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l. Millones de dó lares en que están valorizados los jugadores de la selección de fútbol de Brasil: 144 

2. Millon es de dólares en que valoriza el Barcelona la ruptur a del contrato de Ronaldo: 32 

3. Presupuesto anual, en millo nes de dólares, de Alianza Lima , Sporting Cristal y Universitario junto s: 6 

4. Dólares que el Estado peniano ha oto rgado a la investigació n de Sipán: 170,000 

5. Que le han otorgado empresas y fund aciones pri vadas: 800,000 

6. Que gana al mes un trabajador de campo de las excavac iones de Sipán: 151 

7. Que gana Walter Alva por dirig ir la investigación: O 

8. Perros hallado s en las tumba s: 2 

9. Mill ones de tapas de cerveza recolectadas en el concurso de Backus y Johnston : 46 

10. Horas hombre empleadas en la construcción del Jockey Plaza: 1'900,000 

11. Mill ones de dólares invertid os en la produ cción y marketing de las películas Batman , 
Batman vuelve y Batman eternament e: 318 

12. Que recaudaron, a escala mundia l , las tres películas, incluyendo la venta de vídeos: 1,327 

13. Denun cias presentadas ante la Oficina de Servicio de Protección al Turista de Indecopi 

en el primer trimestre de 1997: 328 

14. Que se o rigin aron por quejas contra líneas aéreas: 140 

15. Mil lon es de dólares que recaudó el servicio postal norteameri cano al emitir una estampilla 

con el rostro de Elvis Presley: 2 

16. Que espera recaudar por una estampil la con la imagen de Bugs Bun ny: 38 

17. Promedio anual ele millone s de dólares proven ientes del narcotráfico que son "lavados" a escala mund ial : 400,000 

18. En Colombia: 10,000 

19. En el Perú: 450 

20. Mi llones de dólares que circulan anualmente en las galerías de Gamarra: 800 

21. Ki lómetros recorridos en viajes aéreos por Albe110 Fujimori desde que es presidente : 766,495 

22. Kilómetros de d istancia entre la Tierra y la Luna: 356,400 

23. Porcentaje de la producció n ele coca en el Perú que es ilegal: 95 

24. úme ro ele campesinos peruanos que se dedican a la produ cción ilegal de coca: 97, 356 

25. Número de personas que dependen dire ctamente del cultivo prohibid o de la coca: 278,629 

26. úmero de pares de zapatos que posee Cherie Blair , esposa del prim er mini stro ingl és: 50 

27. Que poseía Imelda Marcos: 5,000 

28. Porcentaje de suecos que se declaran insatisfechos con su vida sexual: 50 

29 . Edad promed io en que los suecos tienen su primera relación sexual: 16 

30. Cot ización, en li ras, de la acción del Institut o Bancario San Paolo di Torino cuando se priv atizó mediante 

o fe1ta públ ica en marzo de 1992: 12,200 

31. Cotización al 30 de abril de 1997: 11,336 

32. Cotización en soles de la acción ele Telef ónica del Perú cuando se priva tizó mediante 

el Sistema de Participación Ciudadana el 1 de jul io de 1996: 4.52 

33. Cotización de esta acción el 1 ele juni o de 1997: 7.02 

FUENTES : 1 América Telev isión/2-8 El Comercio/9 Récords Guines s/10 Cosapi /11-12 The Wa/1 Street JournaU13-14 lndecop i/15-16 Ansa/ 17-19 Política 

lnternacio naU20 GamarrB/21-22 Caretas/23-25 Cedro /26-29 Ansa/30-31 The Economist/32-33 Bolsa de Valores de Lima. 

DEBATE, julio,Aqosro 1997 3 



En Inca Films cumplimos tres años 

convirtiendo en realidad 

las mejores ideas de nuestros clientes 

a los que agradecemos 

porque confiaron en nosotros. 
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Empiece a vivir un 
. .. 

Nuevo 
Mundo 

Adquiera su casa con el 

sistema más fl._~~.i. 

y renuévela a su gusto! 

NUEVO MUNDO 
:,-; 1/ 

,.-

Con NUEVO MUNDO HIPO TECARIO usted establece su plan de pagos 

hasta en 15 años sin penalidad por cancelación anticipada º prepagos. 

Decídase y realice su proyecto . 

Financiamos hasta el: 75 % del Valor del inmueble. 
Además, hasta el 15% para modificacion es y hasta el 10% para amob lamiento". 

Y eso no es tod o, NUEVO MUNDO HIPOTECARIO financia los gastos notariales y registrales. 

Ing resos fam iliares: US$ 1,500 neto . 

' 

Ya enco ntró lo que buscaba, llámenos de Lunes a Viernes de 9 a.m. a 6 p.m. al 2 21-4144 ... )' vaya pensando en la fiesta de estreno. 

... 
OF. PRINCIPAL 

442-1800 

... 
OF. MIRAFLORES 

444-1S1S 

BANCO DEL NUEVO MUNDO 
... 

OF. COLONIAL 
464-8066 

... 
OF.CAUAO 

420-2040 

... 
OF. CHACARILU 

271-8170 

... 
OF. CAPON 
426-4242 

... ... ... ... ... 
OF. SANTA ANITA OF. SUROUILLO OF. HIGUERETA OF. LOS OLIVOS OF. SAN 80RJA 

m-0803 242-SOOO 271-7888 S33-S7S8 22S-4343 
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35 años de 

Educación 

de Primera 
La excelencia académica, la innovación 

tecnológica y el nivel internacional identifican 

a la Universidad de Lima desde hace 35 años. 

Somos una universidad integrada al mundo. 

Por ello, nuestros graduados son los 

profesionales que dominan el campo laboral 

en el país y en el extranjero. 

UNIVERSIDAD 

DE•LIMA 
5 

ñüS 



XVII Encuesta Anual 

EL PODER EN EL PERÚ 
Tal como lo ha hecho inin terrumpidame nte desde 1981, este año DEBATE volvió 

a realizar su tradicional Encu esta Anual del Poder, que busca ofrece r a sus lectores 

un perfil sobre la estructura y el ejercicio del pod er en e l Perú a pa rtir de los resu lta

dos de un cuestiona rio que es respondid o voluntariamente por una muestra selecta 

de personas cuyo análisis de los acontecimi entos es acaso más inteligente y pre

ciso -por su capacidad analítica o por su cercan ía a los círculos en los que se toman 

las principales dec isione s en e l país- que e l de un ciud ada no prom edio. 

DEBATE, julio,Aqos10 1997 

E n este sentido. si bien la 

enc uesta del pode r de 

DEBATE no tien e el rigor esta

dístico ele una encuesta tradi 

ciona l ele opini ón públi ca ni 

pretende convertir se en un es

tud io pro fund o o exacto -c ier

tamente imposibl e- de la estruc

tura del poder en el Perú , sí 

ayuda a descubrir un poco el 

trasfondo de éste. Se trata , en 

resumen, de un ejercic io lúdi co 

alrededor ele la po lítica al que 

gene rosa mente contribuyen 

nuestros encuestados y que per

mite a nuestros lector es contar 

con una herramienta singular 

para interpreta r la cambiante es

cena del poder. 

En ad ición, este año DEBATE 

encargó a Apoyo Opini ón y Mer

cado la realización de una en

cuesta exclu siva a la opini ón 

pública ele Lima Metropo litana; 

ésta permite contrastar la visión 

que sob re el poder tiene n las 

minorías estratégicas que con

forman la muestra de panicipan

tes en la Encuesta Anual del Po

der, con la que tienen los ciuda

danos comunes y corrientes. En 

las páginas siguient es se presen

tan tocios estos resultad os, que 

en esta oportun idad traen im

po11antes sorpresas. 

Finalme nte, cabe mencionar 

que, como todos los años, las 

referencias al personal del Gru

po Apoyo y a sus empre sas o 

productos han sido omit idas. • 

9 
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1. Alberto 

Fujimori 

LOS 
10111ÁS 

DE 1997 
Los resultados de la Encuesta 

del Poder de DEBATE conclu yen 

que se ha produ cido una drástica 

modificac ión. En la lista de los JO 

peruanos más poderosos, sólo seis 

de los que estaban en 1996 per

manecen en 1997: Alberto Fuji

mori , Vladimiro Montesinos, Ni

colás Hermoza (pasa del qu into 

lugar al tercero) , Jorge Carnet (re

trocede del tercero al cuarto ), 

Alberto An clrade (ava n za de l 

séptimo al sexto) y Dionisia Ro

mero (pasa del octavo al sép

timo). Este año ingresan a la 

decena del poder Vícto r Joy Way, 

Carlos Torres y Torres Lara, Fran-

3. Nicolás Hermoza Ríos 

cisco Tudela y Absalón Vásquez. 

Salen, en cambio, Jaime Yosh i

yama (que ya no aparece entre 

los 30 prim eros), Martha Chávez, 

Alberto Pandol fi y Javier Pérez de 

Cuéllar. 

La novedad más importante ele 

la Encuesta del Poder de 1997 es 

un resultado que no se había vis

to en ninguna de las 16 encuestas 

simila res real izadas por DEBATE : 

la escasa di fe rencia entre los 

puntajes obte nid os por el prime

ro de la encuesta (q ue este año, 

al igual que en todas las encues

tas anterio res, es ocupado por el 

presidente de la Repú blica) y el 

5. Víctor Joy Way 

segundo (Monte sinos). La presen

cia del asesor del Servicio de In

teli gencia Nac ional en la Encues

ta del Poder ele DEBATE no es 

recient e: en 1991 ingresó en el 

puesto 12, en 1992 pasó a la cuar

ta ubi cació n y desde 1993 ha per

manecido en el segund o lugar , 

lo que refleja que Mont esinos se 

ha conso l idado, en la opini ón de 

enc uesiados , como el peruan o 

más pode roso después del pres i

dente. Lo singu lar del resul tado 

de la encuesta de este año es 

que Montes inos se ubica en un 

"después" mu y próx imo. Un nú

mero significativo de enc uesta-

DEBATE, julio-AGOSTO 1997 



6. Alberto 

Andrade 

dos menc ionó a Montes inos { (a;o,;,:~¡;,;. 
como e l peruano más pode roso, \ 

antes que Fujimo ri. Una impre

sió n similar a esta última es la 

que tiene el ciudada no pro me

dio de Lima Metropoli tana, de 

acue rdo con los sorprendentes 

resultados de la encuesta de o pi

nión púb lica hecha , en exclusiva 

para DEBATE , por Apoyo O pi

nión y Mercado (página 13). 

El comandant e general de las 

DEBATE, julio,Aqos10 1997 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

10.Absalón 

Vásquez 

7. 8. 9. 

Carlos Torres 

y Torres Lara 

10. 



Fuerzas Armadas , el ge neral 

Hermoza, también avanza po

sicione s y es percibido por los 

encues tad os, junto con e l pre

sidente Fujimor i y e l aseso r 

Montes inos, como uno de los 

integrant es de la cúpula de l po

der. Ningún ot ro miembro de 

las Fuerza s Armada s aparece 
en la lista de este año, ni si

quiera los ministros de Defen

sa o del Inte rior. 

En cua nto a la presencia de 
integrantes del gabine te minis

terial , destaca la presencia del 

ministro Carnet. Se trata del 

ministro de Economía que más 

tiempo ha permanecido en el 

cargo y, a pesar de las recientes 
críticas preside nciales por ha

ber calificado de "comechad os" 

a algunos jubilados , parece cla

ro que é l tiene una relació n de 

confianza singu lar con e l pres i

dente Fujimori. Sólo dos minis-

Los 30 más poderosos 

Permanecen 

• Alberto Fujimori (1) 

• Vladimiro Monte sinos (2) 

• Nicolás Hermoza (5) 

• Jorge Carnet (3) 

• Víctor Joy Way (14) 

• Alberto Andrade (7) 

• Dionisio Romero (8) 

• Carlos Torres y Torre s (16) 

• Francisco Tudela (13) 

eros más integran la lista: e l can

ciller Tudela (9) y el premier 

Pandolfi (12). 

Los miembro s de la opos i

ción mencionados son el alcal

de Andrade (6) , e l embajador 

Pérez de Cuéllar (18), Mario 

Vargas Llosa 09) y Lourdes Flo
res (29). En el campo del pe rio

dismo, los encue stados inclu

yeron a César Hildebrandt 03), 
Alejandro Miró Quesada (17) y 

Manuel d 'Ornellas (27). A su 
vez, los congres istas menciona

dos son Joy Way (5), Torres y 

Torres Lara (8) , Chávez (14) y 

Flores . El clero está representa

do por el ca rdenal Augusto 

Varga s Alza mora (11) y 

monseño r Juan Luis Cipriani 

(15). Por su parte, e l sec tor 

empresa rial cue nta a Dionisio 
Ro mero (7), Jorg e Picasso (21), 

Genar o De lgado Parker (22 ) y 

Alberto Benavides (25). • 

Ranking de los 30 
más poderosos de 1997 

1. Alberto Fujimori 

2. Vladimiro Monte sinos 

3. Nicolás Hermoza Ríos 

4. Jorge Carnet 

5. Víctor Joy Way 

6. Alberto Andrad e 

7. Dionisio Romero 

8. Carlos Torres y Torre s Lara 

9. Francisco Tudela 

10. Absalón Vásquez 

11 . Augusto Vargas Alzamor a 

12. Alberto Pandolfi 

13. César Hildebrandt 

14. Martha Chávez 

15. Juan Luis Cipriani 

16. Santiago Fujimori 

17. Alejandro Miró Quesada 

18. Javier Pérez de Cuéllar 

19. Mario Varga s Llosa 

20. Jorge Santistevan 

21. Jorge Picasso 

22. Genaro Delgado Parker 

23. José Dellepiane 

24. Blanca Nélida Colán 

25. Alberto Benavides 

26. Augusto Miyagu suku 

27. Manuel d'Ornella s 

28. Beatriz Boza 

29. Lourdes Flores 

30. Roberto Abusada 

10,872 

10,536 

8,008 

5,152 

4,344 

2,056 

1,712 

1,336 

1,304 

1,120 

1,104 

992 

928 

864 

808 

536 

464 

384 

320 

312 

248 

240 

184 

176 

152 

144 

136 

128 

128 

112 

• Augu sto Vargas Alzamora (11) 
con relación 

al año pasado 
• Alberto Pandolfi (9) 

• Martha Chávez (6) 

• Juan Luis Cipriani (19) 

Entran 

• Absalón Vásquez 
Salen 

• Santiago Fujimori (12) • César Hildebrandt • Antonio Ketín Vida! (17) 

• Alejandro Miró Quesada (21) • Jorge Santistevan • Adrián Revilla (18) 

• Javier Pérez de Cuéllar (1 O) • José Dellepiane • Jorge González Izquierdo (20) 

• Mario Vargas Llosa (26) • Blanca Nélida Colán • Daniel Hokama (23) 

• Jorge Picasso (22) • Alberto Benavides • Luis Castañeda (25) 

• Genaro Delgado Parker (15} • Augu sto Miyagusuku • Eduardo Farah (27) 

• Beatriz Boza (28) • Manuel d'Ornellas • Susana de la Puente (29) 

• Roberto Abusada (24) • Lourdes Flores • Juan Briones (30) 

• El número entre paréntesis indica su ubicación en la Encuesta del Poder de 1996. 

12 DEBATE, julio~AGOSTO 1997 
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Encuesta de opinión pública 

VOX POPULI . ; 
EL PODER DE 

VLADIMIRO 

Para contrastar la visión de quienes 
respondieron la Encuesta del Poder de 
DEBATE con el sentir de la opinión 
pública, se le encargó a Apoyo Opi
nión y Mercado la realización de un 
sondeo en Lima Metropolitana sobre 
algunas preguntas incluidas en la En
cuesta del Poder. La encuesta se reali
zó entre el 6 y el 9 de junio de 1997 a 
una muestra aleatoria de 517 personas 

mayores de 18 años. 
El resultado más sorprende nte es 

que , según el 46%, Vladimiro Montesi
nos es el peruano más poderoso, mien
tras que 37% cree que esca posición 
corresponde al presidente Alberto Fu

jimori. Cabe mencionar que en esta 
pregunta se les propu so a los entrevis
tados escoge r entre una terna que 
incluyó a Fujirnori, Montesinos y al 
general Hermoza, quienes son, según la 
Encuesta del Poder de DEBATE, los tres 

peruanos más poderosos. 
Además, un tercio de la población 

cree que el próximo presidente del 
Perú será Alberto Andrade, mientras 
que 20% cree que Fujimori segu irá en 
el cargo durante un lustro más. • 

¿Usted cree que el poder que actual

mente tienen las Fuerzas Armadas en 

el país es ... ? 

Excesivo 

El que deben tener 

Insuficiente 

No precisa 

Tota l 

49 
30 
17 
4 

¿Usted cree que el poder que actual

mente tienen los medios de comuni

cación en el país es ... ? 

Excesivo 

El que deben tener 

Insuf iciente 

No precisa 

Total 

13 
47 
33 

7 

Fuente : Apoyo Opinión y Mercado S.A. 

Junio 1997 

DEBATE, julio-AGOSTO 1997 

¿Cuál de los siguientes personajes cree usted que 

es el peruano más poderoso? 
Nivel socioeconómico 

Total A B e D 

Vladimiro Montesinos 46 64 59 49 37 

Alberto Fujimori 37 22 29 34 45 

Nicolás de Bari Hermoza 8 12 8 7 8 

No precisa 9 2 4 10 10 

¿Cuáles de los siguientes personajes cree usted que son los 

principales líderes de la oposición? 
Nivel socioeco nómico 

Total A B e D 

Fernan do Olivera 43 50 46 38 47 

Alberto Andrade 24 26 24 23 26 

Lourdes Flores 23 48 26 26 15 

Javier Pérez de Cuéllar 10 7 14 8 11 

Alan García 9 o 6 14 8 

Luis Castañeda 6 5 10 3 8 

Ninguno 2 o 2 3 

No precisa 15 5 11 17 16 

¿Qué cree que es lo peor que podría ocurrir en el Perú 

en los próximos tres años? 
Nivel socioeconómico 

Total A B e D 

Que resurja el terrorismo 48 55 51 45 49 

Que AF se lance a la reelecció n 27 28 31 29 23 

Que haya un golpe de Estado 19 12 14 21 20 

No precisa 6 5 4 5 8 

¿Qué cree que es lo mejor que podría ocurrir en el Perú 

en los próximos tres años? 
Nivel socioeco nómico 

Total A B e D 

Que aumente el empleo 56 57 46 53 63 

Que se reduzca la pobreza 24 24 23 26 23 

Que AF desis ta de ir a la reelección 17 14 29 18 10 

No precisa 3 5 2 3 4 

";. 

¿Quién cree usted que será el próximo presidente del Perú 

en el período 2000-2005? 

Nivel socioecon ómico 

Total A B e D 

Albert o Andrade 33 33 49 36 23 

Alberto Fujimori 20 24 15 19 21 

Otro 12 17 10 8 17 

No precisa 35 26 26 37 39 

13 
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Fernando 
de 

Trazegnies 

P.ERIODISTAS 
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César 
Hildelbrandt 
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~anuf~~~f;{ 
d'Ornellas 
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Lúe 
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Julio 
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CONGRESISTAS 

1. 
Víctor 

Joy Way 

2. 3. 
Carlos Torres Martha 

y Torres Chávez 
Lourdes 
Flores 

20 
MATAS 

EL PODER 
SECTORIAL 

EMPRESARIOS-------. 
5. Alberto Benaúcles 
6. Carlos Boloña 
7. Enrique Pendavis 
8. Walte r Piazza 
9. Juan Antonio Aguirre Roca 
10. Jorge Carnet 

TECNOCRATAS --~ 
5. Fritz Du I3ois 
6. Beatriz Boza 
7. Luis Castaiieda Lossio 
8. Manuel Romero Caro 
9. Javier Silva Ruete 
JO. Hernando ele Soto 

INTELECTIJALES---~ 
5. Julio Cotler 
6. Luis Jaime Cisneros 
7. 1-lernanclo ele Soto 
8. Alfredo Bryce Echenique 
9. Gustavo Gutiér rez 
10. Manu el Moreyra 

PERJODISTAS ------, 
5. Alejandro Miró Quesada 
6. Enrique Zileri 
7. Aure lio Miró Quesada 
8. Manuel Romero Caro 
9. Mirko Lauer 
10. Jaime de Althaus 

FUERZAS ARMADAS 

5. Guido Guevara 
6. Rodolfo Robles 
7. Julio Salazar 
8. César Sauceda 
9. Antoni o lbárcena 
JO. Elt:sván 13ello 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
5. Blanca 1élicla Colán 
6. Carmen Higaonm 1 
7. José Dell epiane 
8. Fritz Du Bois 
9. Augusto Miyagusuku 
10. Germán Suárez 

RELIGIOSOS------. 
5. Hubert Lanssiers 
6. Miguel lrízar 
7. Luis 13ambarén 
8. Ricardo Dura nd 
9. Felipe Mac Greg or 
10. Salvador Piñeiro 

CONG RESISTAS--~ 
5. Fernando Olivera 
6. Enrique Chirinos Soto 
7. Carlos Ferrero Costa 
8. Javier Diez Canseco 
9. Henry Pease 
10. Áncero Flores Araoz 
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INFLUYEN EN FUJIMORI 
¿Quiénes cree usted que son las personas que más influyen en Alberto Fujimori? 

3. 

Jorge 
Carnet 

LÍDERES DE OPOSICIÓN 
¿Quiénes cree usted que son los principales líderes de oposición? 

2. Femando 
Olivera 

l. 

Vladimiro 
Montesinos 

5. Santiago Fujimori 
6. víctor Joy Way 
7. Juan Luis Cipriani 
8. Kenji Fujimori 
9. Michel Camdessus 
1 O. Carlos Torres y Torres Lara 

~) ....._,.__ __ 
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Influyen en Fujimori. 

