derrite el hielo entre China y Rusia 

El realismo invade a las 
grandes potencias de la región 
Por Bao Jiannu tecnología- para revitalizar su economía 

AS RELACIONES entre Rusia y China estancada. Pero Zhang, si bien justifica las 
jamás han sido mejores, algo que se relaciones de Rusia con el Oeste, dice que 
debe en gran medida a su floreciente la nueva política exterior de ese país, de 
comerc10 y cooperac10n econó- INFORMA base mucho más amplia, "coincide 
mica. Los líderes de los dos paí- PfiiC::: mejor con los intereses nacionales de 
ses creen que para fines de este B(IJING Rusia y es más realista". 

siglo su comercio bilateral alcanzará --------- El refuerzo de las relaciones polí
los 20 mil millones de dólares anuales. ticas y económicas con China, el mayor 

China ahora es la tercera socia comer- país vecino de Rusia, es parte de este ajus
cial de Rusia, después de Estados U nidos te político. China y Rusia comparten una 
y Alemania. A su vez, Rusia ha reemplaza- frontera de 4.500 kilómetros, y sus econo
do a Singapur para convertirse en la sép- mías son altamente suplementarias. Gra
tima socia comercial de China. El comer- cias a sus años de reformas, China ha man
ci o bilateral representó el 4, 7 por ciento tenido un vigoroso desarrollo económico 
del comercio exterior total de Rusia y el que le ha permitido disfrutar un crecimien-
2,6 por ciento del de China. to del 1 O por ciento anual de su PIB du-

Las estadísticas del Ministerio de Rela- rante casi 20 años. Como el país más po
ciones Exteriores y de Cooperación Eco- puloso del mundo, también ofrece 
nómica (MRECE) demuestran que el co- enormes recursos humanos y un gran mer
mercio entre ambos países ha aumentado cado potencial. 
significativamente durante los últimos dos Ev Popov,jefe departamental de la Ofi
años. En los primeros once meses de 1996 cina del Representante Comercial Ruso 
el comercio bilateral alcanzó los 6 mil mi- en Beijing, ha dicho: "Necesitamos la co
llones de dólares, un 30 por ciento más que operación de China para acelerar el des
el mismo período en 1995. Se espera que arrollo de Siberia, la parte asiática de Ru
el volumen de todo el año alcance los 7 mil sia, que ha quedado muy a la zaga en el 
millones de dólares. El profesor Zhang avance económicosocial, a pesar de sus 
Chunlei, un observador de Rusia del lnsti- grandes recursos naturales. El futuro de la 
tuto de Comercio del MRECE, comenta cooperación bilateral yace en el desarro
que en los últimos dos años Rusia modifi- llo de empresas co1"0untas, que ahora es
có su política exterior eurocentrista. Zhang tán en su etapa primaria". 
explica además que "después de la desin- Las estadísticas brutas demuestran 
tegración de la Unión Soviética, en 1991, que más de mil empresas chinas se han re
[Rusia) tendía a inclinarse casi exclusiva- gis tracio para hacer negocios en Rusia, 
mente hacia los países occidentales". con una inversión total de unos 50 millo-

Según Zhang Rusia tiene excelentes nes de dólares, un 6 por ciento de las in
motivos para desarrollar relaciones eco- versiones extranjeras totales de Rusia. Sin 
nómicas con Occidente-rico en capital y embargo, la inversión rusa en China fue 

de sólo el 0,04 por ciento de sus inversio
nes extranjeras. 

Durante la visita reciente a Rusia del 
premier Li Peng, él y primer ministro 
ruso, Víctor Chernomyrdin, elaboraron 
medidas específicas para incrementar el 
comercio bilateral y examinar la posibili
dad de cooperación en proyectos a gran 
escala en los ámbitos de energía, construc
ción de máquinas, aviación, transporte, 
agricultura y tecnología de defensa. 