Esta pregunta o frece la per

cepción de los enc uestados 

sob re aquellas persona s a 

qui enes el president e Fujimori 

pres ta ma yor aten ción , e l 

inner circle. Entre qui enes son 

mencionados en este grupo fi

guran 6 persona s que apa re

cen entr e los 10 peru anos 

con más poder: Vladimir o 

Mo ntes inos, Nicolás He m1oza, 

Jo rge Carne t, Absa ló n Vás

quez, Víctor Joy Way y Carlos 

To rres y Torre s Lara. Destaca 

la presencia del ex ministro 

Vásque z, d e qui en algunas 

vers io nes sos tienen que sería 

una suerte de sec reta rio gene

ral de organiza ción política del 

acc io nar pres idencia l y que ju

garía un papel decisivo en las 

giras preside nciales a provin

c ias. El único extranjero de la 

lista , según los encuestados, 

es e l director ge rente del FMI 

Michel Camdess us. Ninguna 

mujer apa rece entre las 10 per

sonas con más influen cia so

bre el president e Fujimori. 

Los lideres de la oposi

ción. En cambio , una mujer , 

la congresista Lourdes Flores, 

encabeza la lista de líde res de 

la o posició n gracias al desta

cado papel que desempeña en 

el Congreso. Otro cong resista, 

Fe rnando O livera, aparece en 

segund o lugar. Por su parte , 

el líder de UPP, Javie r Pé rez 

de Cué llar, qui en hace un año 

encabeza ba esta secc ión de la 

encuesta, desce ndió al sexto 

luga r, lo que se puede expli

car por su falta de presencia 

en la esce na políti ca nacional. 

El único pe rio dista que fi

gura en este rubro es César 

Hildebr andt , qui en desde su 

programa de te levisión enca

beza las denun cias contra e l 

gobi e rno. Finalment e , e l alcal

de Alberto Andrad e -percibi

do corno e l más serio riva l de 

Alberto Fujirno ri en una e lec

ción presiden cial- figura en el 

te rcer puesto. El año pasado 

estaba en e l segund o lugar de 

esta lista. 
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MUJERES INFLUYENTES 
¿Quiénes cree usted que son las mujeres más influyentes en el Perú? 

1. Martha 
Chávez 

Mujeres influyentes. La 

congres ista Martha Chávez es 

percib ida como la mujer más 

influyente en el Perú, segu ida 

por la lideresa de la oposició n 

Lourdes Flores. Estas dos re

prese ntantes del Poder Legis

lativo son considerada s más 

influyentes que las dos mi

ni s tra s d e este gobie rno , 

Miriam Schenone y Eisa Ca

rrera (puestos cuarto y sex to , 

respectivament e). En este gru

po destacan también dos pro

fesio nale s jóvenes con una 

formación académica y profe

siona l parecida. La jefa de In

decopi y Prom perú, Beat riz 

Boza (quien además encabe

za la lista ele los funcionarios 

públi cos con más pode r) y la 

directora de ).P. Morgan, Su

sana de la Pu ente. Gise la 

Valcá rce l también aparece , 

posiblemente por su influen

cia desde la te levisió n. Final

mente , la primera dama ele la 

Nación , Keiko Sofía Fujimori, 

figuró en e l puesto 12. • 

2. Lounles 
Flores 
Nano 

3. Beatriz 
Boza 

5. Martha Hildelbrandt 

6. Eisa Carrera 

7. Blanca Nélida Colán 

8. Susana de la Puente 

9. Luz Salgado 

1 O. Gisela Valcárcel 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
DEL GOBIERNO 

¿Cómo evalúa la gestión del gobierno en los 
siguientes temas? 

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

Estabili zación económica 3.75 

Lucha contra la subvers ión 3.57 

Promoción de la inversión 3.16 

Reforma/ modernización económica 2.99 

Lucha cont ra el narcotráfico 2.59 

Lucha contra la pobreza 2.13 

Lucha contra la corrupción 1.91 

Generación de empleo 1.72 

Fortalecimiento institucional 1.59 

17 



DESEMPEÑO MINISTERIAL 
¿Quiénes han sido los mejores y peores ministros del 

segundo gobierno de Alberto Fujimori? 

Los mejores ministros 

1. Francisco Tudela 

2. Jorge Carnet 

3. Jaime Yoshiyama 

4. Dante Córdova 

5. Daniel Hokama 

PRINCIPALES PROBLEMAS 

¿Cuáles son los principales pro

blemas que debería enfrentar el 

gobierno? 

1. Falta de empleo 

2. Pobreza 

3. Crisis instituciona l 

4. Corrupción 

5. Educación deficiente 

PRINCIPALES LOGROS 

Los peores ministros 

1. Jorge González Izquierdo 

2. Juan Briones Dávila 

3. Absalón Vásquez 

4. Alberto Pandolf i 

5. Jorge Carnet 

Entre los mejore s ministro s del 

segun do período gubername ntal 

de l preside nte Alberto Fujimori, 

tres seguía n integran do , al cierre 

de esta ed ició n, el Consejo de 

Ministros. 

El canciller Francisco Tude la 

encabeza la lista de los mejores 

ministros. Su amp lio conocimien

to sobre política internaciona l, e l 

manejo de las negociac iones con 

el Ecuador y su dese mpeño du

rante la crisis de los rehenes, son 

algunos de los facto res que seg u

ramente pesaron en la decisión 

de los enc uestados de DEBATE . 

l. 

Estabilización 
¿Cuál cree usted que es el principal logro del actual gobierno? 

Incluso , hay quienes especu lan 

sob re la condición de "presiden

ciable" de Tudela , si bien é l ha 

descartado dicha posibi lidad. 

Le sigue el ministro de Econo

mía, Jorge Carnet , quien no sólo 

ha bat ido un récord de perma

nenc ia en tan difícil cargo sino 

que se trata de un caso cu rioso 

deb ido a que produ ce reaccio

nes encontradas. Mientras q ue 

para algunos encuestados Carnet 

es e l seg und o mejor ministro , 

otros desapr ueban su ges tión al 

punto que éste aparece e n e l 

quinto luga r en la lista ele los 

peores ministros. 
De otro lado , el ministro de 

Traba jo, Jorge Gonzá lez Izqu ie r

do es, segú n los encues tados, el 

peor ministro del seg undo go

bierno de Fujimori. Ello podría 

exp licarse por e l hecho de que 

la "falta ele empleo " sea cons ide

rado , desd e hace var ios años, 

como el principal problema que 

debe enfren tar e l gobierno. 

Fina lmente , los errores del go

bierno que son más destacados 

por los e ncues tado s giran alre

dedor ele aquello s temas que , 

precisamente , han venido opa

cando la imagen presidencia l en 

los últ imos tiempos . • 

2. 

Lucha 
contra la 

subversión 

PRINCIPALES ERRORES 
l. Autoritarismo 2. Deseo de reelección ¿Cuál cree usted que es el principal error del actual gobierno? 
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11

MINISTERIABLES11 

Al margen de su filiación política, ¿quién cree usted que sería el peruano(a) que 

mejor podría desempeñar cada una de las siguientes funciones ministeriables? 

En un conte xto en el que se 

especula sobre relevos en la com

posic ión del Consejo de Min is

tros, DEBATE les solic itó a los 

encuestados que, al margen de 

su filiación política , formaran su 

gabinet e mini sterial ideal. Una 

suerte de dream team mini ste

rial. Cabe destacar que sólo se 

presenta a los ·'mini steriables" 

que alcanzaron una votación sig

ni ficativa , razón por la cual no se 

incluyen las carteras de Trans

portes y Comuni caciones, Pes

quería, Defensa, Indu stria y Pre

sidenc ia. 

Francisco [l 
Tudela ,.. 

Relaciones _ 
Exteriores 

<ff' 

Jorge 
Avendaño 

Justicia 

Antonio ¡ 
Ketín Vida! 

Interior 

_1'. . • 

Luis 
Castañeda 

Lossio 
Salud 

Carlos 
Amat y 

León 
Agricultura 

Mario 
Paseo 
Trabajo 

Beatriz 
Merino 
De la Mujer 

Carlos 
Boloña 
Economía y 
Finanzas 

Alberto 
Benavides 
Energía y 
Minas 

La característica común de las 

personas consideradas es que 

son profes ionales independien

tes especial izados en un tema 

vinculado a la cosa pública. Va

rios de ellos han ocupado altos 

cargos públicos durante este go

bierno, pero se alejaron del mis

mo. Es el caso ele Ketín Vida!, 

Luis Castañeda, Carlos Amat y 

León y Carlos Boloña. De otro 

lado , destaca la presenc ia en este 

"gab inete ideal" ele los congre

sistas de opos ición Jorge 

Avendaño y Beatri z Merino. Fi

nalmente, Francisco Tudela fue 

el único integrante del actual ga

bine te incl uido en este rubro de 

la encuesta. • 

EL PODER EXTERNO 

INSTITUCIONES INFLUYENTES 

¿Cuáles cree usted que son las dos instituciones extran

jeras, públicas o privadas, que más influyen en el curso 

de los acontecimientos en el Perú? 

1. Fondo Monetario Interna cion al (FMI) 

2. Banco Mundial (BM) 

3. Gobierno de Estados Unidos 

4 . Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

5. Central lntelligence Agency (CIA) 

6. Gobierno de Japó n 

7. Telef ónica del Perú 

8. Drug Enforcem ent Agen cy (DEA) 

9. Agency for lnternation al Develop ment (AID) 

1 O. J .P. Morgan 

EXTRANJEROS INFLUYENTES 

¿Quiénes son los dos extranjeros que. independ ien

temente del lugar en que residen, influyen más en el 

curso de los acontecimientos del Perú? 

1. Michel Camdessu s 

2. Bill Clinton 

3. Ryutaro Hashimoto 

4. Enrique Iglesias 

5. Francisco Moncayo 

6. Luigi Einaudi 

7. Dennis Jett 

8. Barry McCaffrey 

9. Juan Pablo 11 

1 O. Mario Vargas Llosa 
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INSTITUCIONES 

INSTITUCIONES 

EFICIENTES 

Indique dos instituciones públicas o privadas 

que destaquen por su eficiencia. 

1. Sunat 

2. lndecopi 

3. Tiendas Wong 

4. Municipalidad Metropolitana de Lima 

5. Telefónica del Perú 

6. Sporting Cristal 

INSTITUCIONES 

INEFICIENTES 

Indique dos ins titucion es públicas o priva das 

que destaquen por su ineficiencia . 

1 . Poder Judicial 

2. Policía Nacional 

3. Congres o de la Repúb lica 

4. Telefónica del Perú 

5. Ministerio de Educación 

6. Ministerio Público 

F.ntre las institu ciones extranjeras más influ 

yentes destacan tres organ ismos mult i laterales 

(FMI , Banco Mundial y el BID). el gobierno de 

Estados Unid os, así como tres agencias del mis

mo (CIA, DEA y AID), el gobierno del Japón y 

dos empresas p rivadas: Telefónica del Perú y .J.P. 

Morga n. 

Consecuentemente, varias de las personas que 

dirigen las mencionadas instituciones aparecen 

tamb ién en la lista de ex tranjeros más influ yen tes 

sobre el curso de los eventos en el Perú, que es 

encabezada por el directo r gerente del FM I, 

Michel Camdessus, y que además inclu ye, en el 

quinto puesto, al general ecuatoriano Francisco 

Moncayo. Finalmente, cuatro iniegrantes del go

bierno de Estados Unidos son mencionados en 

este rubro de la encuesta. 
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INSTITUCIONES 

CORRUPTAS 

Indique dos instituciones peruanas afect a
das por la corrupción . 

1. Poder Jud icia l 

2. Policía Naciona l 

3. Fuerzas Armadas 

4. Servicio de Inteligenc ia Naciona l (SIN) 

5. Popular y Porvenir 

6. Congreso de la República 

Tres instituciones públ icas -incluye ndo a la Sunat, lnde

copi y al Municipio de Lima- se encuemran este año entre las más 

eficientes del país en la opinión de los encuestados de DEBATE, 

lista en la que también figuran dos empresas privadas (Tiendas 

Wong y Telefónica del Perú) y un equipo de fútbol: el Sporting 

Cristal, que el año pasado logró el tricampeonato. Por su parte, el 

Poder Judicial y la Policí,1 1acional no sólo son percibidas por los 

encuestados como las instituciones más ineficientes, sino también 

como las más corruptas. Finalmente, cabe destacar que así como 

algunos encuestados aprecian el desempeño de Telefónica del 

Perú , otros la incluyen en la lista de organizaciones ineficientes. • 

PERUANOS CON 

PRESTIGIO INTERNACIONAL 

¿Quiénes son los peruanos con mayor prestigio internacional? 
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EL PODER DE LAS FUERZAS ARMADAS El futur o. Los encuestados de 
DEBATE creen que la generación 

de empleo es lo mejor que po

drí a ocurrir en el Perú en los 

siguientes tres años , mie ntra s 
qu e la eventualidad de la re

elecc ión del presidente Alberto 
Fujimori es conside rada como 

lo más nega tivo, seguido de la 
posibilidad de que resurja el te

rrorismo. Un eve ntual regreso 
de Alan García a la p olítica pe

ru a n a tam b ié n · es percib ido 

como un hecho negativo. 

¿Cree que el p oder que actualmente tienen las Fuerzas Armadas en el país es .. ? 

92% 
EXCESIVO 

8% 
EL QUE DEBEN 

TENER 

0% 
INSUFICIENTE 

EL PODER DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

No existe una percepción co

mún entre lo que piensan la opi
nión pública y las minorías estra

tégicas encuestadas por DEBATE 

con relación al pode r que tienen 

los medios de comunicación y las 

Fuerzas Armadas . En relación 

con estas últimas, el 92% de los 
encuestados por DEBATE cree 

que su poder es excesivo, opi

nión que sólo comparte el 49% 

de la población de Lima Metro

politana entrevistada por Apoyo 

Opinión y Mercado . En el caso 
de los medios de comunicación , 

el 22% de los encuestados cree 

que su pode r es exces ivo frente 
a 13% de la opinión públi ca que 

piensa lo mismo. 

¿ Cree que el poder que actualmente tienen los medios de comunicación en el país es .. ? 

22% 
EXCESIVO 

67% 
EL QUE DEBEN 

TENER 

POLÍTICOS QUE DESTACARÁN 

¿Quiénes cree usted que son los dos p olíticos que 

des tacarán más en los próximos años? 

1. Albert o Andr ade 

2. Francisco Tudela 

3. Lourd es Flores 

4. Alberto Fujimori 

5. Fernando Olivera 

6. Luis Castañeda Lossio 

7. Alan García 

8. Jaim e Yoshiyama 

9. Alex Kouri 

1 O. Víctor Joy Way 

11°/o 
INSUFICIENTE 

La lista de personas que debe
rían tener un papel más activo en 

la política peruana só lo incluye a 
hombres. De e llos, dos han sido 

ministros del presidente Fujimori 

(Boloña y Yoshiyama) y uno lo 

es actualmente (Tudela). • 

PAPEL MÁS ACTIVO EN POLÍTICA 

Mencione a dos p erson as que usted consi dera que 

deb erían tener un papel más activo en la polít ica. 

1. Francisco Tudela 

2. Luis Castañeda Lossio 

3. Carlos Boloña 

4. Manuel Moreyra 

5. Fernando de Traz egnies 

6. Alberto Andrade 

7. Javier Pérez de Cuéllar 

8. Javier Valle Riestra 

9. Jaime Yoshiyama 

1 O. Jorge Santistevan 
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¿QUÉ ES LO MEJOR QUE PODRÍA OCURRIR 
EN EL PERÚ EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS? 

/ 

4. Que aumenten 
la pobreza y el desempleo 

DEBATE, julio,AGOSTO l 9 9 7 

5. Que podamos vivir 
en democracia 

¿QUÉ ES LO PEOR QUE PODRÍA OCURRIR 
EN EL PERÚ EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS? 

5. Que regrese Alan García 
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DEBERÍAN RETIRARSE DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA 
Mencione a las personas que usted cree que al país le conviene que se retiren de la actividad política. 

Manha Chávez es sin duda 

la integrante del actual gob ier

no que con más pasión ha 

d efend id o las p os ic iones 

oficialistas desde su curul en 

el Congreso y mediant e una 

activa presencia en los medios 

de comun icación. Reciente

mente, ello la ha llevado a rea

lizar ardoro sas defensas de po

sicio nes con las cuales la opi

nión pública discrepa radical

mente . Su entu siasmo por de

fender al gobierno y prin ci-

PRESIDENCIA PARA EL 2000 

Al margen de sus preferencias 

políticas , ¿quién cree usted que 

será presidente del Perú en el 

período 2000-2005? 

Alberto Fujimori 45% 

Alberto Andrade 42% 

Francisco Tudela 5% 

Otros 8% 

4. Alberto 
Fujimori 

5. Enrique Chirinos Soto 

6. Alan García 
7. Javier Diez Canseco 

8. Nicolás Hermoza Ríos 

9. Jorge González Izquierdo 

1 O. Javier Pérez de Cuéllar 

palmente al presidente Alber

to Fu jim o ri , le perm iti ó a 

Martha Chávez, en 1995, con

vertirse en la candidata al Con

greso que obtuvo más votos. 

Pero en 1997, en un contexto 

de marcad o declive ele la ima

gen del gobierno , ella ha pa

sado a representar, ante los 

ojos de mu chos, tocios los 

defectos y ninguna ele las vir

tudes del actual régimen. Por 

ello, qui zá, encabeza la l ista 

de quien es debe rían retir ar e 

de la actividad pol ítica. De esta 

lista, seis personas -incluyen

do al presiden te Fujim ori, su 

asesor Vlaclimi ro Monte sinos 

y el general Nico lás Hermoza , 

los tres peruanos más podero

sos según la Encuesta del Po

der de DEBATE- pertenece n a 

las filas gubername ntales, ade

más del congresista Enriq ue 

Chirin os Soto, bastante cerca

no al gobierno . Y tres integran 

la oposición: Alan García , Ja

vie r D iez Canseco y Jav ier 

Pérez de Cuéllar. • 
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Para que usted disfrute ... 

-LA SENAL 
MAS CLARA 

Y NITIDA 

Celular 2000 amplía su red 

en más de un 70°/o 

En los últimos cuatro meses en CELULAR 2000 hemos trabajado 
incansablemente para incrementar el rendimiento de nuestra red. 
Compruebe usted los resultados de la calidad de nuestro servicio. 

LA UNION EMPIEZA A DAR SUS FRUTOS. 

2 TELE 

ceo @BELLSOUTH 
Unión que signifi ca muc ho para usted. 
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El poder económ ico en el Perú 

SECRETOS DE FAMILIA 

H oy se da por hecho que los 

llamad os grupo s de poder 

eco nó mico son un factor d a

- ve en la eco nomía , con in-
fluencia en las esferas altas del pode r 

político y que goza n de prestigio 

social. ¿Es eso cie1to? Una de las pri

meras lecc iones que se aprenden al 

estud ia r estos temas es que el con

cepto mismo d e poder es difícil de 

definir . La exper iencia de investiga

ción y los largos años de re flexión 

sob re los enigma s de l pode r tamb ién 

me indi can que las cosas distan mu
cho de ser tan simples. 

Empec emos con una breve defini

ció n de los grupos ele poder econó

mico para luego adentram os en la 

dificil tarea de disce rnir su "poder". 

#Francisco Durand , profesor de 

Ciencia Política , Universidad de 
Tex as, San Antonio. 
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FRANC ISCO DURAND* 

Los grupos se llaman así por ser con

glomerados ele fi rmas lega lmente in

depend ientes pero con estrecha re la

ción entre sí. Decenas de empresa s 

están unida s en torno a una "empre

sa madr e" po r lazos de propiedad y 

gerencia. Sobre esta base las empre

sas incurren en transaccio nes eco nó

micas y transferen cia de recursos que 

rebajan costos y desp laza n a los com

pet ido res. Es el poder de una es

tructura multiempresarial que maneja 

una gran cantidad de recursos. En la 

medida en que la gran mayoría de 

estos gmpos son propiedad de fami

lias que controlan la mayor parte ele 

las acciones y ejercen funciones de 

dirección, e l poder de los gmpos tiene 

una dimensión social particular. Son 

modern os tecnológicamente , pero se 

caracterizan por e l "familismo". Es un 

poder concentrado, impersonal, pero 

en e l fondo familiar. 

Para aproximarnos a los grupos 

peruanos veremos qué tan fuertes 

son en relació n con otros grupos de 

pode r del contin ente , cuál es su 

modus ope randi político, y-muy bre

vemente- cómo los demás ven a ese 

pode r y actúan frente a él. 

PREDOMINIO ECONÓMICO 

Los grupos de poder económico se 

han constituido a lo largo ele varias 

décadas (y emergie ndo después de 

la caída de la oligarq uía y el debilita

mient o del Estado empresa rio) en el 

sec tor más poderoso del capi ta l na

cional. Los procesos de privat izació n 

y globa lización en curso está n acen

tuand o ese poder porque hay un tras

paso de rique za de l Estado hacia los 

grandes inversionistas. Ahora reina 

el sector privad o, cuya vanguardia 

son los grupos, y en torno a ellos se 
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está n desa rro llando tend e ncia s 
asoc iativas . Este proce so modifica 
sustancialmente e l mapa del poder 
eco nómico del país, pero horizontal 
mente , a nivel de la cúp ula , y no 
tanto verticalmente ni hacia abajo. 

El poder económico de los gru
pos viene de su ubicaci ón est ratég i
ca en varias ramas de la economía, 
tanto en e l sec tor productivo como 

en el financ ie ro, y por los lazos que 
los grupos tienen con otros capitale s 
igualment e grande s. Por ejemplo , las 
empresas madre de ocho de los gran
d es g rup os peruanos (Be ntín , 
Bresc ia, Delgado Parker, Lucion i, 

Piazza, Ro mero , Rodríguez y Wiese) 
facturan de US$790 millones al año 
(Banco Continental, copropi edad de 
Brescia) a US$28 millones (Tele 2000, 
hasta hace poco del grupo Delgado 
Parker) (Datos de Amén·ca Econo
mía , edició n 1995-96, pp. 175-176). 
A ello se añaden las ventas de las 
dece nas de empresas que giran alre
dedor de estas empresas madre, y 
cuyo número llega a las varias dece
nas por grupo. En té rminos de fortu
nas familiares, la única perua na que 
se ha estimado es la de los hermanos 
Pedro y Mario Bresc ia. Ascie nde a 
US$1,000 millones, y es equiparable 
a otras como las de las fami lias 
Odeb recht, Camargo Correa y Moraes 
(Brasil); Zambra no, Arango y Garza 
Calderón (México); Cisneros (Vene
zue la), Santo Domingo y Ardilla Lulle 
(Colombia), y Noboa del Ecuador. La 

fortuna de los Bresc ia, sin embargo, 
dista de las que posee n los top 
billonarios latinoame ricanos. Es un 
poderío de nivel intermedio y menor 
a las fort una s de Slim Helu y 

Azcárraga (México); Bunge, Macri, 
Pérez Companc y Rocca (Argentina); 
Moraes (Brasil); y Luksic, Angellini y 

Marte (Chile). Todas éstas oscilan 
entre US$2,000 millones y US$6,000 
millones (Forbes julio 1996, US-Latin 
Trade septiembre 1996). Ninguna de 
e llas, sin embarg o, alcanza a las for
tunas ilega les de la droga colombia
na. La revista bogo tana Semana (ju
nio 30, 1996) las calcula en cifras 
espectac ulares. La de los Rodríguez 
de Cali llega a los US$12,000 millo
nes. El carte l de Mede llín tiene aún 
la respetable fortuna de los herede
ros de Pablo Escoba r, estimada en 
US$8,000 millones, y la de los Ochoa, 
en US$6,000 millones . Aunque sea 
du ro admit irlo, los verdaderos gru
pos top del continente son los narcos 
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La ligazón con estos 

capitales atranJvros 

potencia vi podvr 

tvc:nológlco. gvrvndal. 

financiero y produdlvo 

dv los grupos. 

puvs sv asocian dos 

giganta quv dvfivndvn 

un lntvrfs común. 

colo mbianos. El gru po más peque
ño, los Sarria, con una fortuna de 
US$3,000 millones, tiene tres veces 
más que los Brescia. 

El análisis de lo que valen las fa
milias o las empresas (individualmen

te y como conglo merad o) no es sufi
ciente para ente nder el pode r econó
mico de los grup os peruanos. Una 
mirada a la composición accionar ia 
de los grupos en e l sector financiero 
(allí don de predo minan), ind ica fuer
te asociatividad con otros gigantes. 
La asocia tividad, según los casos, se 
presenta también con empresas mul
tinaciona les y con grupos de pode r 
económico de o tros países (general 
mente de países vec inos, como Chi
le). La ligazó n con estos capita les 
extranjeros potencia el pode r tecno
lógico, gerencial, financie ro y pro
ductivo de los grupos, pues se aso
cian dos gigantes que defienden un 
interés común con sus múltiples re
cursos. Es un matrimonio de titanes. 
Esta fuerte asoc iatividad es muy evi
dente, por ejemplo, en el caso de los 
bancos y las AFP peruanas. 

OPACIDAD DEL 
PODER POÚTICO 

El pode r po lítico (entendid o como 
acceso e influencia en las deci sones 
políticas) que estos grupos ostenta n 

es real, pero difíc ilmen te observa
ble. La razón es simpl e. El método 
de hacer políti ca en e l Perú es de 
tipo indirecto y sobre ello no les 
conviene hablar ni a e mpre sarios ni 
a políti cos . Son bien guardados se
cre tos de familia y de Estado. 

Cabe aclarar que es te modus 
o pe randi no es nuevo. Según la te
sis del maestro Francois Bourricaud , 
la ol iga rquía agraria se acos tumbr ó 
a un dominio de tipo indirecto , vía 
una relación sec reta con el Ejecuti
vo, y sin contar con la mediación de 
partido s conserva dores. Los reem
plazant es de la oligarquía, los gru
pos de poder económico, han con
tinuad o con esta tradición. Esto se 
explica en parte por lo que les pasó 
a los pro pios o ligarcas, cuyo poder 
omnímodo y oste ntoso se vino aba
jo al perder su principal sos tén de 
soporte , e l Ejé rcito. La lecc ión de 
1968 (el moment o en que se "jod ió 
e l Peru" según la nueva interpre ta
ción de Mario Vargas Llosa) es sim

ple: en el Perú la riqueza manifie sta 
se puede convertir e n blan co de 
ataques políticos de fuerza s radica
les. Es mejor la riqueza oculta en 
conglomerados , más que en fam i
lias; en empresas , más que en ha
cienda s; no hacer demas iado ruido , 
ni sa lir en las páginas socia les. Los 
movimientos bruscos de un pez 
grande en una pecera chica siem

pre hace n olas. Esto es propio de 
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países de extrema concentración de 

riqu eza o, si se quiere, de "resenti

dos". (Por algo es, Mario). 

De lo poco que se conoce, dada 

la ausenc ia de estudi os específi cos, 

es posib le especu lar que los gran

des grupos de pode r usan una es

trategia tanto secreta como de múl

tipl es vías de acceso al poder polí 

tico. Lo de las múltiples vías es tam

bié n una respuesta al carácter gita

no de la política peruana. Si un 

canal falla , el otro se abre; si una 

forma de acceso se cierra , otras se 

activan. Los grupos peruanos de po

der eco nó mico han desarr o l lado 

una estructu ra comp leja de vasos 

comuni cantes que arti culan el po

der econó mico co n el políti co con 

muy var iados m ecanismos. Las for

mas y estil os son los sig uentes: el 

jefe del grupo úni camente actúa 

cuando es estrictam ente necesario 

y sólo en nive les muy altos ( jefes 

de partido s pol ít icos, algunos mi

nistros y presidentes). Las relacio

nes cotidi anas son con ducidas por 

allegados, gerentes de las grandes 

firm as, estud ios de abogados (de 

gra n efec ti v idad pues sirven con 

lealtad a sus cli entes de modo per

manente); o a través de agencias 

de publi cidad (ú til es para acceder 

a la prensa y a ciertos niveles de 

gobierno, a veces altos). Dos tipos 

de personajes hacen cambien las 

veces de conec tores. Los "emba ja

dores empresarial es", quiene s sien

do empresario s forman parte de co

mités o conse jos consultivos, y los 

ex fun cio nari os del sector púb l ico 

o diri gentes de partidos recl utad os 

por los grupos para servi r de enla

ce con el Estado y el Congreso . 

Foto: SILVIA FERNANDEZ 
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La gran riqueza no 

parece atar logrando 

legitimidad ante las 

mayorfas, ni siquiera 

hoy, a fines de siglo y 

en un momento de 

aceptación de una cultura 

empresarial. 

Otras formas más visibles de pre

sencia se logran a trav és de gremios 

e insti tucio nes empre sarial es. Esta 

forma es poco usada a escala de 

congl omerados. La mayoría de los 

grup os peruanos, o mandan geren

tes a los gremi os o simpl emente se 

absti enen de partici par. Algun as ex

cepciones existen. Los herma nos 

Gabriel y Ernesto Lanata Piaggio 

fuero n ambos presidentes de la So

cied ad acio nal de Indu stri as en 

1978 y 1981 respectivamente. Un 

miembro joven del Grupo Benavi

des de la Quintana preside la So

ciedad 1acional de M inería y Petró

leo. La Confi ep está presidid a por 

Jorge Picasso. En una ocasión Gena

ro Delgado Parke r pres idi ó la 

Asociac ion de Radio y Telev ision. Y 

creo que la lista termina ahí. Los 

Romero. Brescia, Nicoli ni, Ferreyros, 

Bentín. Lucioni , Galski , Rodríguez 

Banda. simplemente no acostum

bran ejercer funciones públi cas de 

liderazgo gremial. De ello se pued e 

deducir que estos puestos tienen 

poca import ancia para los grupos. 

La conform acion de bolsas es, fi

nal mente , otro 

métod o un tanto 

tosco, y bastante 

efect i vo para 

ocas i o nes ex

cepcio nales don

de una gran mo

vida política está 

en juego. Es una 

fo rma que data 

de hace mucho 

y que comienza 

en el momento 

en que las viejas 

elites aristocráti

cas perdieron el 

control del po

der políti co. Al

gunos casos se 

conocen, pero todo queda en el ám

bito de los rumores dudosos. ¿Fue 

ese el caso de Oclría? Hay testimo

nios más frescos, pero no puede n 

citarse por prudencia. 

En síntesis. el gran poder econó

mico de los grupo s proviene de 

cuatro fuentes: el poder de las gran

des empresas madre, bien instala

das en nichos económicos de alta 

rentabilid ad a largo plazo: el poder 

de las num erosas empresas que 

giran en torno a la empresa madre; 

la alianzas de inversión con grupos 

nacio nales, grupos ele poder de 

otros países y multin acionales; y fi

nalmente, su presencia dominante en 

el excl usivo y poderoso sistema fi 

nanciero. 

De qué manera este poder econó

mico influ ye en las decisiones polít i

cas y ele polí tica púb lica es poco 

conocido. El gran poder económico 

prefiere actuar indirecta y privada

mente sobre el poder políti co, pro

ceso sobre el cual hay pocas eviden

cias. Habrá que esperar esrudios más 

específicos para pode r demost rar las 

hipótesis aqu í planteadas. 

Mientr as tanto, los actores socia

les van inevitablemente a hacer algo 

que es peor que la verdad: imaginar 

un enorme pode r que ele repente no 

es tal. Ello indica lo relativo que , en 

un país como el Perú, es la posesión 

del poder económico. La gran riqu e

za -la elitista, no la popular, que es 

disti nta- no parece estar logrando 

legitim idad ante las mayorías, ni si

quiera hoy. a fines de siglo y en un 

momento de acept ación de una cul

tura empresarial. 

Todo lo cual me lleva a una re

fl exión final. El poder tiene muchas 

dimension es. No se trata úni camen

te de cuánto se tiene. ni cómo se 

ejerce. Tambi én depende, en el lar

go pl azo, de cómo · 10 perciben los 

demás. Las mayo rías carentes de 

poder económ ico han desarroll ado 

en este sig lo la capacidad de actuar 

e influir abruptam ente -por lo gene

ral de modo vio lento o apasionado

en la políti ca. En ocas iones, sus ac

cion es e ideas han decidid o el des

tin o de las fort unas. ¿Han cambiad o? 

La histo ria del Perú demuest ra que 

no es fácil ser ri co en este país . Y 

puede que siga siendo así, pues hay 

cierras contin uidades de inadecua

das estructuras de distri bución del 

ingreso que , en lugar de cambi ar, se 

están acentuand o. • 
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Profesionales con poder 

Entre 

bambalinas 
Sus decisiones tienen la capacidad de influir , afectar 

y en muchos casos determinar la opinión de muchos 

sectores de la sociedad. Es el caso de Gui llermo 

Guille , de Abelardo Domínguez , y de Sergio Mar

karián. DEBATE conversó con ellos, sobre la manera 

como perciben su liderazgo. 

Guillermo Guille 

Productor y libretista de Risas en 
América. 

L 
as imitaciones a autoridades y 

a políticos no tienen una ra

zón premedit ada. Uno está 
buscando, y si apa rece un personaje 

que puede ser imitado po r tal o cual 

actor, pues la imitación se hace. Así 
pasó con Manrique, po r ejemplo , 

que no era un político. Se ponía en 

duda si era o no un estafador. Uno 
toma la cosa en broma , siempre y 

cuando tenga un buen imitador y que 

el imitado tenga matices que pued an 
explotarse. Porque a veces me dicen 
"¿podemo s hacer la imitación de fula

no de tal?", sea porqu e está habland o 
mucho o apareciendo en los periódi

cos y noticieros, en fin ... sí, pero ¿qué 

hacemos si tiene una personalidad 
muy híbrida, si no tiene perfiles altos 
o matices para imitarlo? Simplemente 

no lo tomamos en cuenta . O puede 

ocurrir lo contrario, como con Susy 
Díaz en su momento; o como Olive
ra, que cuando apareció parecía un 

niño protestó n. Las imitaciones se 
hacen simplemente porque e l perso
naje real da ciertos elementos: sea la 

manera de hablar, de vestirse, si es 

gritón. Pero nunca por la segunda 
intenció n, que es promocionarlo, dar

le publicidad o una buena o mala 
imagen. Eso jamás ocurre. 

El programa cómico no es un pro

grama político ni intenta opinar o 

impone r una opinión. Nos basamos 
en lo obvio, en lo que todo e l rnun-
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do sabe y comenta. Decir que Alan 
García robó no es estar en contra del 

Apra ni de Alan García; es repetir lo 

que dice todo el mund o. Lo mismo 
ocur re con Manriqu e. Si ahora esta

rnos jo robando un poquito con la 

supe rauto ridad que ejerce Alberto 
Fujimori, con que se va a quedar 10 

años o 15 en el pode r, eso es algo 

que todos dicen y comentan ; noso
tros sólo lo resaltamos. Yo estoy con

vencido de que no somos formado

res de opinión. Ni nosotros ni la TV 

ni el periodismo. Eso qued ó demos

trado en las primeras elecciones ele 

Fujimori. Toda la propagand a que 
hizo Mario Vargas Llosa, todos los 

palos que le dieron a Fujirnori -que 

se había robad o casas y no sé qué 
tantas otras acusaciones en los pro

gramas cómicos y políticos-, nada 

impidió que un desconocido sin cam
paña y sin apoyo ganara contra to

dos los formadores de opinión : con

tra Hildebr andt , contra Ferrand o , 

contra Gisela, contra Bayly. Yo creo 
que la gente escucha , se ríe y des
pués toma su determ inación. Otro 

ejemplo reciente: Alberto Fujimori se 
autotitula el creado r del golpe a los 

secuestradores de la embajada , sale 
con los rehenes, con las bande ras 

por la calle como si estuviera feste
jando una victoria futbolística; y sin 

embargo la gente se le volvió en 

contra . A part ir de ahí empez ó a per
der popul aridad. 

Y es que es muy difícil manejar la 

opinión. No hay una regla, sino qué 
fácil sería: péinate para acá, regala 

tres kilos de azúcar y vas a ser presi-

dent e. No, no es así. Por eso yo no 

estoy de acuerdo con la idea de que 
este programa sea formador de opi

nión . Simplement e exage ramos la 
no ta en lo que es obv io. 

En las elecc iones mun icipales no
sotros presentamos a Andrade como 

a un jaranero y a Yoshiyama como el 

protegido de Fujimori. Sabíamos que 
Andrade es un hombre criollo, que 

apoya la música; de allí sacamos lo ele 

jaranero. Y en un programa de deb ate 
en canal 5, Yoshiyama preguntó : 

"¿Está mal que un candidato sea apo

yado por e l gobierno?". Y la tribuna 
dijo "Sí". ¿Qué hicimos nosotros? Re

marcar lo que hab ía pasado. Es más, 

el esloga n de Yoshiyama decía "Con 
todo el apoyo". No hay nada detrás 

de esto; ninguna segunda intención. 

Lo que sí es una verdad indiscuti
ble es que si quieres ser eleg ido en 
las e lecciones, la gente te tiene que 

conocer. Martha Hildebrand t lo reco

noció así cuando dijo que a e lla la 
habían elegido porque salía en la 

te levisión, po r lo tanto cuando escu
chaban su nombre sabían quién era. 

El caso más e locuente es el de Susy 

Díaz. Votaron por ella porque la co

nocía n y porque ella se encargó de 
que la conoc ieran mucho más a tra

vés de l famoso 13 y de las marchas 
que hizo con las chicas. Y esto es 

lógico, ¿cómo vas a votar por algu ien 

que no conoces? Ciertamente por esta 
razón se puede pensa r que tenemos 

poder. Es indudable que algunos 
políticos tratan de apa recer en los 

programas cómicos porque éstos les 
permiten mostrarse como seres hu-

29 



manos, mostrar que tienen correa 

para aguantar bromas, que también 
hacen chistes como cualquier perso

na y que también se ríen. Antes a 
nadie se le ocurría ir a la TV para que 
lo "cochinearan". Hoy el "cochineo" 

se ha convertid o en un negocio. Pero 

ocurre que sólo se "cochinea" o se 
imita o se invita a los que realmente 
valen la pena. A mí me llama un 

montón de gente que me dice "quie
ro que me pongas en Los idénticos o 

en una imitación". Pero no se puede 
poner a cualquiera. Párate en la calle 

y pregúnta le a la gente si conoce a la 
persona que quiere que la imitemos 

y si te dicen "no, ¿quién es?", pues 

no se hace. Los espectadore s tienen 
que saber a quién estamos imitando . 

O puede ocurrir lo que decía antes, 

que la persona carezca de matices y 
no resulte inspiradora . 

El efecto de promoción sólo ocu
rre en el caso de las telenovelas. Cuan

do parodi amos alguna que tiene un 
mediano éxito, su rating sube esa 

semana porque la gente que no la ve 
quiere comprobar si la parodia es 

buena o mala. La ve para comprobar 
si es cierto lo que nosotros decimos. 

Abelardo Domínguez 
Productor de Radio Programas del Perú. 

D 
esde cjue el mund o se convir
tió en una aldea global, la 

prensa es -cada vez más- la 
base del poder. En la medida en que 

los producto res dec idimos sobre qué 
temas se habl a y quién habla, tene

mos indudab lement e una cierta cuo

ta de pode r. El productor es la per

sona que oto rga a los políticos la 
oportunidad de tomar contacto con 

Foto: H. ROMANI 
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la opm1on públi ca, y los políticos 
justamente viven de esa opinión pú

blica. Dicho así puede parecer que 

de mí depende quién habla y quién 
no, a quién se puede perjudicar o 

beneficiar . Sin embargo esto no ocu

rre, por varias razones. En primer 
lugar , porque la política de la empre

sa se basa en dos criterios: el equili 

brio y la obje tividad de la informa
ción . Es preciso dar oportunidad a 

todas las partes que estén involucra

das en un caso noticioso, ese es el 
parámetro de nuestro trabajo: si ha

bla A, también tienen que hablar B 

y C. En segundo lugar, nosotros los 
productores no podríamos perjudi

car a nadie, pues nuestro trabajo 
consiste en coordin ar, en decidir los 

temas, en escoger a las personas, y 
son ellas las que hablan, no noso

tros. En la radio se habla directamen

te, no se interpreta lo que alguien 
dijo: cada uno dice su verdad. Por 

eso no hay mucha posibilidad de 

cometer abuso del poder. Además, 
por si quedara alguna dud a en cuan
to a que les damos voz a algunas 

personas y a otras no, ésta se disipa 
en la medida en que nuestro poder 

se ejerce de acuerdo con ciertas re
glas. Llamamos a las personas por su 

conocimiento del tema que se va a 
tratar; por el protagonismo que tie

nen en él ; por la importancia de la 

agrupa ción a la que pertenece n. 
Todo ello en función siempre de un 

crite rio básico: el pluralismo. Por 

ejemplo, si le dimos la oportunidad a 
una persona para que hable, tienen 
que pasar varios días antes de que 

vuelva a hace rlo. O si ya habló al

guien de Cambio 90, le toca la opor
tunid ad a otra agrup ación. Noso tros 

no llamamos a la gente porque nos 

cae bien o no, sino basados en esos 
criterios. En ese sentido , no decidi
mos arbitrariamente ; son crite rios ob

je tivos los que nos guían. 

Y hay otra cosa fundam ental: en 

Radio Programas trabajamos en equi

po. Cada día revisamos los temas 
para el día siguiente, pero estamos 
atentos a lo que va ocurriendo en el 

país y en el contexto internacional, y 

sobre esa base decidimos a qui én 
invitar. Yo nun ca decido sin coo rdi

nar previamente con mi equip o de 

trabajo. Hay casos, ciertamente, que 
consulto con mis superi ores. Prime

ro, porqu e no soy plen amente autó

nomo -mi equipo de trabajo y yo 
estamos dentro de una estructura or-
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ganizativa -; y segundo, porque dos 

cabezas piensan mejo r que una . Esos 
límites son los razonables dentro del 
ejercicio del trabajo. 

Sergio Markarián 
Director técn ico del equipo de fú tbol 

Sporting Cristal. 

M 
i impres ión es que el ejercicio 
del poder es una consecuen

cia lógica de la organización 
del trabajo, de la organización de las 

actividades. La condición para su ejer
cicio es que se asuma sobre dos pila

res: responsab ilidad y autoridad. Am

bos deben residir en la misma perso
na. No es prud ente que alguien asu

ma la responsabilidad sin tener auto

ridad. Tampoco es prudente que al
guien tenga autoridad sin tener la res

ponsab ilidad. Y estas situaciones sue

len presentarse. Paralelamente a las 
organizaciones formales, a esa con

centración de autoridad y responsabi

lidad en una misma persona, se desa
rrollan lo que llamo las organizacio

nes informales. Los pequeños grupos 

de poder no previstos en un organi

grama y que ejercen presiones tanto 
positivas corno nega tivas. Estos pode
res informales se ven con mucha cla

ridad en el fútbol. Los periodistas, por 

ejemplo, ejercen presión con sus opi

niones y muchas veces influyen en 
las decisiones que se toman. Los pro

pios jugadores, la hinchada, la opi
nión publica en general. Todo ello en 

un contexto en el que todos saben, o 

creen saber -y mucho- de fútbol. 
En cuanto al poder de un entrena

dor: yo ejerzo la autoridad que tengo 

en función de objetivos claros. No 
sólo se trata de ganar los partidos, 
que es primord ial, sino también de ..... 
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Posición 

~ ando usted vis ite Lima, sea su esta día 

corta o pro longada, encontrará en los Hote les 

Las Amé ricas la más moderna estructura 

hotele ra con e l más eficiente servicio para 

ejecutivos y turistas. 