En una reunión anterior del Comité de 
Cooperación Económica, Comercial, Cien
tífica y Tecnológica entre China y Rusia (
CCECCTCR), en la que estuvieron presen
tes el vicepremier de China, Li Lanquing, y 
el viceprimer ministro de Rusia, Alexei Ale
xeyevich Boshakov, se firmaron acuerdos 
entre ambos países sobre la participación de 
Rusia en el Proyecto de las Tres Gargantas 
y en una nueva planta de energía nuclear en 
Lianyungang, una ciudad portuaria de la 
provincia deJiangsu, en el este de China. 
También habrá cooperación en la construc
ción de oleoductos y de gasoductos desde 
Siberia hasta el norte de China. 

A pesar de todo este progreso, sigue ha
biendo problemas. Estos incluyen un dé
ficit comercial acumulado, desde 1992, de 
1 O mil millones de dólares del lado chino. 
El déficit, que resultó de un leve aumento 
de la demanda china de fertilizantes, mate
rias primas y maquinaria provenientes de 
Rusia, y del relativamente saturado merca
do ruso de bienes de consumo durante ese 
período, es probable que este año supere 
los 3 mil millones de dólares. 

Zhang y sus colegas también han criti
cado algunos de los productos chinos ex
portados a Rusia, a causa de su calidad de
ficiente. Sienten que para establecerse en 
el mercado ruso los productores chinos 
deben ciar más importancia a la fiabilidad 
y a la calidad de sus productos. ((D 

BAO J IANNU ESCRIBE PARA China Featu
res, UNA DIVISIÓN DE Xinhua, LA AGENCIA 
DE NOTICIAS CHINA CON SEDE EN BElJING. 
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El petróleo deja una marca indeseable en Japón 

Sin un contrato para finalizar la 
S.G.M el comercio es casi imposible 

Por Cracker Snow, Jr. 
A RUPTURA DE un viejo petrolero 
ruso y el consiguiente derrame de pe
tróleo a mediados de enero significa 
mucho más que la contaminación de 
las orejas marinas, las algas y otros pi

y talento- para explotarlos y fabricar los 
bienes de consumo que tanto ansían los 
rusos. Pero la endeble economía rusa
representada en esta instancia por un 
petrolero de 26 años de antigüedad, el 
" Nakhodka" , que se partió en medio de 

lares de la alimentación 
japonesa. Este accidente, que 
ocurrió cerca de la costa oc
cidental de Japón central, 

OIARIODELMUNDO 
una tormenta- es un 
anatema para la orde
nada y planificada 

cerca de la prefectura de Fukui, simboliza 
algunos de los impedimentos para que los 
dos vecinos de Asia N ororiental hagan ne
gocios juntos. 

Sin duda hay una necesidad mutua. 
Los rusos cuentan con petróleo y otros 
recursos naturales en abundancia. Los 
japoneses tienen una gran necesidad-

economía nipona. 
Los 13.'3 mil barriles de crudo pesado 
que acarreaba el buque ( de los que se 
derramó casi la mitad), están arruinan
do tanto el potencial ruso-japonés como 
la costa en sí. 

Hay otro problema en las relaciones 
entre Rusia y Japón, más sucio y dura
dero que este derrame, el segundo en 

importancia de la historia marítima ni
pona: Rusia y Japón están en guerra, al 
menos en papel. 

Los dos vecinos, adversarios en la 
guerra ruso-japonesa de 1905 y nueva
mente a mediados de siglo, y siempre 
aliados comerciales potenciales, todavía 
no han firmado un tratado de paz que fi 
nalice la S.G.M. El motivo aparente son 
cuatro pequeñas islas, escasamente po
bladas, cercanas a la isla japonesa de 
Hokkaido. 

Estas islas, con los sonoros nombres 
de Kunashiri, Etorofu, Habomai y Shi
kotán y una población total de unas 20 
mil personas, fueron ocupadas por el 
ejército ruso en los últimos días de la 
S.G.M. Al hacerlo, Moscú violó unan
tiguo pacto de neutralidad con Tokyo y 
declaró la guerra en agosto de 1945, tres 
días después de que los norteamerica
nos arrojaran la bomba atómica sobre 
Hiroshima. Las islas permanecen en 
manos rusas, una ocupación que duran
te largo tiempo fue la excusa perfecta del 
gobierno nipón para no reparar sus re
laciones con el Imperio Maligno duran
te la guerra fría. 