HOTEL LAS AMERlCAS 

APART HOTEL LAS AMERICAS 

HOTELESLASAME~S ......................... 
HOTEL LAS AMERICAS: Av. Benavides 415, Miraflores 
Teléfs: (511) 241-2820 • 444-7272 Fax: (511) 444-1137 

APART HOTEL LAS AMERICAS: General Borgoño 116, Miraflores 
Central Telefónica: (511) 241-3350 • 241-3351 Fax: (511) 447-9953 

Lima-Perú • P.O. Box 18-1411 • l'OSlmaster@américas.com.pe 



.... lograr el desa rrollo de toda s las per
sonas que están bajo mi respon sabi
lidad . Como entrenado r me fijo me
tas pe rsonales. Con Spo rting Cristal 
no sólo tengo que salir campeó n. 
Tengo que lograr que los jugador es, 
y no sólo los jugadores sino tocios 
los que están compart iendo conmigo 
el trahajo -masajistas, médico, asisten
tes, incluso los dirigentes-, deben sen
tir la satisfacción de haber estado un 
año conmigo y haber avanzado algo, 
ele haber logrado de mí alguna trans
misión de conocimiento, algún e jem
plo, algo que les pennita mejorar. 

En cuanto a la manera de ejerce r 
e l pode r, yo diría que hay tres tipos 
de entrenador. Hay algunos que con 
tal de no tener problema s con su 
gente , dejan de lado los objetivos. 
No impo rta que no se alcan cen, di
cen, lo impo rtante es que no ten ga
mos prob lemas. Son los paternali s
tas. Son los que con tal de tene r una 
buena re lac ión con la gente , se des
preocupan de si e l traba jo se hizo o 
no . Están los autócratas: el traba jo 
debe hacerse sí o sí, cueste lo q ue 
cueste y muera quien muera. Éstos 
pa rten de que el objetivo es primor 
dial: quien no se alinee, se va afue ra. 
Y hay una línea intermedia, la de los 
conciliadores. Son los que buscan 
alca nzar los objet ivos pero despa ci
to , s in forzar nada, conciliando siem
pre. El gran desafío es ser participa 
tivo, esta r tan abso lutame nte com
prometido con e l traba jo que logras 
que la gente comparta e l proye cto y 
tenga el absoluto convencimiento de 
que el o bjetivo es necesa rio . Yo no 
d igo que lo logre porque yo tomo 
dec isiones paternali stas en alguno s 
casos; conciliadoras o autó cratas, en 
o tros. Pero trato de ser participativo. 

Ser participativo no significa que 
yo no asuma que la autoridad y la 
responsab ilidad residen en mí. La par
ticipación no consiste en convoca r a 
los 50 que confom1an la orga nización 
para consultarles sobre cómo forma r 
el equipo, quién juega y qu ién no, 
e tcétera. Hay decisiones en las cuales 
yo partic ipo con los dirigentes, pero 
evidentemente hay un área que es 
abso lutamente mía. La decisión será 
mía. Yo planifico el trabajo, lo com
parto. Participan mi asistente, el pre
para dor de arque ros, el preparador 
fís ico, el médico. Mi conducció n pasa 
por permitir que cada uno ejerza lide
razgo en los campos en los que cada 
quien es más capaz que yo. • 
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El poder en el Perú 

Pocos comensales 
JUAN CARLOS TAFUR 

E 
I poder sigue siendo una 
de las claves funcionales 
de las soc iedad es contem

- poráneas , por más posmo-
clemas o globa lizadas que sean. 
Es fuente de seducción y genera 
tras de sí las mismas amb iciones y 
angustias por detentarlo que ago
biaban a los hombres del pasado. 

El poder , sin embargo , es ma
leable. Como en la eco nomía 
do nde hay mo nedas fuertes ; 
monedas débiles , las que sirve n 
y las que no, en términos de 
poder , junto al o ro abund a la 
pirita. En la actividad po lítica 
muy en especia l, los falsos ído
los van de la mano con los dio
ses ocultos. En la s iempre atra
yente trama del arte ele gober
nar, unos parec en y no son, y 
otros son y no pare cen. Y si a 
e llo le sumamos e l ingredie nte 
mediático de estos tiempos, e l 
asunto pued e a lcanzar ribetes 
cale idoscóp icos. 

FUJIMORI ARRIBA 

Específicamente hablando de la 
te rcermund ista vida política pe
ruana, nadi e puede negar que es 
e l president e Alberto Fujimori el 
que la lleva. Por más que se cues
tion e su autonomía real, debido 
a la be ligeranc ia varias veces 
puesta a pru eba de las Fue rzas 
Armadas, es é l e l hombre · más 
podero so del país y lo es sin 
ambigüeda des, casi sin fisuras . 
En su entorno formal , sus minis
tros no han sido los "secretar ios" 
que , en su mayoría , fue ron du
rant e la época de Alan García, 
pero han estado muy le jos de ser 
-salvo excepc iones- los plenipo
ten ciarios que en la época de 
Belaund e és te permitió. Hay y 
ha hab ido de tod o en la "bóve
da " ministerial de l fujimor ismo. 

Por lo pronto , los conde nados 
a no ser si no mascaro nes , son los 
ocupantes de los ministerios de 
Defensa y del Inte rior. El verda
dero pode r uniformado no transi
ta por sus pasillos. Sus actuales 
tinilares -¿alguien recuerda cómo 
se llaman?- no son nada fre nte a 
la voluntad de l pres ident e del 
Coman do Conju nto , ge ne ral 
Nicola de Bari Hermoza Ríos, o 
ante los des ignios del acomoda
do asesor Vladimiro Montesin os. 

Otros ministros que por su na
tur a leza term inan s ie mpr e 
opacados son los vinculados a la 
produ cción (Indu stria , Energía y 
Minas, Trabajo). Por más que 
quieran , no pueden escapa r de la 
sombra de Economía. Hoy en día , 
a pesar de la eficienc ia y don de 
gentes de, por e jemplo, Gustavo 
Caillaux, nada puede hacer mien
tras Camet no asienta previa men
te. Lo mismo le sucede a Pandolfi 
en el tema energético. Y Gonzá
lez Izquierdo tiene un poder in
versamente proporcional a sus 
inocu ltab les ambiciones. Y, falta
ba más, el ocupant e del Ministe
rio de la Presidencia , qu e cual
quie r germen de profes ionalismo 
debe sos layarlo cuando los aires 
fes tivos de las giras rega lo nas 
dominan los ímpetus p residencia
les. ¡Salvo Fo ncodes (que ha dado 
muestras de aséptica eficiencia), 
tod o es ilusión! 

Fuera del canciller Francisco 
Tudela (por su amplio domini o 
de la cartera que des empeñ a) y 
por momentos Jorge Carnet, e l 
resto brilla con luz ajena. Los de
más ocupa ntes del gab inete bai
lan de acuerdo con la voluntad 
de Palacio. Disfrutan del poder , 
s in duda -y eventualm ente lo ejer
cen-, pero e l mismo no nace ni va 
hacia ellos. 

Espo rád ica mente ha habido 
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mini stros que empezaron siendo 

simples figurines y han termina

do ejerc iendo algún protagonis 

mo real. Es el caso del presiden 

re del Consejo ele Mini stros, Al

berto Pandolfi Arbulú, que de 

surgir como una fórmula de 1ran

sacción impues ta po r el sector 

yos hiyamista (hasta sus mismos 

aseso res tenía) ha pasado a de

sempeñar un pape l prepo nde

rante en el gobi erno . aunque en 

buena medida -se dice- ello se 

elche a su jo int venture político 

con Montes inos ( juego en el que 

también saldría ganan cioso Jo r

ge Carnet). 

VICES Y LEGISIADO RES 

La figura de los vicepresidentes 

es el paradi gma ele las falsas apa

rien cias. Es verdad que muy rara 

vez en nuestra historia republi

cana han tenid o poderes efecti

vos, pero nad ie puede negar que 

los de ahora han superado todos 

los récords. César Paredes Canto 

es una entelequia uni versitari a. 

Y Ricardo Márquez ha logrado 

sob reviv ir a dura s pena s grac ias 

a que le asignaron una responsa

b ilid ad paral ela, algo menos de

cora tiva y protocolar , como es la 

presidencia de Prompex. Pero 

aun así, a nad ie se le ocurre que 

si algo le pasara a Fujimori. Már

quez podría sucederl o cabalmen

te, por más que la Constitu ción 

lo diga. De hecho, antes que eso, 

primer o hay un golp e ele Estado, 

el Legislativo nombra a otro , o se 

ade lantan las elecciones. 

Del Congreso hay poco que 

dec ir. Marcha Chávez ha puesto 

mucho ele su parte para perd er 

presen cia y -d icen las malas len

guas- algu ien conocido como "el 

docto r" se ha encargado de que

mar al único que podía tener jue

go propio: Víctor Joy Way. Los 

papel es perdid os de su despa

cho y aparec idos en algunos 

medios ele comuni cac ión -lo que 

ha hecho eva porarse su anhe la

do nombrami ento como mini s

tro ele Economía- , apuntarían a 

una laho r de intel igenc ia sospe

chosa. El resto es la mayoría del 

beeper. Son tan valiosos como 
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los inti s en la época aciaga del 

aprismo. 

LOS DESAPARECIDOS 

No podemos olvidarnos de los que 

tuvi eron mucho poder y hoy no 

tienen nada. Allí están Juan Carlos 

Hurtado Miller , Carlos Boloña -el 

ex "ministro preferido" de Fujim o

ri-, Jaime Yoshiya ma, Santiago Fu

jimori. Antes que ellos, algo disfru

taron Santiago Roca, VícLOr Hom

ma, Máx imo San Román, Víctor 

Paredes, Hernanclo ele Solo. A to

cios se les esfum ó la gracia. Y ya se 

sabe, ley fuji morista es que, salvo 

que sea amigo personal del presi

dente, el que se va no regresa. 

Su propia familia, a pesar de lo 

que pudi era ordenar la tradición 

cultura l ele la que ¡)fovien e el pre 

sidente , no p inta. Susana ha per

dido toda influencia por las razo

nes conoc idas. Santi ago, que al

guna vez com parti ó el eje mayor 

junt o a Yoshiyama y Montesinos , 

está hoy más lejos que nunca de 

su herman o (él mismo lo ha con

fesado así a sus allegados, des

minti endo los rumores sobre su 

retorno). Pedro, sus hij os y su 

mad re tienen una ascende ncia 

más afectiva que políti ca. 

TRAS EL TRONO 

Hay un círcu lo del poder que no 

se asoma, pero que existe. Todos 

los que tienen algo que ver con 

los asunt os de Estado saben ele 

él: son los amigos perso nales del 

presidente. Allí bri llan, a despe

cho ele su buena o mala imagen 

públi ca (por lo general , más mala 

que buena), Manuel Vara Ochoa , 

Absalón Vásquez y Augusto Mi

yagusuku. Ellos -particu larmente 

Absalón-, mueven buena parte de 

los engranajes del Estado. 

En conclu sión. a la luz de la 

evidencia empírica, el poder real 

está compartid o emre este grupo 

de "íntim os" y aquellos que si bien 

no lo son, pueden eventu almente 

negocia r con el presidente (ello 

es la mejo r demostra ción ele que 

algún poder tienen). Es decir, Vla

climiro Mont esinos , el genera l 

Herm oza Ríos, Francisco Tuclela 

-en materia d e relaciones exterio

res-. y Jorge Camet (en lo que le 

concierne). 

Que se sepa, con ningún otro. 

Hasta hace unos meses lo hacía 

con V íctor Joy Way, pero éste ha 

perd ido presenc ia, ha salido del 

Partenón fujim orista. En el mejor 

ele los casos, está en punto ele 

hibernación. 

Supuesta 

m ente d e

biéram os es

tar gobe rna

dos por un 

sistema d e 

contrapesos 

institu ciona

les. A ello , 

Hay ministros que 

empezaron siendo 

simples figurines 

y terminaron 

ejerciendo algún 

protagonismo real. 

dizqu e, nos conducía la "nueva 

dem ocracia" fujimori sta prometi 

da , a un sistema donde el símbo 

lo del poder se expresaría, antes 

que por una pirámide , por un 

poliedro (que nos disculpe Alvin 

Tofíler por la malversación) . Pero 

no es así, evidentem ente. 

La Corte Suprema pesa menos 

que D ellepiani y éste no mucho 

respec to ele ya se sabe quién. El 

Ministerio Púb lico está herid o ele 

muerte por el síndrom e Colán. La 

Defensoría del Puehlo algo tiene 

que decir, pero la suya es sólo 

una autoridad moral , que en es

tos tiemp os es mu y limit ada. 

En materia de o rganismos de 

impli cancia económ ica, es un solo 

de Camet. La Superint endencia de 

Banca y Seguros (SBS), acaba de 

ser d escabezada ; y entidad es 

como la Sunat, el Banco Centra l 

ele Reserva (BCR), y la Comis ión 

Nacional Su

perviso r a 

de Empresas 

y Va lo res 

(Co n asev) 

ya h abía n 

sido rescata

das po r los 

comandos 

del MEF. 

A pesar de lo que 

ordena la tradi

ción cultural de la 

que proviene el 

presidente. su 

familia no pinta. 

Estamos , pu es, como se ve, 

ante u na orgía del poder mu y 

poco concurrida . Los comensales 

son unos cuantos. Abunda el b i

llete falsifi cado . el bri llo sin fun

damento. Y la moneda fuerte cir

cula casi clandestinam ente. • 
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SEGUNDA 

LECTURA 

[Hom enaje] 

CUMPLÍ CON MI DEBER 

Extracto del discurso del sacerdote jesuita Juan 

Julio Wicht pronunciado el 18 de mayo de 1997 en 
la graduación de la Universidad de Boston. La 

decisión de Juan Julio de permanecer en la resi

dencia del embajador del Japón, acompañando a 
los rehenes del MRTA, a pesar de habérsele auto

rizado la salida, constituye un ejemplo singular de 

entrega y amor al prójimo. 

Perm ítanme decirl es desde el principio que no tengo 

ningún título especia l o autoridad personal desde la cual 

darles consejo. Yo soy sólo un ser huma no que ha teni

do una experienc ia profunda, tanto humana como reli

giosa, bajo circuns tancia s muy dificiles. Se ha dicho 

que soy un héroe porqu e cuando los terroristas ofrecie

ron ponerme en liberta d, yo escog í renunciar a mi liber

tad persona l y quedarme con los otros. Lo hice as í para 

compartir esta prueba con los pris ioneros, y para brin

darle s apoyo moral. Como minist ro religioso, simp le

mente cum plí con mi deber. Los verda deros héroes fue

ron los mismos rehenes y sus familias, por su tremenda 

solidaridad , su va lor y su fe. Héroes, tambié n, fueron 

los valientes soldados que, el 22 de abri l, ofrec ieron y 

diero n sus vidas para liberam os. 

Juan Julio Wicht: ejemplo singular. 

[Escap e] 

ESO SOSPECHO YO ... 

Declaraciones del canciller Francisco Tudela a El 

Comerc io, un mes después de su rescate de la residencia 

del embajador del Japón. 

Yo estaba en el segu ndo piso. El cuarto donde yo estaba 

y e l cuarto veci no estaban com unicados por una especie 

de arco; era como una sala comedor. Escucho repenti

namente la detonación en el piso infer ior. ( ... ) Unos 

minuto s antes corr ió el rumor de que se iniciaba una 

ope ración milit ar. Todo el mundo se echó en el sue lo y, 

entonces, en cuestión de segundos yo pensé , si voy a mi 

sitio , de repente alguno de ellos viene a matarme, enton

ces, en vez de ir a l cuarto de la derecha fui al cuarto de 

la izquierda, dond e estaba la puerta que daba a la terra

za. ( ... ) En ese momento estoy parado en el cuarto de la 

izquierda cuando esta lla la prim era carga en el primer 

piso. Era obv io que se iniciaba un ataque por la exp lo

sión de la carga. Y entonces, ya que no estaba en mi 

cuarto sino en el cuarto vecino, digo, bueno ¿me echo 

acá a esperar que entren las fuerzas del orden o salgo de 

la res idencia?, porque habí a visto que la puerta estaba 

abierta, la que daba a la terraza , y que tres rehenes se 

habían deslizado afuera por esa puerta. Y decido sali r. 

Decido sa lir por el temor de que mataran a alguie n, 

especia lmente, porque pudieran asesinarme. Entonces 

sa lto a la terraza y empiezo a rampar. 

(Cerpa Cartolini) me dijo que primero iban a eliminar 

a los rehenes , que su prioridad en el caso de un ataque 

militar era asesina r a los rehenes. Entonces sabiend o yo 

esto y sospec hando que probablemente los rehenes se

rían ases inados en función de su rango, decidí tom ar el 

riesgo de exponerme al fuego y salir a la terraza. Enton

ces crucé la puerta que habían cruzado tres rehenes 

antes que yo, me eché en e l suelo recordando mi (edu 

cación) prem ilitar y me puse a rampar. Sentí una explo

sión de granada a mis espa ldas. Desp ués, reco nstruye n

do los hechos, sé que fue un terrorista , con e l cual yo 

conversa ba muchísimo, el que entra al cuarto, al lugar 

donde yo estaba habitualm ente, apunta en esa dirección 

y no me encuentra y entonces corre el fusil a lo largo del 

cuarto . Allí es donde se encue ntra con Muñante. Inme

diatamente, fue al otro cuarto y repitió la operación. 

Lo estaba buscando evidentemente ... 

Eso sospec ho yo. 

[Transc ripc ión J 

DEBEMOS CONTINUAR 

Caretas transcribió la conversación entre los eme
rretistas Néstor Cerpa, "Rally" Rojas, "Tito" y 

"Salvador" realizada el 19 de abril, tres días antes 
de que las FF.AA. incursionaran en la residencia 

del embajador del Japón para rescatar a los rehe

nes. Todos los emerretistas fallecieron en el opera

tivo. Los extractos de la dramática conversación 
que se transcribe ponen en cuestión la imagen de 

DEBATE, julio-AGOSTO 1997 



negociador "duro" que tenía Cerpa así como la 
imagen de "flexible" que se tenía de Rojas. 

Cerpa: Compañ eros, nuestra última propu esta al go

bie rno, a través de los gara ntes, es la liberac ión de los 

com pañeros del Comité Central ... , y otros principales 

dirigentes de nuest ra organizac ión, que como ustedes 

saben suman 23, aún así el gobierno muestra su intran

sige nc ia, no acepta, parece ... , debemos dar un giro tota l 

a nuestras exige ncias ... , les adelanto que lo que les voy 

a deci r no es cap itulació n, pero se hace necesar io suje

tamos a las condiciones concretas de la s ituación ... , 

acep temos irnos todos los compañ eros que estamos en 

la residencia, ya todo está conversado con el gobierno 

cubano, ade más e l gobierno de Fujim ori nos pro mete 

fac il itar un Acue rdo de Paz en el mediano plazo, yo 

creo ... (interrumpi do) 

Tito: Compañero comandante, recuerde que usted es 

quien diri ge esta operació n, ade más es usted el único 

dirigente del Comité Central que se encuentra libre, la 

militancia de l MRT A espera lo mejo r de usted, el pue

blo y la militancia no verá n su sa lida como una alterna

tiva estratégica sino como un acto de capitul ac ión ... , 

noso tros no podemos confiamos ni rendirnos de este 

gobierno antipopular ... , debe mos tomar medidas ex

traordinarias para presionar al gob ierno, de esta manera 

... , (intemu mpido) . 

Cerpa : Compañero, conoce mos su punto de vista, re

cue rde usted que tenemos más de tres meses en la 

residencia, hemos utilizado y esgr imido todos los me

can ismos y métodos revo luc ionarios, el gobierno de 

Fujimori es tá acost umbrado a violar sus propias nor

mas, cómo sabe mos o desca rtamos que la reacción ten

ga prepara da una acc ión militar para recuperar la res i

dencia, sin importarle la propia v ida de los rehenes ... , 

de todas maneras mi pos ición no es de claudicación sino 

que obedece a ... las condiciones objetivas. 

Rolly: Compa ñero comandante, debe mos ca lmamos ... , 

estamos agotados por el prolongado tiempo que pe rma

necemos en este luga r, pongamos es práctica nuestro 

espírit u de revo lucionarios para ana liza r el prese nte 

problema. 

Cerpa : No compañeros, yo creo que es la última vez 

que me atrevo a pers istir con esta alternativas, com o 

dec ía Fidel, la historia me absolverá. Planteo que vote

mos con respo nsabilida d sobre la propuesta. Mi voto es 

de des istir por las razones expuestas. 

Tito : Sí, votemos. Mi voto es po r la con tinuac ión de 

nuest ra med ida de lucha para log rar la libe ració n 

de todos nuestros compa ñeros presos en las cárce les 

de l Perú. 

Rolly: Debemos con tinuar. 

Salvador : Debemos cont inuar. 