Pero en la actualidad las islas no son 
excusa suficiente. Los rusos han admi
tido que en ellas hay menos de .'3.500 
tropas y que Habumai prácticamente no 
tiene ninguna presencia militar. En 
199.'3 una declaración conjunta en tre el 
presidente ruso , Borís Yeltsin, y el en
tonces primer ministro japonés, Mori
hiro Hosokawa, inició el proceso de re
solución de esta cuestión tan peliaguda. 
Los puntos más importantes de la decla
ración fueron el desarrollo conjunto de 
las islas y el retorno gradual a la sobera
nía japonesa. 

Pero, a pesar de esta declaración y de 
los primeros derechos de visi ta emitidos 
a los 2. 700 rusos y japoneses desplaza
dos a ambos lados de la línea divisoria 
de la isla, no se ha llegado a ningún 

..., 
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¿Sigue mirando? 
DiarioMundial, Diciembre 1985 

acuerdo y, por ende, no han finalizado 
oficialmente las hostilidades de 1945. 

Más que nada esta disputa territorial 
ha inhibido la evolución del comercio 
ruso-japonés, que sin duda beneficiaría 
a ambos países. Los japoneses, que im
portan un 95 por ciento del petróleo 
que consumen, durante largo tiempo 
han estado dispuestos a pagar la cons
trucción de un oleoducto desde las cos
tas del mar de Japón hasta los grandes 
yacimientos petrolíferos Tyumen de Si
beria, a más de 2.500 millas de distan
cia. Se han mantenido conversaciones, 
trazado planos y hasta firmado contra
tos con importantes empresas de cons
trucción japonesas. Pero hasta ahora no 
ha comenzado la construcción. 

SergeiJruschov- el hijo del fallecido 
premier soviético NikitaJruschov, que 
se dedica a la investigación-, escribió 
el año pasado en la revista Asia Inc. que 
el Lejano Norte de Rusia posee el 65 
por ciento de las reservas de petróleo 
del país, el 85 por ciento de las de gas 
natural, el 63 por ciento del carbón, el 
90 por ciento del níquel, el 67 por cien
to de la madera, el 80 por ciento del oro 
y el 95 por ciento de los diamantes. 
Todo esto hace salivar a los empresarios 
Japoneses. 

Pero un documento emitido el año pa
sado por el gobierno japonés, titulado Po
lítica de Japón en lo referente a la Federa
ción Rusa, arrojó un cubo de agua fría 
sobre este potencial. ''A causa de la conti
nua falta de pago de las deudas comercia
les no aseguradas y de los inadecuados sis
temas impositivos y jurídicos de Rusia, 

hay poca actividad económica entre Ja
pón y Rusia", decía el informe. "Para 
estimular la actividad económica del 
sector privado es necesario mejorar las 
condiciones para el comercio y la inver
sión entre los dos países". 

Esfuerzos recientes de la Comisión 
intergubernamental ruso-japonesa para 
la resolución de los problemas comer
ciales y económicos, unidos al estímu
lo derivado de la reunión del pasado 
mes de noviembre entre Yvgueny Pri
makov y Yuhiko Ikeda, los ministros de 
Relaciones Exteriores de esos países, 
permitieron la entrega de 500 millones 
de dólares depositados en el Banco de 

Exportaciones e Importaciones, conge
lados desde 1991 a causa del malestar 
político y económico. Pero la ayuda ofi
cial por motivos políticos y comerciales 
no es lo mismo que la ayuda por moti
vos de lucro. 

El comercio bilateral entre los vecinos 
asciende a sólo 4 mil millones de dólares, 
la tercera parte del comercio entre Rusia 
y Alemania, su enemiga histórica. 