¡interve nción] 

VAYA N A SACAR 

A ESAS MASAS 

Extractos de la intervención de Carlos Torres y Torres 

Lara -próximo preside111e del Congreso- del 28 de mayo 
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¡c ontrapunto] 

COMPRA VENTA 

Los diarios Expreso y Síntesis informaron sobre 
"rum ores" de cambios p atri mo niales en sus 
respectivos accionariados . 

Expreso (4/6/97): Fotosíntesis .- Viene con fuerza el rum or 

de que en el medio periodíst ico -a la usanza de otras áreas 

de la economía- también se producirán fusiones. A l respec to, 

se dice que el diario "El Sol", de propiedad del empresa rio 

minero Andrés Marsano Porras, y el d iario "Sí ntesis", de 

Boris Romero Acc inelli -que dirige Luis Gonzá lez del 

Valle-, se convert iría en uno solo. Se seg uiría llamando "El 

Sol", lo dirig iría el últim o de los mencionados, y "Síntes is" 

pasar ía a ser un encarte eco nómico." 

Síntesis (5/6/97): Expreso al Sol.- Descart ada la posibilid ad 

de la venta de nuestra casa editorial, fuentes cercanas al 

empresa rio minero Andrés Marsano, dueño del diario El 

Sol, se han alegrado de tene r a la mano una opción viable 

que es la del diario Expreso, el mismo que, según sus 

planes, sería absorbido como un suplement o del bisoño del 

mercado periodístico local. De no concretarse ta l absorción 

el mandamás de El Sol haría lo pos ible por contar, por 1~ 

menos, con los servicios periodíst icos del reco noc ido 

Manuel D'Ornellas. Provec ho. 

La rebelión de los jóvenes: ¿ Generación X? 

de 1997. Unas semanas después, se producía una im

portante manifestación juvenil en contra del gobierno. 

Es muy fácil g ritar des de la trib una lo que se tiene que 

hace r; pero ¿cuándo han estado ustedes en el gob ierno 

y han gobernado bien? ¿Quién de los que están aquí ha 

gobernado y ha asumido la responsabil idad? ¿Quiénes 

han sacado al pa ís del caos? Ustedes no lo han hecho. 

Ustedes han hab lado y siguen so lamente hab lando ... 

Ustedes son la oposición y los respe tamos así , pero no 

pretenda n, pues, maneja r el país. ¿Quieren maneja rlo? 

Ganen las elecc iones. No vaya n a la Plaza Francia; 
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vaya n al Paseo de la Repúbli ca. Junten miles de 

miles de personas. S i tanto hab lan acá de que somos un 

grupo pequ eño, vayan a hablar al puebl o. Los políti cos 

arrastran masas, no arras tran palabras. Vayan a saca r 

esas masas, y enton ces enfrentemos al pueblo con el 

razonami ento, y con lógica, sobre la manera de mane

jar el país. 

[Edito ria l] 

NEOYUPPIES 

Extractos del editorial de la edición de mayo de la 
revista Gamarra. 

Sentadas las bases para el despegue económico, el com

promiso que adquirió Fujimori en la reelecc ión, y con 

él sus func ionarios estata les, era expandir los benefi cios 

del cambio a la mayoría de la poblaci ón. 

"Pero el gobierno no ha cumplido con es ta tarea. No está 

hacie ndo crecer la masa crítica de compatri otas con 

posibilidade s de se r la locomotora del desarrollo. Y eso 

es una deuda de los civiles dentro del gob ierno , de los 

aburguesados sujetos en proceso de engorde que están 

en el Congr eso y de los neo yuppies que pueblan el 

aparato estatal. 

El neo yuppie de l Estado sabe qué tiene que hacer , pero 

no quiere ensuciarse los zapa tos. Se enreda en reunione s 

entre fun cionarios y no pisa tierra , desconoce los mer

cados, es poco perceptibl e a las nuevas tendencia s. 

Prefier e la comodidad de su o ficina, el carro nuevo 

cuyas letras es tá paga ndo y el confort elegante que le 

permite su sueldo , ante s que salir a conoce r y empapar se 

de lo que se es tá const ruyendo sin ellos, cuando debe ría 

se r con ellos. 

El neo yuppie estatal tien e que ponerse las p ilas, imitar 

más a Fujimori , ponerse jean s, montarse en una bicicle

ta y salir al camp o, trep ar cerro s e ir a los mercados, 

busca r forma lizar la 

sociedad . Para ello 

no tiene que poner 

una case ta de infor

macion es e l Jockey 

Plaza, sino en Ga

marra; coloca r afi

ches no en Wong, 

sino en los conos y 

en la enorme canti 

dad de nuevos espa

c ios comer c iales 

que se están abrien

do por todo el país. 

Los neo yuppie s del 

Estado no están so

los, ellos han sido 

seducidos por la fi

losofia y práctica de 

vida de los yuppies 

¿Ampay?: Controversia/ y sonada carátula de Expreso de las empresas pri-

36 

vadas, con sedes en La Molina , San Isidro, Miraílo res 

y aledaños, están perdi endo la moral y el empuje . Mien

tras esta civi lidad privilegiada no comprenda que le 

están pagando por amp liar mercados, y que esa ampli a

ción se encuen tra en la economía emergente , va a esta r 

en deuda. A part ir de hoy, y hasta que esto cambie, 

recibirá desde Gamarra un se llo di s tinti vo: NEO 

YUPPIE. 

[Entrevis ta] 

COMO CLAUD IA 

SCHIFFER 

El Congreso interpeló al presidente del Consejo de 
Ministros, Alberto Pandolfi, luego de que Canal 2 
revelara que el asesor presidencial Vladimiro 

Montesinos declaró ingresos por SI. f '600,000 en 

1995 por la prestación de servicios profesionales 
particular es. La interpelac ión se realizó en la 

madrugada del 9 de abril. A las 6:30 am, Pandolfi 
declaró ante la prensa. 

Extractos de sus respuestas: 

¿Sat isfecho con la interpel ación ? 

Creo haber respondido todas las preguntas contenidas 

en el pliego interp elatori o. Quiero destacar la actitud 

transparente tanto de l doctor Vladi miro Montes inos 

Torre s, aseso r de la alta direcc ión del SIN, como de 

Augusto Miyag usuku, presiden te de Popular y Porven ir, 

quie nes han dir igido por separado cartas a la Sunat para 

que se los fiscal ice en forma integra l. 

¿Los resultados a los que llegue Sunat se harían 

públicos ? 

No se olviden de la reserva tributaria y además de que 

Montesinos trabaja para el SIN, tiene que mantener reser

va por razones de seguridad . Si la Sunat hace un cruce con 

toda la información de las rentas y el patrimonio de 

Montesinos, y le manifie sta a él que está satisfecha, yo 

creo que con eso todos debemos quedamos satisfec hos. 

¿Por qué no conocer el origen de sus altos ingresos ? 

La Sunat va a poder comp robar tal cosa. Nadie duda de 

la seriedad de la Suna t. 

Pero el jefe de la Sunat, Jorge Baca, defendió a 

Montes inos cuando fueron revelados sus ingresos . 

La rev isión en ese momento establec ió que Montesinos 

habí a cumpl ido con sus obligac ione s tributaria s, y el 

jefe de la Sunat dij o que no había ningu na queja con tra 

él. Lo importante es que e l doctor Monte sinos ha pedido 

que se le fi sca lice en forma integra l, es la mayor prueba 

de transparenc ia. 

¿Sus ingresos no pueden revelarse considerando que 

es funcionario público ? 

Es que son ingresos de cuarta categoría (en su ca lidad 

de abogado y supuesto aseso r de dive rsos temas ). Ade 

más declara como quin ta categoría. 

¿ Y sobre sus elevados honorarios , sus diversas re

muneraciones? 

No quiero comparar al doctor Montesinos con Claud ia 

Schiffer (la top mode/) pero ella ganó US$450 ,000 

dólares por camina r en la pasarela. 
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¿Cómo entend er que un alto funcionario del sistema 

de Inteligencia preste servicio s a otros países? 

Yo imagino que para prestar se rvicios a ciertos países, 

debe tener la au torizac ión de su jefe, e l genera l Ju lio 

Salazar Monroe . 

¿No es poco transpar ente que una persona que tiene 

acceso a información clasificada trabaje en cual

quier empresa, sea peruan a o extranj era? 

El S IN tiene m ucho cuidado en el t ipo de aseso ría que 

está prestando Mont es inos. 

¿No se debería modific ar la ley de inteligencia? 

No qu iero opinar sobre eso , de lo que se trata es de 

protege r a las personas que trabajan e n el SIN. 

[Pronu nciamiento] 

NO HA L UGAR 

El Fiscal de la Nación, Miguel Aljoví11 Sll'ayne, 

efectuó un pronunciamiento sobre la destitución 

de los magistrados del Tribunal Co11stitucio11al y 

la investigación que realizó sobre los ingresos del 

asesor presidencial Vladi miro Montesinos. A con

tinuación su pronunciamiento sobre la investiga

ción a Montesi nos. 

3. El 16 de Mayo de 1997, un grupo de Señores Cong re

sis tas de la República solicitó ante mi Despacho se inicie 

una investigació n contra el Asesor del Servicio de Inte

ligencia Nac iona l, doctor Vladi miro Montesinos Torres, 

por presunto Delito de Enriquec imiento Ilícito. 

4. Como resultado de la invest igació n, llevada a cabo 

dentro de un marco de estricto respeto de las nonna s 

lega les, en uso de las atribu ciones y facultades que la 

Cons titución y las Leyes confieren al Fiscal de la Nac ión, 

y no existiendo ele mento de juici o alguno que haga pre

sum ir la Comis ión de Del ito, hago de conocimiento pú

blico lo siguiente: El día de hoy, 2 de Junio de 1997, mi 

Despac ho ha emi tido la Reso lución de la Fiscalía de la 

Nac ión en la que se resuelve que NO HA LUGAR a 

formu lar Denunc ia Penal contra e l Asesor del Servicio de 

Inteligencia Nacional , doctor Vladimiro Montes inos 

Torres, debiendo ARCHIVARSE todo lo actuado. 

[Intervención] 

COMO CATÓN 

El 28 de mayo, Enrique Chirinos Soto formuló la 

acusación contra cuatro magistrados del Tribunal 

Constitucional. Tres de ellos fueron destituidos 

unas horas más tarde. Extractos de la acusación 

de Chirinos Soro: 

Como dijera en ocasió n famosa don Francisco de Paula 

González Vigi l en el seno de la Cámara de Diputados 

del Perú, también qu iero repetir las céleb res pa labras: 

Yo debo acusar ; yo acuso. Años más tarde el · Yo acuso' 

de Vigil fue recog ido de alguna manera por Emile Zola 
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El Perú debe conocer la verdad 

Creo haber demos

trad o que ha hab i

do infracc ión cons

titucional; y como 

la ha habido, tiene 

qu e habe r sa n

c ión. Yo acuso a 

los seño res Nu

gent, Ag uirre Ro

ca, Rey Terry y 

Revore do Marsa no 

y como Fisca l so li

cito para e llos la 

pena de destitu

ción aco mpañada 

de die z años de 

inhabilitació n. 
Gobierno tratando de indentificar fuentes periodísticas. 

El viejo Catón en 

la ant igua Repúb lica Romana terminaba tod os sus dis

cursos con una frase que se ha hecho cé lebre: Delenda 

est Cartago. Es menes ter destru ir a Cartag o para sa lvar 

la salud de la República. Como el viejo Cató n el Censor , 

también d igo, señor Pres idente: es meneste r sanc iona r, 

por la sa lud de la Repúbl ica, a qu ienes han infri ng ido la 

Const ituc ión. No se const ruye una dem ocrac ia con ins

tituciones que acusa n con trad icc iones semejant es y 

desv íos tan apara tosos de la Constit uc ión . 

Señor Presidente: la Comisión Hildeb randt cum plió con 

su deber ; la subcomisión Salgado y la Comis ión Perma

nente igualm ente lo cump lieron. Yo he cump lido con mi 

deber. Como Ne lson antes de Trafalga r, confio en que 

cada uno de vosotros , seño res represe ntan tes, sepa cum

plir tambi én con e l suyo. 

(Dec laración] 

PÁGUEN L E A UN 
ESBIRRO PARA QUE 
M E PEGUE UN T IRO 

El cardenal Augusto Vargas Alzamora criticó la 
destitución de tres magistrados del Tribunal Cons

ritucio11al. Como consecuencia, fue criticado por 

personajes cercanos al gob ierno. El cardenal res

pondió así: 

La polít ica , en principio, no es intoca ble. Yo me hice 

sacer dote para decir la verdad de Dios y segu iré hac ién

do lo para defender al pueb lo dado que nad ie qui ere 

habl ar. ( ... ) Eso es una falta de la au toridad a la ley. Los 

legislado res deben se r los primeros en respe tar la Cons

titución que es la ley del Estado y que se cump la y no 

cambiarla , ni aplicarla a unos sí y a ot ros no. ( .... ) Los 

jueces puestos para defen der la Consti tució n y que lo 

han hecho con toda honestidad , son destituidos porque 
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[Dis curso) 

INTERCAMB IO DE 
EXPER IENCIAS 

El president e Alberto Fujimori aprovechó la 

inauguración de la XXVII Asamblea General de la 
OEA, realizada en lima el 15 de junio, para denunciar 

que existen casos de corrupción en la prensa peruana. 
Extractos de su discurso: 

Es importante que los países americanos intercambiemos 

experiencias sobre el papel desempeñado por la prensa en 

la lucha contra la corrupción. Bueno es que se ventile, en 

aras de una lucha franca contra la corrupción, el papel que 

les corresponde a los medios de comunicación. Este es un 

tema que no se aborda directamente . Pero hay que 

enfrentarlo, con total transparencia y honestidad, con coraje. 

Así como la prensa denuncia casos de corrupción 

gubernamental o transgresiones a la ley por parte de 

particulares, hay, en algunos casos, ocultación de la verdad, 

encubrimiento, soborno a ciertos periodistas para que éstos 

ataquen a quienes buscan eliminar la corrupción. Los 

grandes intereses desplazados contraatacan, es lógico: es 

mucho lo que han perdido o tienen que perder en distintos 

y jugosos rubros, que van desde los negocios de publicidad 

a los de la venta de armas. Estamos totalmente a favor de 

la más plena libertad de expresión. Esto no supone que la 

prensa pueda ser utilizada como escudo por la corrupción. 

les pareció que no había un buen manejo del asunto. 

Otro juez que allí mismo tuvo faltas y fue denunciado 

está en su sitio. ( ... ) Lo más que pueden hacer es 

calumniarme y pagar a un esbirro de esos para que me 

pegue un tiro. Si eso es necesario bendito sea Dios, de 

algo habrá que morir. Ya lo intentaron con el Papa 

porque decía cosas que no les gustaban a muchos. ( ... ) 

Otros casos han habido. Esa pobre muchacha del SIN 

que ha desaparec ido y el testimonio está en la otra 

cruelmente torturada, que está viva. Y no comento más. 

[Comunicado Oficial] 

ENÉRG ICO RECHAZO 

El comunicado del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas publicado el 23 de mayo, acu

sando a Baruch lvch er de afectar su prestig io. 

l. Desde hace tiempo, el ciudadano nacionalizado pe

ruano BARUCH IVCHER BRONSTEIN , haciendo 

uso de un medio de comunicación, viene realizando una 

campaña destinada a dañar el prestigio y la imagen de 

las Fuerzas Armadas. Dentro de su negativo propósito, 

no ha vacilado en desnaturalizar situaciones, tergiversar 

hechos y difundir comentarios desde una posición cla

ramente malintencionada. 

2. Las Fuerzas Annadas del Perú, son instituciones que por 

mandato expreso de la Constitución Política del Perú y 

Leyes vigentes, cumplen un papel de primordial importan

cia en preservar, entre otras responsabilidades, la defensa 

de nuestra soberanía e integridad territorial, la pacífica 

convivencia social y contribuir con la mayor decisión a la 

pacificación nacional y el desarrollo del país. 

3. A lo largo de estos años, el país ha sido testigo del 

sacrificio y patriotismo con que las Fuerzas Armadas 

han enfrentando a enemigos tanto en el frente interno 

como en el externo, c~mpliendo a caba lidad la misión 

que se le ha asignado, siendo inaceptable que se preten

da dañar un prest igio justamente ganado con intencio

nes negativas que no sólo afectan a las Fuerzas Arn1adas 

sino al pueblo peruano en general. 

4. Hoy, frente a los problemas que presenta el frente 

externo y donde la imagen y cohesión de las Fuerzas 

Armadas y su identificación con el pueblo son funda

mentales, las Fuerzas Arn1adas (respetuosas de la liber

tad de prensa) expresan su más enérgico rechazo a la 

tendenciosa y malintencionada campaña implementada 

por el ciudadano BARUCH IVCHER BRONSTEIN 

ya que ésta desnaturaliza el respeto a las libertades de 

expresión al pretender distanciar a las instituciones tu

telares del pueblo peruano que es en última instancia, 

nuestra razón de ser. 

[Presidencial] 

PONER LAS COSAS EN 
SU SITIO 

El comunicado de las FF.AA. contra Baruch lvcher 

se produjo mientras el presidente Alberto Fujimori 
estaba en Nueva Delhi. Su comentario sobre el 
comunicado. 

No tengo todos los elementos de juicio como para hacer 

comentarios sobre este comunicado; sin embargo, yo sí 

quisiera agregar algo, que en las últimas semanas, no de 

Frecuencia Latina necesariamente, ha habido una campa

ña en contra del Sistema de Defensa Nacional. Se dijo que 

la jefa de redacción de 'La República' había sido secues

trada por agentes del SfN. Eso es falso. Que el vehículo 

del congresista Javier Diez Canseco había sido asaltado 

e incendiado por agentes del Sistema de Defensa Nacio

nal. Resultó que el vehículo era de una compañía Pan Pyc 

y también resultó falso que el asalto y el secuestro fueran 

cometidos por miembros del Ejército. 

Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, efectivamen 

te, pero sí tienen el derecho de poner las cosas en su sitio 

cuando tiene la razón. En el caso del comunicado des

conozco los elementos del juicio. No sé si habrá razones 

de seguridad nacional que los haya impulsado a este 

tema. Lo desconozco y por eso es que no es tan espe

cífico, pero en caso de que las otras denuncias resultaran 

totalmente falsas, concluiríamos que eso pretende llevar 

a desprestigiar a nuestras Fuerzas Armadas en momen

tos en que probablemente resulta delicado. Yo me pre

gunto si eso es negat ivo. • 
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Lecciones de la estatización de la banca 

Diez años después 
FEDER ICO SAL AZAR 

Este mes de julio se cumplen 10 años de la ley de la 

estatización de la banca. Federico Salazar ana liza en este 

artículo el contexto de la época, los hechos que se prec i

pitaron como consecuencia de esta ley, la prese ncia ele 

Mario Vargas Llosa y de Albeno Fujimori en el panorama 

político, los cambios en la po lítica económica. Todo ello 

hajo la pe rspec tiva de que e n 1987 se inició una nueva 

historia cuyo futuro es aún incierto . 

S 
i para Fukuyama nues

tro tiempo es el fi n de 

la histo ria. para noso- ,1 

• eros de lo que se trata 
1
/ 

es. más bien, del com ienzo ele 

la historia. En el caso del Perú, 

y a la luz de los más actua les 

acontecimie ntos, 1987 marca el 

fin no de ciertas ideo logías, 

pero sí al menos de su apogeo. 

Oiez años antes. en 1977. 

comenzó una cris is eco nómi

ca que luego de varios movi -

miento pendulares entre de- ¡ 

mocracia y mil itarismo, forzó 

el advenim iento de la demo-

cracia sobre nuevas bases. En 

el escena rio principal de la 

política se intentar ía regresar 

a 1968: algo así pareció signi-

fica r la elecc ión por segunda 

vez de Fernando Belaund e. 

Nuevos grupos empresariales, 

m;ís cosmopo litas pero no 

menos mercantilistas, sup ieron 

cosech ar en los mean dros de 

la regu lación y el bu rocrat is-

mo. el inte1vencio nismo y el 

populismo. 

Quebrado, desp ués. ese 

mercan tili smo ele derec ha, fa l

taba probar el de izquierda. 

Ahí estaba Alan García para 

tomar la pos ta y o rienta r las 

intervenciones estatales hacia 

el lado opues to ele los secto

res y hacia otros grupos de 

interés. Para vergüenza sem

p iterna de los gremios empre

sariales, la época de A lan Gar

cía es la época no sólo del 

Mesías, sino también la de los 

Doce Apósto les. 

Edu cado en la política ele la 

mango nería y la zancadill a, 

García supo extender hac ia las 

instituciones ele la incip iente 

democracia los tentáculos del 

poder y la corrup ció n. El chan

taje. el sobo rno. las comisio

nes y el escalafón se convirt ie-
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ron en los instrumen tos que 
hici eron de la democracia pu ra 
cáscara sin contenid o real. 

El desmanejo , la corn,p ción 
alentada desde las esferas más 
altas del poder, la irresponsa
bilidad y la venalid ad con que 
se manejaron los asuntos d el 
gobie rno precipitaron la cris is 
ele 1987 q ue, en el lenguaje de 
la época, se llegó a exp resar 
en calles y plazas. 

CONTRA EL STATU QUO 

Mario Vargas Llosa supo gal
vanizar en ese momento las 
distintas raíces del desconten
to. No entend ió nunca. sin em
bargo, el d ivorcio que se esta
ba produciendo entre e l Perú 
tradiciona l y las tendenc ias 
marg inales . Sabía hacia dónde 
iba la o la, pero no sabía qué 
fuerzas la movil izaban n i con
tra qué corr iente reventa ría. En 
su descargo hay que decir que 
entonces casi nad ie sabía de 
qué se trataba. 