A pesar de todo su potencial, las rela
ciones entre Rusia y Japón siguen sumi
das en el pretérito pluscuamperfecto.@ 

CROCKER SNOW ES GERENTE DE REDAC 

CIÓN DE DiarioMundial 

Somos expertos en la enseñanza 
del idioma inglés y la 

preparación para las pruebas 

TOEFL, TOEIC, GMAT 
y muchas otras 

¡Su pasaporte para estudiar en EE.UU.! 
•J,: Preparación para los exámenes de ingreso a la universidad y a 

las escuelas de administración de empresas, y para la certifi-
cación y obtención de licencias profesionales. 
Somos líderes mundiales en la preparación para rendir exámenes 

.Jr Programas de idioma inglés para estudiantes y profesionales 
extranjeros 
Tenemos programas en diez de las ciudades más apasionantes de EE.UU.: 
Nueva York, Los Angeles, Bastan, San Francisco, Chicago, Miami, Seattle, 
Washington D.G., Atlanta y Houston * Asesoramiento para ingresar a la universidad 
Tenemos mucho éxito en obtener el ingreso a universidades 

"Kaplan es el método más rápido y 
efectivo para que un estudiante extran
jero ingrese a las universidades de 
Estados Unidos" 

t:t,H!:11• 
Una filial educativa de The 
Washington Post Company 

Sírvase enviar información sobre los cursos de Kap/an a: Estoy interesado en los siguientes programas de Kaplan: 

Nombre y apellido: ________ _ O GRE O SAT/ACT O TOEFL Plus Academic English 
Dirección __________ _ O GMAT O NCLEX O USMLE Steps 1 and 2 

O LSAT O CGFNS O USMLE Step 3 
O CPA O TOEIC O University Admissions Counseling 

Teléfono ____ _ Fax: ____ _ Todos estos programas empiezan todos los meses 
Kaplan Educational Centers, lnternational Admlssions Department, 888 Seventh Avenue, NewYork, New York, 10106, USA 

Phone (212) 492·5800 Fax (212) 957-1654 Web slte: http://www.kaplan.com/lntV 



Pocos se atreven a invertir en un clima hostil 

Corea a la cabeza de 
los valientes 
Por Arnold Zeitlin 

N EL MAPA mundial Siberia se ase
meja a un tigre de largos colmillos a 
punto de saltar a través del Lejano 
Oriente ruso hasta los tigres del nor
te, el este y el sur de Asia. Su imagen 
en el mapa genera el siguiente inte

creado por la ocupación rusa de las is
las Kuriles ha limitado lo que debería 
ser un gran interés natural en Siberia, 

rrogante: Siberia, la "Tierra Dormida" en 
INFORMA el idioma tártaro de sus prime-
DESDE ____ ros conquistadores, ¿repre-

OHAKA senta un peligro o una oportu
--------- nidad, no sólo para Rusia y las 
economías en expansión de Asia, sino 
para el futuro de los países industriales 
occidentales, incluso Estados Unidos? 

Hasta ahora pocos han intentado 
averiguar la respuesta de esta pre
gunta. 

En el vecino Japón el malestar 

OCCIDENTE SUPERA A ORIENTE 
Cuatro socios comercia/es occidentales de Rusia 

sobrepasan a sus homólogos orientales 

Cifras de 1995 en millones de dólares 

PRINCIPALES CUATRO SOCIOS COMERCIALES ASIATICOS 

Exportaciones a Importaciones de 

China 3.337 865 

..,...E Japón 
India 

3.173 
998 

763 
614 

Corea del Sur 747 502 

PRINCIPALES CUATRO SOCIOS COMERCIALES OCCIDENTALES 

Exportaciones a Importaciones de 

Ucrania 6.898 6.616 
Alemania 6.079 6.537 
EE.UU. 5.092 2.651 
Italia 3.292 1.851 

FUENTE: FONDO MONélERIO ltffl:RNAC10NAL 

a pesar de que 

el comercio ruso-japonés 
asciende a más de 6 mil mi
llones de dólares anuales y 
que una inversiónjaponesa 
de 3 mil millones de dólares 
ayudó a crear la ciudad de 
Neryungri, cercana a las mi
nas de carbón. 

En Estados Unidos, país 
situado al otro lado del an
gosto estrecho de Behring
que separa a Siberia de 
Alaska- , los vastos recur
sos naturales de la frígida 
región rusa, incluyendo las 
reservas de petróleo, gas na
tural y madera, han provo-

cado más interés que inversiones con
cretas. 