Era un rechazo al statu quo, 

pero era más: era una nega
ción de todo lo anterior, era 
un llamado a un camb io pro
fu ndo y radical de todo lo 
pasado y tocio lo podrido. Y la 
población quería empeza r por 
lo que estaba prim ero en la 
superfi cie: la política , sus pro
tagon istas, los paniclo s, las fi
guras, las v iejas caras, los vie
jos discursos. Vargas Llosa fue 
el campeón de esas fuerzas 
trad icio nales. Luego de un 

11fLa 

DEBATE, julio-AGOSTO 1997 

La venta del Banco de 
Crédito a sus trabajadores 
POR JOSÉ L UQUE OTERO, p res iden te d e la Bolsa 
de Va lo res d e Lim a 

E sta h istori a empezó el 28 
de juli o de 1987, cuand o 
en su mensaje a la nación 

- Alan García anu nció que 
se estat izaría la banca. En ese 
tiemp o yo era director de la Bol
sa, y sabía que esto era una locu 
ra porque el mercado de capita 
les justamente se funda en la es
tabilidad de las regla s del juego. 

El proyecto empezó a deba ti r
se en el Parlamento los primeros 
días ele agosto; nosot ros nos pa
sábamos los días y las noches 
escuchando las intervenciones. En 
esas estábamos cua ndo la gente 
del Banco de Crédito me llamó 
porque querían saber si yo podía 
ayuda rlos en la búsqueda de al
guna forma que perm itie ra amen
guar las consecuencias de la ley 
que nos estaban imponie ndo. Yo 
conocía bien la parte operativa 
porque llevaba ya años en la 
Bolsa. La solución q ue podía 
plantear estaba en fun ción de 
cómo quedara la ley elaborada 
por el Parlam ento. 

Los prim eros días ele octub re, 
la ley fue elevada al presidente 
para que éste la rubriqu e. Tocios 

estábamos a la expecta tiva y un 
domingo fuimos informados de 
q ue el p residente la había firm a
do. Corrimo s a busca r amigos 
en El Peruano y en la madruga 
da del lun es tuvimos el primer 
ejempla r d el diario en el que 
aparecía pub li cada la ley. La tó
nica ele ésta era la que preveía
mos: todo era exprop iable, ex
cepto los cap itales que tuv ieran 
menos de 40 unidades impositi 
vas tribu tari as (UJT). 

Como estábamos preven idos, 
ya habíamos estado buscando tra
bajado res del banco que estuvie
ran interesados en comprarlo , y 
contábamos con 5,000 no mbres . 
El otro asunto era cómo financiar 
la o peración. Había personas que 
tenían benefic ios socia les acumu
lados: otra s recurri eron al crédito. 
Yo tuve el gusto y el hono r ele 
diri gir la operac ió n mediante la 
cual el banco pasó a ser propie 
dad de los trabajadores. 

Cuando lo anun ciamos, el go
bierno intentó paral izar nuestra 
acción -que era totalmente legal
mediante una serie ele d isposicio
nes absurdas. uestra gran venta
ja fue la ignoranc ia de los apriscas 
en términos finan cieros. Gustavo 
Saberbein me llamaba pegando 
de alaridos. Yo lo escucha ba y 
después declaraba a la prensa que 
el min istro ele Economía me ha
bía pedido que anule la ope ra
ción . Luego exig iero n que wdu 
cheq ue, para ser váli do, tuv iera la 
firm a de l Comité I nterventor. 
Como no se at revieron a ciar la 
norma sólo para noso tros. parali
zaron el país. 

De otro lado, sabían que te
níamos un plazo para entregar 
las acc iones y e l dinero , y no se 
les ocu rri ó otra cosa que cerrar 
la Bolsa. Cuando en mi calidad 
ele director quise ingresar. recibí 
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como resp uesta un gran palazo 

en la espa lda. Entonc es busca

mos un notar io, y fue una mu

jer, la docto ra Mujica, e l único 

varón que no tem ió aceptar el 

encargo. Ella pudo entra r por

que no la conocí an, y en tregó 

los pape les. Fue de esta man era 

como logramos cumplir con en

trega r los títulos dent ro de los 

p lazos de ley. 

El gob ie rno sabía, además , 

qu e teníamo s que pagar en e l 

Banco de Comerc io . Y n ueva

mente no se les ocurr ió una 

mejor idea que ce rra rlo. Pero 

sólo cerraron la o ficina princi

pal , de manera que noso tros fui

mos, cada uno con un che que, a 

distintas age ncias. Cuando se die

ron cuenta de q ue la operació n 

había sido realiza da, destru yero n 

el canje; y dos días despu és nos 

devolvie ron los cheques dicien

do q ue és ta nun ca se hab ía 

produc ido. Prese ntamos una ac

ción de amparo y e l doctor Mar

cos Ibaze ta , un jue z probo , nos 

amparó. Orden ó que se hiciera el 

canje. No le hicieron caso y ape r

cib ió. No les quedó ot ra qu e obe

decer: el Banco de Comerc io te

nía que canjear y e l Banco Cen

tral tenía que ace ptar el ca nje. 

En todos los ban cos, a ciert a 

hora de l día, se rea lizan los can

jes , es decir , los e ncargados se 

entrega n cheques mutu ament e. 

En nues tro caso, a pesa r de qu e 

Despu.ts dv 

rvcibir todos los 

Insultos dvl 

presldvntv. 

Sabvrbvin y sus 

asesores nos 

llamaron para 

amenazarnos. 

nos asegura

ron q ue la 

operació n se

ría normal , hi

c ieron a lgo 

absolut a men

te irr eg ul a r: 

los s iete che

ques con los 

que íba mos a 

pagar la ope

ración es ta

b an se para

dos de los demás, en un sob re 

aparte . La idea era desa parece r

los y anula r la o perac ió n. 

Nosot ros estáb amos en una 

esq uin a, a rmados con walkie

talkies, pend ientes de que sa liera 

la gente de l Banco de Come rcio 

para indi carles a nuestros encar-

gados que también salieran y se 

encontra ran con ellos en la pue r

ta. Efectivamente, como a la una 

de la tarde los dos grupos se en

contr aron y entra ron juntos al 

Banco Central. Pero una vez den 

tro , nuestros dos represen tant es 

fueron irregularme nte sepa rados 

de los dem ás y encerra dos en una 

oficina. Sin embarg o, uno de e llos 

-que contaba con la información 

de que los cheques irían en sobre 

aparte- vio e l sobre, lo cog ió y se 

lo embolsilló. Con toda calma , les 

di jo a los otros funcionar ios: 

"¿Para qué vamos a permanece r 

aqu í los dos? Mientras mi compa

ñero se queda esperando el can je 

con el Ban co de Comercio, yo iré 

a hace r los otros can jes con los 

demás ba ncos". Les parec ió bie n 

y lo dejaro n salir. Lentamente se 

retiró con el sob re. Los cheques 

llegaron al Banco de Crédito y les 

pusiero n el se llo: la operac ión 

quedó formalmente pagada . 

No solamente buscamos a un 

nota rio para qu e la acredite; tam

bién notificamos al Banco Cen

tral, a la Supe rinte ndencia y a la 

Po licía: había que dejar una hue

lla de e lefante para que no que

dara duela . Cuand o Alan García 

se ente ró, romp ió de una patada 

un televisor en Palacio. Después 

de recibir todos los insultos del 

pres idente , Sabe rbein y sus ase

sores nos llamaro n para ame na

zarno s: s i no les entregá bamo s 

los cheques, nos meterían presos. 

Po r supuesto que no les ent rega

mos nada . 
Empe zó el acoso: llamada s a 

nuestras casas con insultos de 

todo ca libre; "alguie n" voló mi 

cam ione ta ; nos abriero n un pro

ceso penal por e l "cielito" ele ha

ber hecho la opera ción; la Poli

cía Fisca l me detu vo por ser el 

"cabec illa". Estuv imos viviendo a 

sa lto de mata durant e tres meses , 

escond iéndonos de la Policía que 

realmente tenía la intenció n de 

enca rce larno s. 
Ocho meses despu és, García 

bendijo la "dolosa ", "fraudu le nta" 

y "satánica" operació n, señalando 

que eso era exac tamente lo que 

él q uería: que el banco fuer a de 

los trabajadore s. • 

amago de renuncia desp ués 

de l cual se fue a Italia, condi 

cionó su regreso a la unión de 

los part idos trad ic iona les . 

Hizo, exactame nte, lo contra

rio a lo que ped ía la gen te. Se 

le podía haber entend ido así: 

yo voy a hacer e l cambio , pero 

con la misma gente. 

Alan García, de espaldas a 

la historia y en el intento de 

movi lizar los impul sos más 

reaccionarios de la gente , qu i

so estatizar la banca. Eso esta

ba suger ido en cierta vers ión 

de s u p la n de go bi e rn o 

("Aprendamos a vivir con lo 

nuestro") , qu e Luis Alberto 

Sánchez ladina ment e se enca r

gó de hace r desapa rece r bajo 

el pretex to de unas correccio

nes ortográficas. 

POR EL PODER TOTAL 

1 

V 

El mensaje era: todo el poder / 

para mí, basta de hipocresías, 

esto es el inte rvenc ionismo 

total, la Constituc ión me am-

para. El Parlame nto lo apoyó 

y, efec tivamente , la Constitu-

ción de 1979 lo amparaba. En-

tonces se puso en evidencia, 

en forma flagrante , que ese 

texto ya no refle jaba la ideolo-

gía vigen te y que, en conse-

cuencia , no obtendría e l res-

paldo de la gente. La pob la-

ción no ava laba la arbitrarie-

dad guberna mental , porque la 

gen te no quería un poder con 

pode r tota l. 
En 1987 el Pe rú dec ide en-
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tre retroce der y av an za r . 

García trazó la raya y precipi 

tó, así, los cambios que se 

avecinaban. A partir de ese 

instante come nzó un proceso 

de reacomodo de las fuerzas 

po líticas, guiado por nuevas 

ideas polít icas. Las viejas ideas 

de los mercantilismos de de

rechas o izqui erdas sucumbían 

ante la demanda de una nue

va posición que interpretara 

las ansias de camb io total. 

De 1987 a diciembre de 

1989 hay una remoción de las 

creencias que es capitaliza da 

por Vargas Llosa hasta que con

sagra su alian za con los parti 

dos tradic ionales con miras a 

las elecciones municipal es. 

D espués de esas elecciones co

mienza otro período de rápida 

variación en las preferencias. 

El único que ofrecía caras 

nuevas era Fuj imori . Su movi

miento tenía un nombre muy 

atractivo: Cambio 90. El recha

zo al mensaje subliminal de 

Vargas Llosa fue tal que la 

gente buscó esa alternativa. 

Era una promesa en un mo

mento en que el país lo único 

que quería era no perder la 

esperanza. 

Desde diciembre de 1989 

hasta mayo de 1990 -primera 

vue lta-, se acelera el cambio 

del mapa po lítico y eso es lo 

que capta Fujimori . De la pri

mera a la segunda vu elta sigue 

avanzando ese proceso, aun

que el Parlamento quedó con

formado de acuerdo al "corte" 
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transversal" que representó la 

primera vuelta. Pero el mapa 

seguía cambiando y el divor

cio así prod ucido creó un con

flicto que, en las manos de los 

viejos políticos del Parlamento 

Corto (1990-92), permit ió des

prestigiar su imagen al punto 

de generar apoyo para una 

ruptura del orden institucional. 

El 5 ele abril de 1992 comenzó 

pues en 1987; fue su hijo bas

tardo, pero al fin y al cabo, el 

único que no abortó. 

En el gobie rno. Fujimori fue 

descubriendo, poco a poco, 

que su ex adversario tenía ra

zón. Demasiado lentamente se 

fue convenciendo ele que ha

bía que privatizar , de que ha

bía que reducir el monto de 

intervención del Estado, de que 

había que equilibrar las cuen

tas y no caer en la tentación. 

CONTRA EL PODER TOTAL 

Confo rme avanzaba, ganaba 

poder y confian za. Y en esa 

misma medida crecía su ambi 

ción política. Pragmático como 

cuando llegó al poder , prag

mático co mo cuando cambió 

de programa, Fujimori jamás 

vería nada malo en abjurar ele 

la Consti tución que hizo posi

ble su elección o del Parla

mento que nació con él o ele 

las instituciones básicas del Es

tado ele Derecho. Llegó a creer 

que el Estado era él y que las 

leyes no podían estar por en

cima de su voluntad. Por eso 

ha querid o dominar al Con

greso, al Poder Judicial y eli

minar o castrar al Tribuna l 

Constitucional. 

No se ha dado cuenta ele 

que sus orígenes se deben al 

rechazo que hay en el Perú al 

poder absoluto y total. No se 

percata ele que su populismo 

cleruvo las reformas y lo dejó 

sin réditos que mostrar. No per

cibe que la gente es ingrata y 

que no pagará con el fin de las 

libertades los logros obtenidos 

por los cambios iniciados en 

1991. No sabe que la gente no 

le perdonará el queremos ha

cer regresar a las peores dimen

siones de 1987: esa 

El 5 dv abril dv aspiración por el ca

pri cho y la arbitrarie

dad, por el poder to

tal, que nos dejaba 

detrás ele la raya, sin 

evolucionar. 

1992 comvnzó puvs 

vn 1987; fuv su hijo 

bastardo. pvro al 

Vista la necesi- fin Y al Cabo. VI 

ciad ele moderni zar cínico quv no 
y liberar la econo-
mía, falta hacer lo abortó. 
mismo en la políti-

ca. Estamos por eso saliendo 

de nuestra Edad Med ia, co

menzando a caminar -recién y 

quizá- hacia la modernidad. 

En 1997 cum plimo s 10 años 

de una nueva historia cuyo 

sentid o toda vía no afirmamos 

y quizá no podemos siqui era 

imaginar. • 
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MANUEL GONZÁLEZ PRADA: 

Apocalíptico de fin de siglo 
JOSÉ M IGUEL OVIEDO 

A Manuel Gonzá lez Prada le tocó vivir el cambio de siglo en un país ago biado por e l desas tre 

de la guerra con Chile , la corr upción, la concien cia de una sociedad injusta y desigual. Su de

fensa del anarquismo y de la violencia revol ucionaria, su fanatismo, su concepción del indio, 

ofrecen un motivo de reflexión porque sobre ello seguimos discutiend o cien años después . José 

Migue l Oviedo, crítico literar io y estudioso de Gon zález Prada , revisa aquí las ideas de este 

intelectual cuya apo logía de la violencia cobra en estos tiempos una trágica actualid ad. 

M anuel González Prada 
(1844-1918), gran es
píri tu anti c leri ca l e 

- iconoclasta, nac10 en 
Lima, en el seno de una familia 
aristocrática, tradicional y católi
ca. El simple hecho ele percibir 
en la política peruana unos ti
bios brotes de liberalismo le 
bastó a su padre para exilarse 
voluntariamente con la familia 
en Chile. El pequeño González 
Pracla se educó en un colegio 
inglés de Valparaíso, donde 
aprendió esa lengua además ele 
francés y alemán. Al volver en 
1857 a Lima, su madre, querien
do estimular en él la vocación 
religiosa, lo hizo ingresar al Se
minario de Santo Toribio; lo que 
logró fue despertar en él una 
mayor rebeldía ante el poder 
eclesiástico, aunque también una 
vaga inquietud religiosa que se 

El grito lndcnnente 

"1 Los viejos a la 
tamba; los Jóvenes 

a la obral", se 

convirtió en el lcnna 

reflejará, a contraluz, 
en su obra poética. 

Al cabo ele tres 
años como semina
rista, González Pracla 
se fuga y se matricu
la en un colegio lai
co. Más tarde, en 
1862 , ingresa a la 
universidad para se-

de so generación y 

de so tiempo. guir , sin mayor con
v1cc1on, esn1dios de derecho 
que abandona al año siguien
te. Poco después empieza a 
publi car poemas y a11ículos pe
riodísticos, generalmente bajo 
seudónimo: tenía la pretensión 
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de considerarse un escritor se
creto . Queriendo conocer de 
cerca la sin 1ación de los cam
pesinos e indígenas del inte
rior del Perú , recorrió la sierra 
central a caballo y descubrió 
los males -ignorancia, atraso, 
explotación infrahumana- que 
denunciaría más adelante. Lue
go pasó varios años (187 1-

1879) aislado. por decisión pro
pia, en una de las haciendas 
famili ares al sur ele Lima, don
de se dedicó a actividades agrí
colas y disfrutó del contacto 
bucólico con la naturaleza, pero 
sobre todo leyó intensamente 
los auto res que mejor acompa
ñab an su so ledad: Hugu, 
Goe th e, Schill er, H eine . 
Gracián, Quevedo, Ornar Kha
yam ... La experiencia rural au
mentó las razones que tenía 
para senti r desdén por Lima: le 
parecía un ambiente conserva
dor, indo lente, falso; el senti
mien to antilimeño empezó a ser 
una constante de su prosa de 
combate, que ya empezaba a 
hacerlo conoc ido. 

La situac ión nacional se 

agrava dramáticamente cuan
do Chile ini cia la Guerra del 
Pacífico , en la que nuestro país 
sufre una humillante derro ta 
que destru ye su ilusa aspira
ción de ser una potencia en la 
región. Después de abandonar 
el campo y part icipar en la fra
casada defensa de Lima , 
González Prada com ienza un 

segundo retiro: dura nte los tres 
ai'ios de ocupación chile na, se 
encie rra en casa a leer y escri 
bir. (Esta incl inación por los 
retiros quizá sea un hábito que 
le quedó de sus estudi os reli
giosos) . Cuando emerge en 
1884 , lo hace con un claro pro
grama de acción literaria y po
lítica, que lo conve1ti rá en el 
más corrosivo agitador de la 
conciencia nacional , del senti 
miento antic hil eno (lo que se 
ha llamado su "revanc hismo") 
y del ataque frontal a todo el 
establishment peruano: el Ejér
cito, el clero , las clases dirigen
tes, los intelectuales confo m1is
tas. Su prosa madura corres
ponde a esta época. 

Funda, con un grupo de 
jóve nes seguidores, el Círculo 
Literario, que en 1891 se con
vert iría en el Pa11ido Unión Na
cional , de tendenc ia radical. 
Despliega un in fatigable acti
vismo a través de artículos en 
periódicos, actos públicos y 
discu rsos flamíge ros, como el 
famoso "Discurso del Politea
ma" (1888) , en el que lanzó el 
grito inclemente "¡Los vie jos a 
la tumba; los jóvenes a la 
obra!", que se convi rt ió en el 
lema ele su generac ión y de su 
tiempo. (González Prada cul
tivaba el géne ro orato rio sin 
tener elotes ele orador él mis
mo: de voz débil y tempera
mento ne,v ioso en la tribuna, 
prefería hacer leer a otros lo 
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que escribía). En el "Discurso 

del Teatro Olimpo ", del mismo 

año. criti ca de modo encarni

zado la situación literari a pe

ruana y específicamente a su 

mode lo más reconocib le, la tra

dición de Ricardo Palma. Escri

bió con furia y su peculiar or

tografía:" ... en la prosa reina 

siempre la mala tradición , ese 

monstruo enjenclrado por las 

falsificaciones agridulcet es de 

la h istori a y la ca1icatura mi

croscó pica ele la novela". 

Su expe riencia europ ea es 

tardía ; comien za en 1891 y ter

mina siete años más tarde . La 

mayor parte ele ese tiemp o lo 

pasa en París. Apart e ele ahon

dar su conocimiento d e la 

poesía parnasiana y de asistir 

a clases dictadas por Renán y 

el positiv ista Louis Menard , 

descubre -como es bien sabi

do- el social ismo humani sta y 

el anarqu ismo en las obras de 

Proudhon, Bakunin y Krop ot

kin, que eran hásicamente una 

novedad en la cultura pol ítica 

peruana de la época. En París 

aparece su más conocido li

bro ele ensayos y discursos : 

Pájinas lihres ( 1894 ). El escán-

DEBATE, julio-AGOSTO 1997 

Fito Espinosa 

dalo que esa obra prm·ocó en 

círculos eclesiásticos y oficia

les le val ió a su autor ser cen

surado y que mado en efigi e. 

Su educación política con

tinu ó en España: hacia 1896 
hace amistad con Miguel de 

Unamun o y entra en contacto 

con los anarquistas catalanes. 

Al vo lver a su detest ada Lima. 

este rebelde e iconocla sta, aCm 

más radi cali zado, se dedica a 

apoyar el nacim iento del mo

vimiento obrero y fund a en 

1898 los periódicos Germinal 

y l::t J11depe11die11/e. de corra 

vida. desde donde lanza cons

tantes ataques contra la !g le

sia. los sectore s conservado

res y la oligarquía terratenien

te. Progresivamente, el auto r 

fue separándo se ele la estrate

gia pol ít ica, más moderada. 

del Partid o Unión Radical. que 

él había fundad o en 1891 y 

del que se aparta definit iva

mente en 1902. Su campaña 

en favor del indígena se acre

cienta por estos años, en los 

que escribe el famoso ensayo 

N u estros i11dios 0904 ): este 

text o y o tros en favor ele la 

misma causa son p iezas d a-

ves en el desarrollo del pensa

miento pol ítico hispanoamer i

cano: constituyen las primeras 

muestras ind iscutibles de un in

digenismo que había superado 

el tono sentim ental, filantr ópi 

co y plañid ero que tenía, por 

ejemplo. Aves si11 nido (Lima. 