Extrañamente, sólo un vecino ha 
originado bucaneros dispuestos a ex

plorar las posibilidades de Siberia, 
los agarrados pero aguerridos inver
sionistas de Corea del Sur. Sus acti
vidades desde 1991, cuando Rusia 
reconoció el gobierno de Seúl tras 
años de haber apoyado exclusiva
mente a su archienemigo en Pyong
yang, sirve como un modelo para el 
resto del mundo comerciante e inver
sionista. 

Entre 1991 y 1995 Corea del 
Sur y Rusia triplicaron su comer
cio directo para sobrepasar los 3 
mil millones de dólares ( duran

te el mismo período el co
mercio entre Rusia y 

Corea del Norte bajó 
de 2.600 a 140 millo
nes de dólares). Dae
woo, una de las chae
bol más poderosas de 
Corea, desea lograr 
que Rusia sea su 
principal mercado 
extranjero. 

Otra chaebol, Hyunday, ha cons
truido un complejo de oficinas de 50 
millones de dólares en Vladivostok- el 
principal puerto de Siberia en las cáli
das aguas del Pacífico- , y planea abrir 
una planta de montaje de automóviles 
en Yakutia, que si bien es la principal 
fuente de diamantes del mundo , tam
bién es una de las regiones más inhós
pitas de Siberia. Además, se está cons
truyendo un parque industrial 
rusocoreano en la zona libre económi
ca de Nakhodhka, y habrá un servicio 
de transbordadores entre Vladivostok 
y Pusan- en la punta de Corea del 
Sur- que suplementará los vuelos di
rectos entre la capital del Lejano 
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Oriente de Rusia y Seúl. Si bien las vi
sitas a Khaborovsk de chinos,japone
ses y estadounidenses disminuyeron en 
1995, el número de visitantes coreanos 
se cuadruplicó. 

La raíz del interés de Corea no es di
fícil de determinar. Según el historiador 
estadounidense Benson Bobrick, Sibe
ria alberga las principales reservas 
mundiales de carbón, manganeso, plo
mo, níquel, cobalto, tungsteno, molib
deno, bauxita, antimonio, azufre y as
besto, así como la cuarta parte de las 
decrecientes reservas forestales del pla
neta. 

Sus reservas de petróleo y de gas na
tural nunca han sido establecidas con 
precisión, pero son similares a las de 
Arabia Saudita y de Argelia. Siberia 
cuenta con enormes recursos de pesca 
y sus bosques están densamente pobla
dos de animales con pieles muy apre
ciadas, como la cebellina y el lince. 

Pero Siberia es una tierra inhóspita 
y difícil de explotar. Las dos terceras 

partes de la región están cubiertas de 
permafrost, un suelo eternamente con
gelado, lo que causa que sólo la prome-

Las dos terceras partes de la re~ón 
están cubiertas de permafrost, un 
suelo eternamente congelado, lo que 
causa que sólo la promesa de 
enormes y rápidos beneficios atraiga 
a inversionistas (y la especulación 
de que el recalentamiento mundial 
algún día convertirá a Siberia en la 
zona más barrosa de la tierra) 
sa de enormes y rápidos beneficios 
atraiga a inversionistas (y la especula
ción de que el recalentamiento mundial 
algún día convertirá a Siberia en la zona 

más barrosa de la tierra). 
La envergadura de la tarea de explo

tar estos abundantes recursos, la dure
za de sus condiciones de vida y la incer
tidumbre del futuro de Rusia son 
obstáculos casi infranqueables para los 
aventureros que buscan fortuna en Si
beria. Algunos, que señalan que Vladi
vostok está más cera de San Francisco 
que Moscú, ven un futuro para Siberia 
como un Estado autosuficiente e inde
pendiente, potencialmente más rico 
que Estados Unidos. 

La independencia puede ser la cla
ve. Tras siglos de abuso de gobiernos 
insensibles, tanto de casta real como co
munista en Moscú, Siberia podrá res 
ponder algún día a una explo tación más 
benévola realizada por individuos que 
aman esta tierra y viven en ella. @ 

ARNOLD ZEITLIN, JUBILADO RECIENTE

MENTE TRAS HABER SIDO JEFE DE UPI 
EN HONG KONG, FUE DIRECTO R ADMI
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