J 889) ele Clorinda Mano de 

Turn er. En sus plan

teamientos están las 

semill as del movi

miento indigen ista 

cuyas manife s1acio

nes en el p ensa

miento, la política. la 

literatura y las artes 

serán trascendenta

les en el siglo XX 

En verdad, cabe 

considerar a este au-

Al volver a su 
detestada Uma. 
este rebelde e 
iconoclasta se 
dedica a apoyar 
el nacimiento 
del movimiento 
obrero. 

tor corno una anomalía literaria 

e intelectual: un hombre extra

ño y extremo que. en su santo 

ardo r de profeta , juez y fiscal, 

se atrevió a defender hasta lo 

indefendible , a veces con el 

irr itante sarcasmo de quien 

combate con enemigos tímidos 

o cobardes. Estaba poseído por 

una idea fija , que suele domi

nar precisamente a los espír i

tus que se empeñan en tareas 

supe riores: la ele que su causa 

era justa y de que no debía 

perder un minuto en su afán de 

tratar ele reali 7.arla o al menos 

difundirla. Cuantos más oposi

tores o escándalos se levanta

ban en su camino. más conven

cido estaba él de la rectitud de 

su destino; sacrificó todo en el 

altar ele sus ideas porque creía 

que eran capaces ele cambiar 

el mund o en el que le había to-

cado en suene vivir. 

Cuantos más 
opositores o 
escándalos se 
levantaban en su 

Hay un sentido 

apocalípti co en el 

arte , el pensamien

to y la acció n de 

González Prada, un 

senti miento del "fin 

de los tiempo s" que 

lo impul sa a creer 

que era justo el mo

camino. más 
convencido estaba 
fl de la rectitud de 

mento para fo rjar su destino. 
una nueva realidad 

human a y socia l sobre las ceni

zas de la ideas y las organ iza

ciones del presente. Ser un 

opos itor a la autoridad bu rgue

sa no le bastaba: ni siqu iera el 

socialismo le parecía suficien-
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ceme nte eficaz como instru

men to para acabar con el viejo 

régimen de cosas , pues en el 

fondo era "opresor y reglamen

tario" (Socialismo y anarquía ). 

Libertario abso luto, enem i

go de Dios, de la Iglesia, del 

Ejército, del poder político y 

del concepto mismo de patria , 

Lefdos hoy, esos 

textos significan, 

por cierto, algo 

distinto de lo que 

significaron en su 

fpoca, y ofrecen un 

motivo de reflvxlón. 

era e l paradigma del 

voluntaris mo revolu

cionario , inconmovi

ble en su fe ele que 

la acc ión directa , ins

pirada por el pensa

miento libre y cientí

fico, era el motor ele 

los grande s cambios 

históricos. Hoy Jo lla

maríamos , sin vaci-

lar, un extremista. 

No creo que hubiese en ese 

tiempo ningún intelec tual his

panoamericano q 11e haya he

cho una defensa más fervoro

sa e irrestricta de la utopía 

anarqui sta, que po r entonces 

era una cuestió n ca ndente , 

desde la Rusia zarista hasta la 

España moná rquica y en va

rias partes de nuestro conti

nente. Gonzá lez Prada defin e 

esa utopía con la lapidari a 

conc is ión que lo distinguía : "El 

ideal aná rquico se pudi era re

su mir en dos líneas: la libertad 

ilimitada y el mayor bienestar 

posible del individuo , con la 

abo lición del Estad o y la pro

piedad individua l" ( La, anar

quía). Leídos hoy , esos textos 

s ignifica n, por cierto , algo d is

tinto ele lo que significaro n en 

su época, y ofrece n un motivo 

de re flexión sobre cuestiones 

que seguimos cliscu

" Nos dolemos del tiendo en la nues

cuadrúpedo y no 

felicitamos al 
hombre que lo 

montaba, aunque 

haya sido 
condecorado". 

tra. González Prada 

trata varios de esos 

grandes tem as: la li

bertad, la lucha de 

clases, e l s indicalis

mo obrero, la auto 

ridad política y reli

giosa, e l militarismo, 

e l colonialismo, et-

cétera , pero ningu
no tiene hoy más trágica ac

tualidad que el de la viole ncia 

revo lucio naria. 

El anarqu ismo estaba em

peñado e n esos mome ntos e n 

una campaña de agitación ge-

ne ral como un modo ele deses 

tabilizar la confortable sensa

ción de segur idad que las 

monarquías, los gobiernos li

bera les y los regímenes auto

ritar ios de tod o el mundo tra

taban de inspirar. González 

Prada veía en esos ges tos y 

movimientos de vio le ncia te

rro rista algo fundamental: el 

comie nzo de l fin ele los siste

mas políticos que sólo habían 

traído injusticia, corrup ción e 

indifer encia por e l dolor ele 

los desh eredados. Era ahora o 

nunca , todo o nada. De allí la 

nece sidad de hace r la apo lo

gía de la vio le ncia. La más fre

cuente de sus justificaciones 

es que el crime n ele unos po

cos puede trae r la felicidad del 

resto ; que la sangre derrama 

da e n un acto de hero ica agre

sión podía germi nar en un 

mundo nuevo, sin explotado

res ni exp lotados . 

El auto r comenta los atenta

dos anarquis ras de Barcelona, 

Madrid, París o Moscú y los 

defiende con una argumenta

ción parecida: el verdadero cri

men está en la enorme desigual

dad social, no en el hombr e 

que trata de vengarla. Por otro 

lado, estos violentos son verda

deros mártires, porque no ce

rnen ser víctimas ele sus propios 

ate ntados o pagarlos con la cár

cel. Así vemos a un 1iguroso 

raciona lista como él, converti

do en defensor del fanatismo. 

Algo llamat ivo (y francamente 

censurable ) es que estas argu

mentaciones con frecue ncia 

adopta n un tono sarcást ico o 

burlón que reve la cierta insen

sibilidad. Por ejemplo, comen

tando que un atentado en París 

produj o sólo "un caba llo muer

to y unos coraceros leve mente 

heridos", escribe: "nos dolemos 

del cuadrúp edo y no felicita

mos al hombre que lo monta

ba, aunqu e haya sido condeco

rado" ("En Barcelona"). 

Pero quizá en ningún caso 

la argumentación que usa sea 

más espec iosa y alarmante que 

e n el a,tícul o "Cosechando el 

fruto", esc rito a prop ósito del 

frustrado atentando del 11 de 

agos to de 1905 contra e l pre 

side nte a rge ntin o Ma nu el 

Quintana , quien gobe rna ba 

desde el año anteri or. 

Tal vez haya que recordar 

que eran tiempos de gran agi

tación socia l en ese país: e n 

1905 hubo nad a menos que 

111 hue lgas; se promu lga, bajo 

presión sindica l, la ley del des

canso dominica l; se produce la 

rebe lión de los rad icales (que 

se habían abstenid o de pa1tici

par en los comicios de l año 

anterior ) contra e l gobierno, 

etcétera . La defen sa que hace 

Gonzá lez Pracla de l atentado 

se apoy a en varios tipo s de 

argumentación. Primero: el "ex

tranjero anarqui sta" al que se 

le atribuye el fallido atentado, 

seguram e nte no es ana rquista: 

"los anarqu istas usan armas se

guras y repi ten e l golpe cuan

do falla una vez"; segun do: e l 

gobierno de Quintana no pue

de ser más repudi able: "es la 

más odiosa encarnación ele un 

régime n nefando, ... la edición 

corregida y aumentad a ele Juá

rez Celman , ... la dign a hechura 

de Roca, de ese militarote que 

amalgama en sí la doncellez y 

la prostitu ción , porque lleva 

espa da virgen y corazó n po

drido "; tercero: los terroristas 

anarquistas "no nacen por ge

neració n espontánea: vienen 

de semillas arrojadas por los 

injustos y malvados ". Como la 

violencia no sólo es inevitable , 

sino histó ricamente predec ible, 

el que "ma nda lanzar el plomo 

contra hue lguistas ... , se expo

ne a que tarde o temprano le 

peguen un tiro, le claven un 

puñal o le a1Tojen una bomba ". 

Mucho se podría decir de 

estos juicios; baste aquí seña lar 

que en su arroga nte justifica

ción de la violencia hay el mis

mo gesto de sobe rbia inte lec

rual, aunqu e con signo distinto, 

del que vere mos más tarde en 

Leopoldo Lugones quien -des

pués de haber sido anarquista y 

socialista- hace un total g iro y 

proclama entusiasta "la hora de 

la espa da", o en las bocho rno

sas campañas de Choca no en 

favor del autoritarism o militar y 

de los tiranos "buenos". Quizá 

más que soberb ia, simple ce

guera moral , que no es ajena a 

las grandes menees. • 
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CatarataJi{h 
U/lslúnncu ']'¿ 

- arapoto-Peni 

PERU 
MORE NEAR TO YOU 

Traveler fr iend, now you will 
be able to deve lop their 
activities of Adventure Tourism 
wi thout need of efecting the 
depos ists of gua ran tee 
requested by CUSTOMS. 

You ho ve the fac ulty o f 
confinin g temp oraril y thei r 
necessary equipment for their 
activities during the time that 
your visit last. 

PERU 
M Á S CERCA DE UD . 

Amigo viajero, ahora Ud. podrá 
desarrollar sus actividades de 

Turismo de Aventura sin necesidad 

de efectuar los depósitos de 
garantía solicitados por 

ADUANAS. 

Ud. tiene la facultad de internar 

temporalmente sus equipos 

necesarios para sus actividades 

durante el tiempo que dure su 

visito. 



ENTRE EL MIEDO Y LA ESPERANZA 

Las hormonas de la juventud 
JUAN VILLARREAL MENCHOLA* 

A ntes de entrar de lleno 

al tema de Terapi a de 

Reemplazo Ho rmonal 

- (TRI l), debemos definir 

algunos conceptos fundam en

tales para el entendimi ento de 

la misma. Durante la etapa de 

vida fértil de una mujer, sus 

ova rios producen cícli ca y se

cuen cialm ente dos ho rmonas: 

los estrógenos (cuyo nombre 

literalment e podría traducirse 

como "que dan origen al de-

seo sex ual" ) y la 
Iniciado el progesteron a o p ro

gestágeno ("e n favor 

d e la gestac ión" ). 

Estos cicl os termi -

nan con un sangra

do conocido como 

me11stru ac ió 11. El 

cllmaterlo, la falta 

de estrógenos en el 

organismo de la 

mujer le ocasiona 

una serle de término m enopa u

sfntomas mOlfttOS. SÍU SI:'. refie re espe-

·Juan Vil/arrea/, 
doctor en 
medicina. 

cíficamente al mo-

mento en que se produ ce la 

última menstru ac ió n de la 

mujer , lo cual ocurre a una 

edad promedio de 50 años. 

Usualm ente. alrededo r de 

cinco años antes de la meno

pausia empieza a declin ar la 

funci ón ovárica. y con ello la 

producción hormonal. El pe

ríodo que abarca desde aque

llos cinco años antes hasta los 

cinco años después. se deno

mina climaterio. 

Al poco tiempo de ini ciado 

el cl imaterio, la falta de estró

geno:; en el organismo de la 

mujer le ocasiona una serie de 

síntomas molestos, como los 

"bochornos", sudores, seque

dad vaginal. mo lestias urin a

rias y depresión. En el largo 

plazo, aparecen cambios más 

imponanres. como la atro fia 

generalizada de la piel ; y cam

bios pocenciahnente peligrosos 

para la salud, como la disminu

ción de la calcifka ción de los 

huesos -más conocida como 

osteoporosis- y la anerioesclero

sis de las ane1i as corona1ias, que 

irrigan el corazón. Tocios estos 

cambios se revie,ten con la ad

ministración ele estrógenos; es 

por esto que algún investigador 

los ha llamado "las hormonas 

de la juventud ". 

IA REPOSICIÓN 

DE ESTRÓGENOS 

La TRH consiste básicamente 

en reponer estrógeno al orga

nismo femenino. Esto tien e 

varios objeti vos: a) disminuir 

las molestias del climat erio , h) 

disminuir el riesgo de infart os 

cardíacos o cereb rales, c) evi

tar o reducir la osteoporos is y, 

el) en general , mejorar la cali

dad de vida de aquella larga 

etapa que aún le queda por 

recorrer a la mujer (en prome

dio , un tercio de su vida). 

Antes de inici ar la TRH. la 

mujer debe hacerse un exa

men ginecológico que inclu ya 

un examen de las mamas y un 

examen de Papanicolau . o 

suelen ser necesarios dosajes 

hormonales extras. 

El p rob lema d e reponer 

sólo estrógeno al organismo 

femenin o -donde antes hubo 

estróge no más progesteron a

es que la capa más interna del 

útero, el e11dome trio, empi eza 

a proliferar sin control, lo que 

ocasiona dos situaciones no 

del todo agradables: una es la 

aparición de sangrados, esca

sos pero frecuentes y moles

tos; y la o tra, un ligero aumen

to. no alarmante como algu

nos p iensan, del riesgo de apa-

rición de cáncer de enclome

trio . Sin embargo, en el caso 

de mujeres a quienes se ha 

ex tirpado el útero mediante 

una histerectomía, desapare

ce cualquiera de estas dos po

sib ilid ades y se puede -y debe

administrar estróge no solo. 

Como a la mayoría de las 

mujer es cl im;.itéricas no se les 

extirp a el útero, se ideó la 

adición de p rogestágen os a la 

TRH, para neutrali zar la pro li 

feración excesiva del endome

trio y redu cir el riesgo de cán

cer. Esto se logra mediante dos 

esquemas terapéuticos: a) la 

adición de progestágenos du

rante unos días al mes, para 

provoca r sangrad os cícl icos 

tipo menstru ación -lo que tam

bién es muy molesto para al

gunas usuarias- o, b) la adi

ción de pequeñí simas canti 

dades de progestágenos to

dos los días del ciclo . Este ú l

timo tratamiento atrofia el en

dometrio , hace prácticamente 

desaparecer los sangrados y 

ha sido d iseñado para las 

mujeres que ya no desea n 

volver a tener "rnenstrna ción ". 

Es seguro que los médicos 

que indi can TRH a una pacien

te, van a tener en cuenta tocios 

estos aspectos antes de sugerir 

un preparado en pan icular. 

COMO SE ADMINISTRA 

IA TERAPIA 

Actualmente la TRH se puede 

ad,nini strar de varias maneras: 

en parches, en pastillas, en cre

mas vaginales y en inyectables. 

Cada una de estas vías tiene 

sus ventajas y sus desventajas. 

Vamos a ver algunas de ellas. 

Los parches permiten que 
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CONTRAINDICACIONES 

PARA EL USO DE TRH 

Lamentablemente , no todas las 

mujeres climatéricas puede n so

meterse a TRH. Hay algunos 

casos en los que está contrain

dio1do su inicio; ellos son: sos

pecha de embarazo o embara 

zo, anteceden te cerc-.ino de cán

cer de endometri o y de mama, 

hemorragia ginecológ ica de 

causa no determ inada , infarto 

cardíaco o cerebral rec iente , 

diabetes mellitus seve ra con 

compromiso vascular, enferme

dad hepática aguda o crónica. 

Algunas de estas contraindica

ciones, como la hemorragia de 

causa no detenn inada o el in

farto reciente , son sólo contrain

Gise//e Beck dicaciones temporales . 

el estróge no se absorba a tra

vés de la piel , Jo cual evita las 

molest ias d igest ivas (gás tricas 

o hepáti cas) q ue pueden pro

ducir estas hormo nas en algu

nos caso s. Po r esta razón se le 

conside ra el método mejor 

tolerad o. Además, los parches 

sólo se cambian dos veces por 

semana, Jo cual disminuye el 

riesgo de olvido de una dosis. 

Sin embargo, tiene la desven

taja de que por esta vía sólo 

pueden administrarse estróge

nos, no proge stáge nos. 

Las pastillas cont ienen estró

genos y progestáge nos en dis

tintas combinaciones, lo cual fa

cilita el tratamiento en d iversi

dad de condiciones de la usua

ria, pe ro deben administrarse 

diariamente , y en algunos casos 

provoca n algu nas molestias di

gestivas , como náuseas. 

Algun os estudi os han de

mostrado que la admini stra

ción de estróge nos po r vía 

vaginal, en cremas u óvulos, 

también pued e aportar canti 

dades s ignifica tivas de estas 

horm onas al o rganismo; pero, 

al ig ual que con los parches, 

se trata de est rógenos solos. 

Algunos inyec tab les de uso 

mensual pe rmiten admin istrar 

combin aciones fijas de estró

genos y proges tágenos. El uso 

de ambos mé todos es más li
mitado en la actualidad. 
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CUÁNDO DESCONTINUAR 

LA TRH 

Como ocurre con cualq uie r 

ot ra te rapia, ante la apar ició n 

de efectos sec und arios moles

tos se debe consultar al médi

co que la presc ribió , pe ro hay 

casos en que la TRH debe sus

penderse de inmedia to, aun 

antes de consulta r al médico. 

Estos son: aparición de dolo

res ele cabeza ele prese ntació n 

infrecue nte o ele intensi dad 

mayo r ele lo hab itual; altera 

ciones re pentinas ele los sent i

dos (co mo la vis ión o la audi

ció n); hinchazó n o do lo res 

más intensos ele lo usual en 

las pie rnas; dolo r to ráxico de 

tipo punzada al respi rar; tos 

de apa rición reciente, de ori

gen no determinad o; sensa

ción de opres ión en el tórax ; 

inmovilidad forzada (ejemplo , 

po r accidentes); a l menos se is 

seman as antes ele una cirugía 

mayor, e lectiva o programa 

da; apar ición ele ictericia (co 

loració n amari llenta de los 

ojos y la pie l); cuadros ele he

pati tis; prurit o (picazó n) ge

ne ralizado ; y finalmente , au

ment o de la presió n arterial. 

DURACIÓN DE lA TRH 

Si no aparec iera ninguna ele 

las causas menc ionadas para 

retirar la TRH , se reco mienda 

RIESG O DE MUERTE ENTRE LAS MUJERES 
POSMEN OPÁUSICAS USUARIAS DE TRH 

Causas de muerte Nunca TRH actual Pasado 

Todas las causas 

Número de casos 2,051 574 1,012 

RRA* 100% 63% 103% 

Enfermedad coronaria 

Número de casos 289 43 129 

RRA 100% 47% 99% 

Infarto cerebral 

Número de casos 91 28 48 
RRA 100% 68% 107% 

Cáncer (todo tipo) 

Número de casos 1,103 353 529 

ARA 100% 71% 104% 

Cáncer de mama 
Número de casos 246 85 94 
ARA 100% 76% 83% 

·RRA: Riesgo relativo de muerte ajustado para todos los factores que puedan 
influir en dicha enfermedad (ej.: tabaquismo, obesidad, paraenfermedad 
coronaria). Modificado de: Grodstein F y col. NEJM, 1997;336:1769. 

continuarla al menos duran te 

los cinco años del climaterio 

posmenopáusico. Sin embargo , 

la tendencia actual es continuar 

la TRH por pe ríodos cada vez 

más prolongados, puesto que 

conforme avanza la edad ele la 

usuaria, aumenta su riesgo de 

desa rrollar un infarto cerebral 

o cardíaco, y el efecto pro tec

tor de la TRH se hace entonces 

más necesar io. Un estudio rea

lizado en 121,700 mujeres en 

Estados Unidos entre 1976 y 

1994* y recientemente publica

do, encontró que la TRH dis

minu ye sign ificativamente el 

riesgo ele muerte por enferme

dad coronar ia, cáncer y otros 

factores, durant e los primeros 

1 O años de uso. Dicha protec

ción se pierde luego de cinco 

años de habe r des

continuado la TRH. 

El uso por un perío

do mayor de 10 años 

parece incrementar 

el riesgo ele cáncer 

ele mama en un 43%. 

En la tabla se mues-

Conforme avanza la 
edad de la mujer. 
aumenta el riesgo 
de desarrollar un 
Infarto cerebral o 

tra que el riesgo de cardiaco. 
muerte por cualquier 

causa, y pa1ticularmente enfer

medad coronaria e infarto cere

bral, disminuye considerable

mente con la TRH. • 

'Grcxls1~in F, Stampfer M. Colditz G, y 
col. Post111e11opa11sal Hom1011e 'lberapy 

a11d Mona/ity . N Eng J Med. 1997; 336 

(25): 1769-75. 
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LOS GRANDES FESTIVALES DE CINE 1997 

Berlín, Cannes y Venecia 
RICARDO BEDOY A 

Ganador de Cannes. 

El crítico de cine Ricardo Bedoya 

responde en este artículo a la 

pregun ta: ¿Qué es un festival de 

cine en los tiempos que corren? 

Entre las vanidades, los negocios 

y la creac ión artística, los 

festivales dan cuenta caba l del 

complejo mundo del cine y 

muestran las tenden cias y 

direcc iones hacia donde se dirige 

la cinematog rafía. 

E n prime r lugar , es un 

g ran mercado donde 

circulan , a tocia veloci

- dad , ofe rtas y deman-
das de todo tipo de productos 

aud iovisuales. Allí se negocian 

filmes destinados a la exhibi

ción tradiciona l en salas, pero 

también cintas que sólo tendrán 

difusión a través de los canales 

ele venta o arriendo ele home 

video o mediante su emisión en 

la televisión herziana o por ca

ble. Ese es un mar surcado por 

peces grandes, chicos y tiburo

nes ele t0<.la especie, pero en el 

que se sumergen gustosos los 

distribuidores de películas de 

todo el mundo. 

En segu ndo lugar , un festi

val de cine es una fe ria anual 

de vanidades. Ronda mundana 

que encuentra, al cae r cada 

tarde, un insupe rable pico de 

interés y emoción, cua ndo des

filan, sob re la alfombra roja, 

los más calificados ejemplares 

ele la ego latría mediát ica. To

cios a la caza de una cobertura 

periodística planeta ria. Es e l 

paraíso ele los fans , de los pe

riodistas de espec táculos y de 

las "moscas ele cóctel". 

En tercer luga r, los festiva

les son una vicrina de la pro

ducción cine matográfica mun

dial. En pocos días , el aficio

nado domina las s ingularida 

des del cine de Taiwan, Irán o 

Turquía . El costo de este 

aprendizaje es la exte nuació n 

mental y física. La obsesión 

por verlo todo termina pose

yendo al más ecuánime y lo 

obliga a sa lir corriendo de un 

pase ele, digamos , El quinto 
elemento para llega r, con el 

corazó n en la boca , a la pro-

yecc ro n d e la pe lícu la de 

Ucrania o de Burkina Fasso. 

Un festiva l que se precie 

debe, pues, moscrar tres atri

bucos fundam entale s: aire cos

mo polita, espíritu mundano y 

afán ele novedad . Los festiva

les que lucen ese calante son 
tres: Berlín, Cannes y Venecia. 

Los mencionamos en e l orden 

de su celebración -en febrero, 

mayo y agos to de cada año 

respect ivame n te-, y no de im

portancia. Y es que en ese ru

bro, Cannes no tiene rival. 

En efecto, en su ed ició n ele 

mayo pasado, en la que cele

bró sus 50 años ele existencia, 

Cannes proyectó nada menos 

que 600 películas en 10 d ías 

(100 en las secc io nes o ficiales 

y 500 en el gigantesco "merca

do del filme"). Oferta sob rehu

mana que dice mucho acerca 

de su peso y gravitación en e l 

cine interna cional. 

Berlín y Venecia son más 

pequeños. El festival a lemán 

privilegia la program ación de 

cintas de dire ctores jóvenes o 

prove nientes de países con di
ficultades para estrenar sus pe

lículas más allá de sus fronte

ras. A su turno , Venecia , luego 

de una época de gran politiza

ción, busca ser el lugar ele en

cuentro del "cine de autor'', en 

su ace pción más ortodoxa , por 

lo que se reserva el estreno de 

las cintas de Scorsese, de l re

sucitad o Antoni oni, de Jane 

Campion , ent re otros. 

No vamos a tratar aquí, por 

cierto, de negocios ni ele pasa

relas. Apuntamos , más bien , al

gunas tendencias visibles en las 

ediciones recientes de esos fes

tivales. Tendencias que tienen 
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un valor sintom ático: revelan 

hacia dónde se mueve e l cine. 

1A MAREA CHINA 

Hasta hace unos años, los ci

nes chino s se asoc iaban a dos 

imág enes recurr e ntes. Una , la 

de l destacament o rojo de mu

jeres, listo para tomar al cielo 

por asa lto. Ese era el cine de 

la China cont inental. La otra 

imagen, llegad a de Hong Kong 

o Taiwan , mostr aba en plena 

acción a los ingráv idos lucha

dores del Shaolín , g imnastas 

del puño de hie rro y la infali

ble patada de dragón. 

Los tiemp os han cambiad o 

y los filmes chinos, más bien 

despre ciados por los fest ivales 

hasta los años noventa , ahora 

son una presenc ia masiva en 

e llos. Nombres como los de 

Chen Kaige (Adiós a mi con

cubina , Temptress Moon) o 
Zhan g Yimou (Sorgo rojo, &

posas y concubinas), de la Chi

na Popul ar, son huéspede s ha

bituales , aun cuand o a menu

do deben sortear contrat iem

pos censores. El gobierno chi

no observa con lupa el trabajo 

de sus cineasta s, a los que con

sidera gua rdianes de su ima

gen en e l exterior. A Zhang 

Yimou se le impidi ó exhibir en 

Cannes 97 su cinta más recien 

te , Mante nte tranquilo. 
Pe ro e n e l lado más turbu

le nto d e la marea chin a están 

los hongkoneses Won g Kar

Wai (Cbung king Express, Fa

llen Angels y Happy Togetber, 

Los filmes chinos son una presencia masiva en los festivales. 

sensac ión en el último Can

nes), Tsui Hark , Ann Hui y 

los ta iwa neses Ho u Hsiao

Hs ie n (La ciudad de los 

d olo res, Goodbye , Suutb, 
Goodbye) y Tsa i Ming-Liang 

(Rebeldes del dios neón , Viva 
el amor, El río). Ellos han 

atraíd o la ate nción de la ci

nefilia con una mezcla de pro

vocación , novedad temática y 

capacidad de invención forma l 

semejante , de algún mod o, a la 

que mostró e l cine latinoame

ricano de fines de los años se

senta y ausente, dich o sea de 

paso , de los festivales grandes 

de los últimos años. 

Cann es, Berlín y Venecia 

disputan cada año e l estre no 

de las inten sas, colorida s y 

furiosas películas chinas. 

LOS "MAESTROS" 

PERIFÉRICOS 

Durante muchos año s, los 

"maest ros" del cine mode rno 

-para no habl ar de los clás i

cos- , reco nocidos como auto

res indi scuti bles y 

celebrado s por la 

cr ítica e urop ea y 

n o rt eamer icana , 

provenían en su in

mensa mayo ría de 

países con una tra

dición fílmica añeja , 

lo que les permiti ó 

desarrollar su ca rre-

Canna. Berlín y 

Venecia dlspatan 

cada año crl estreno 

de las Intensas. 

coloridas y farlosas 

pelfcalas chinas. 

ra en condic iones industriales 

bie n establ ec idas. In gma r 

Bergman , Federico Fe llini, Lu

chino Visconti, Michelange lo 

Antonioni, Akira Kurosawa , 

Ridley Scott y Krzysztof Kieslowski, maestros del cine moderno. 
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Una típica película del llamado "cine independiente" . 

Francois Truffaut, Jean-Lu c 

Godard , Robert Bresson. Mau

rice Pialat, entre otros cineas

tas nó rdicos, italianos. japo

neses o franceses, eran el cen

tro del in terés ele los festiva

les. En años recientes, algunas 

de esas indu strias han visto el 

eclip se (por muerte, retiro o 

pérdida de continuid ad en su 

carrera) de sus creado res más 

notables y las generac iones de 

relevo aún no logran perfilar 

un camino neto. Al despejarse 

el terreno. se apun

Los festivales có el altísimo perfil 

comprueban qoe las 

esencias del cine de 

aotor se conservan 

en las pelfcolas de 

cineastas llegados 

de la periferia. 

de directo res prove

ni entes de países 

excéntri cos a la "co

rriente central" de la 

producción fílmi ca: 

el iraní Abbas Kia

rostami -ganado r del 

últ imo Cannes con 

El sabo r de la cere-

za- , el egipcio Youssef Chahi 

ne, los portugueses Manoel de 

Oliveira, Joao Cesar Montei 

ro, Joao Botelho , el bosnio 

Emir Kusturica, el danés Lars 

vo n Trier, el finlandés Aki 

Kaurismak i, el ru mano Lucien 

Pinril ie. el georgiano Ota r los-

seliani , el fall ec id o pola co 

Krzysz tof K ieslo w ski . Añ o 

tras año, los festi vales com

pru eban que las mejores esen

cias del cine de autor -perso

nal hasta el tuérano, radi cal en 

sus exigencias de un estil o cul

ti vado y maduro- se co nser

van en las películas de estos 

cineastas singulares, llegados 

de la periferia . 

1A PARCEIA DE LOS 

INDEPENDIENTES 

Hasta hace poco , la defi nición 

era nítida . Una película inde

pendiente era la produ cida 

fuera del ámbito de in flu encia 

de las 111ajors, es deci r de las 

más poderosas y tradicio nales 

compañías no rteamericanas . 

Pero no sólo eso . La indepen

dencia se definía tambi én por 

unos cuantos rasgos de inso

lencia y por los gestos rad ica

les que agitaban sus real iza

dores con aire desafiance. Vio

lencia seca y corcanre, sexo 

duro . afán de provocar la po

lémica por las vías del escán

dal o o el asco. F.sos eran los 

ingredientes ele un cine "inde

pendi ente" q ue tuvo clásicos 

como La noche de los m11e,1os 

vivientes de George Romero o 

Amant es SC/11/,?Uinarios de Leo

nard Kastle. En tiempos más 

recientes, Dmgstore Cowhoy , 

de Gus Van Sane, The Doom 

Ge11eratio11 de Gregg Arak i e , 

inclus o , Rese ruoir Dogs d e 

Quentin Taranrin o. renovaron 

ese temperamento. Pero aho

ra la independenc ia se ha 

convertido en una suerte ele 

Joel Coen, premiado en Cannes. 

etiqueta intercambiab le, mul

tiusos. que designa algo muy 

impreciso. A veces, a una sosa 

comed ia romántica hecha con 

cuatro reales; otras. a algún agi

tado remedo de los clips de 

MTV o , peor aún , a una pelícu

la como 1:.1 pacie11te inglés -muy 

bien acogida en Uerlín-, que se 

dice independiente por ser fi

nanciada por Saul Saentz, pro

ductor refractario a la asocia

ción con los graneles del cine 

norteamericano (o del cinc bri

tánico, que a veces son los mis

mos). Un Pacie11te que no luce 

ni pizca ele rebeldía o aspereza 

en el rono; al contrari o. se da 

ínfulas ele gran epopeya román

tico-épica, como la hubieran so

ñado Zoltan Korda, David Lean 

o algún escrupuloso artesano de 

la Metro Goldwyn Mayer en los 

años cuarenta. Los festivales, por 

cierto, clescoITen sus alfombras 

púrpu ras para la cada vez mejo r 

retribuida (lo que incluye el 

Osear) independ encia. 

PASO AL GLAMOUR 

Pero el cine no rteamericano 

de gran producc ió n es -y se

guirá siendo- hegemónico en 

las salas de cine de tocio el 

mundo. Los festi vales no pue

den ser ciegos a esta eviden

cia. Reservan ento nces sus 

noches de inauguració n y 

clausura, pero tambi én sesio

nes especiales, a los blockh u s

ters. Un estreno comentadísi

mo fue el de El día de la inde

pendenc ia en pleno festival de 

Venecia, certamen diri gido po r 

Gillo Ponreco rvo, realizado r 

en los años sesenta de pelícu

las como Queim ada! y La ba

talla de A rgelia , clás icos del 

"cine ele descolonización". Los 

tiempos cambian , incluso para 

Pontecorvo . Los festivales ne

cesitan del gla m our y de los 

flashes de los fotógrafos. Des

pués ele todo. lo fascinante ele 

ellos es que permit an la con

vi,·encia de auto res y estre llas: 

de las cintas experimentales y 

de las que resuelven su trama 

a fuerza de explos io nes; de lo 

más serio y lo más frívo lo. Los 

festivales muestran la diversi

dad y la fue rza del cine. • 
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La fiesta 
del cine 

Latinoamericano 

E 
n agosto ele 1996, el 

Centro Cultura l ele la 

Pontificia Universidad 

- Cató lica (PUC) orga ni-
zó el "Talle r de Apreciació n y 

Crítica Cine matográ fica" que 

dirig ió e l crítico cuban o Car

los Ga liana: "Pensa mos -dice 

Alicia Mora les, coo rdinadora 

del Centro- que asistiría n no 

más ele 20 pe rsonas". Pero 

ocurrió que se inscribieron y 

asis tieron más de 70, la mayo

ría jóve nes. Para muchos, si 

no para todos, e l cine latinoa

mericano era un mito, un gra n 

desconoc ido, o un fenómeno 

del que no tenía n noticia. "Fue 

en ese moment o -prosigue Ali

cia- que surgió la idea de o rga

nizar una muestra de cine lati

noamericano". El objetivo: lle

nar e l vacío que la distribución 

come rcial no cubre , y satisfa

cer la neces idad de conocer el 

cine que producen nuestr os 

vec inos. El proyecto fue toman

do cuerpo y se convirtió e n el 

Primer Encue ntro de Cine Lati

noameri ca no , qu e fo rmaría 

part e de las actividades cele

brat o rias de los 80 años de la 

PUC. Promp e rú y la Unesco se 

un ieron al proyecto como acti

vos auspiciadores. 

Este en cue ntro está pensa

do más como una "muestra" 

que como un festiva l, pues 

los perua nos hemos tenid o 

muy pocas o portunid ades de 

ver cine lat inoame ricano. En 

real idad es ta mos basta nte 

atrasados respecto a la pro

du cc ió n de los países veci

nos; a d ife re nc ia de nosot ros, 

Colomb ia , Arge ntina , Cuba y 

Chile sí cue ntan con festiva

les, e ncue ntros o muestras ele 

cine anua les. Así, aunque las 

producciones que se proyec -
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Cuestión 
de fe (Bolivia) 

tarán en este enc ue ntro no 

son del prese nte año , ni ha

brá nin gu na en calidad de 

estre no, la mayo ría d e las 

películas anun ciadas , pese a 

ser produ ccio nes realiz adas y 

estrenadas e n años pasa dos, 

no se han visto aquí. 

"Se trata -segú n Alicia- de l 

primero de una serie ele e n

cuentros que puede n conve r

tirse en una actividad anual 

cada vez más amb iciosa. Esta 

vez, para empeza r, se qui ere 

hace r algo pequeño pero bien 

hecho, bien organi zado y con 

proyecc iones ele primer nive l". 

Considerando -s in pensa r en 

e l fa moso CICLA de Alan 

García- que Lima no ha sido 

nunca escenario ele un fes tival 

de cine , este enc uentro es el 

acontec imiento que tocio afi

cio nad o a l c in e es pe raba 

como el primer paso para una 

actividad que cada año se irá 

consolidando. Es bueno que 

esa sea la idea : un proyecto a 

largo plazo, un acontec imien

to que esperare mos cada mes 

de agosto, como en Cartage na 

Jericó (Venezuela) 

se espera el mes de marzo; 

en Viña, noviembre ; en Sao 

Paulo, octub re ... 

¿Qué vere mos en esta opor

tunid ad ? La famosa Profundo 

carmesí , de Arturo Ripste in 

(México); Buenos Aires vice

versa, de Alejandro Agresti y 

Despabílate amor, de Elíseo 

Zubiela (Argentin a); Amn esia, 

de Gonzalo Just iniano (Chile); 

F.'ntre Marx y una mujer des

nuda , d e Cami lo 

Despabílate, 

amor (Argentina) 

Luzur iaga (Ec u a

dor); Jericó, de Luis 

Alberto Lamata (Ve

Este encuentro 

está pensado 
nezue la); ent re otros 

títu los qu e se rán 

anun ciados y confir

mados este mes ele 

más como una 

"muestra" que 

como un mtlval. 
julio. Y como tocio 

e ncuentro que se prec ie , algu

nos directo res, guio nistas y 

actores vendrán a Lima para 

pa rticipa r e n las mesas redo n

das , conferencias y tall eres 

junto a los c ineastas peruanos. 

Serán 10 día s ele cine, intensos 

y e nriquecedores los que se 

vivirán en el Centro Cultural 

del 1° al 10 de agosto. • 
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LOS CRÍTICOS DE ROCK DE LA 

PRESTIGIOSA REVISTA ROLLING 

STONE DEFINIERON LO QUE 

HAN LLAMADO "LA COLECCIÓN 

DE ROCK ESENCIAL". DESPUÉS 

DE ESTUDIAR LAS 

PRODUCCIONES MUSICALES DE 

LOS AÑOS CINCUENTA, 

SESENTA, SETENTA, OCHENTA 

Y NOVENTA, ELABORARON 

UNA LISTA DE 200 CD 

ESENCIALES. "NO ES UNA 

ENCUESTA NI UN RANKING DE 

LOS ÁLBUMES MÁS POPULARES. 

ES UN INTENTO DE DEFINIR 

UNA BIBLIOTECA DE CD QUE 

OFREZCA UN RETRATO 

COMPLETO DE LO QUE EL 

ROCK HA SI DO Y EN LO QUE 

SE HA TRANSFORMADO", 

SEÑALAN LOS 

LAURIE 

ANDERSON 

Big science 

* Esta cantante, violinista y pianis

ta nacida en Chicago , grabó un ál

bum que te rminó siendo un híbrido 

exper imenta l de arte concep tual, 

poesía hablada y un pop sofisticado 

que reemplazó la viejas ideas con 

una invención fresca e innovado ra. 

AFRIKA 

BAMBAA TAA 

AND SOUL 

SONIC FORCE 

Planet rock -
The album 

* Este contagioso electro-funk es 

el resultado de la mezcla cultural 

del ritmo del Bron,x, el tecno de 

Kraftwerk , el sonido que emite 

Darth Vader y los ruidos de los 

juegos ele vídeo. 
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BEASTIE 

BOYS 

Paul's boutique 

* Con e l hip-hop (voces , máquina 

de percus ión y samples pegaj osos) 

humorí stico y sus voces de adoles

centes, los Beast ie Boys crearo n uno 

de los álbume s de rap más influ

yentes de finales de los ochenta. 

BLACK 

FLA G 

Damaged 

* Esta banda punk y su manifiesto 

de pogo , mostraron a Henry Rollins 

al mund o. El d isco ruidoso es un 

clara ejemplo de rock puro. 

EDITORES DE ROLLING STONE. 

DEBATE PUB LICA LA SELECCIÓN 

CORRES PON DI ENTE A LA 

DÉCADA DEL OCHENTA 

PORQUE ES LA 

MÁS CERCANA Y PORQUE 

EXPLICA EL ROCK QUE SE 

ESCUCHA ESTOS DÍAS EN 

LAS RADIOS. LA IDEA 

DE ESTA ANTOLOGÍA QUE 

CONT I ENE EL NOMBRE DE L 

MÚS ICO O GRUPO Y UNA 

BREVÍSIMA RESEÑA, ES QUE EL 

AF ICIONADO COMPARE 

SU CONOC IM I ENTO (O 

COLECCIÓN) DEL 

ROCK DE LOS OCHENTA 

CON ESTA LISTA; Y SI 

ENCUENTRA VACÍOS , 

YA SABE CÓMO Y CON 

QUÉ LLENARLOS. 

THE CURE 

Star ing at the 
sea: the singles 

* El grupo inglés liderad o por el 
glamoroso Robert Smith evo lucionó 

ele las canciones con sonidos de gui

tarras angust iadas -como Boys don "! 

cry- a las más íntimas y románticas 

como Clase to me. 

DE LA SOUL 

Three feet high 
and rising 

* Justo cuando el hip-hop estaba 

logrando audiencias mas ivas , este 

disco mezcla el rap con una sensi

bilidad especia l prop ia de l rythm 

and blues. 

DEBATE, julio ,AqosTO 1997 



. 
f 

¡\ 

EURYTHMICS 

Touch 

* Con la maravillosa voz de Annie 

Lennox y la música de Dave Stewart, 

este dúo logró un álbum lleno de bits 

instantáneos con sonidos diferentes. 

GANG 

OF FOUR 

Entertainment! 

* Mezclando el ritmo funk con 

guitarras fuertes y una retórica ten

denciosa, esta banda apeló a la men

te de los New Wavers pero también a 

sus caderas en las pistas de baile. 

GUNS N' 

ROSES 

Appetite for 

destruction 

* Aparecieron en 1987 con la deter

minación de ser los Rolling Stones de 

su generación. Con la guitarra "blue

sera" de Slash y la voz de Axl Rose, 

este disco destila una decade nte agen

da de sexo, drogas y violencia. 

DON HENLEY 

The end of 

the innocence 

* Este disco es una resac a de mate

rialismo, des ilusió n e hipocresía, en 

el cua l se mira hacia atrás a una 

déca da difícil (los setenta) , pero evi

tando las lágrimas. 

HUSkER DU 

Zen arcade 

* Prese ntan un álbum conce ptual 

que, al elevar sus aspi racio nes, ex

pand e e l poder de l punk. 
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MICHAEL 

JACkSON 

Off the wa ll / 

Thri ller 

* Ayudad o por el prod uctor Quincy 

Jones, y con composiciones pega

josas y buenos aco mpañ antes , 

Michael Jackson ascend ió a su tro

no de ·'rey del pop " a través de la 

alquimia de pop, soul.Junk y rock. 

JANE'S 

ADDICTION 

Nothing's 

shocking 

* Con sus odas ambivalentes al sexo, 

las drogas y la violencia, Perry FaiTell 

logró sorprender con un disco de rock 

rítmico y fuerte al mismo tiempo. 

.J/llt 
flll HUS ,na •ut uu• 

THE JESUS 

ANDMARY 

CHAIN 

Psychocandy 

* Este gmpo escocés mezcla la dul
zura de las melodías pop con e l 

mido caótico del rock en un exce 

lente y típico álbum pos moderno. 

JOAN JETT 

ANDTHE 

BLACKHEARTS 

1 love rock & ro ll 

* Joan Jett era una bue na voca lista 
que tocaba la guitarra rítmica y que 

nun ca escribió sus pro pias cancio

nes. Pero tuvo la suerte de aparece r 

en un momento en e l que no hab ía 

un movimiento punk en el Estados 

Unidos de los setenta; y gracias a su 

imagen de rockera y a su gran en

tusiasmo, se convirtió en la heroí na 

de las futuras riot grrrls. 

<LOSEA· 
JOY 

DIVISION 

Closer 

* Ian Curtís, líder de esta band a de 

Manchester, se suicidió poco tiem

po después de grabar este disco . Su 

voz de desolación crónica combina 

con un sonido postpunk y posdisco. 

Después de su muerte , la banda se 

convirtió en New Order. 

MADONNA 

Like a prayer 

* Este disco es la mezcla de ritmos 

bailab les de un pop exuberan te con 

una temática dividida entre proble 

mas familiares y re ligiosos. Habien 

do alcanzado la adultez artística, 

la s iempre cambiante Madonna de 

este disco es la mejor de todas. 

METALLICA 

Kili' emall 

* La idea de música "rápida y ruido
sa" no había sido tan desarrollada hasta 

antes de la aparición de esta banda. 

Las combinaciones de guitarras füu

das, una voz fue1te y la sección rítmica 

que la acompaña, marcaron historia 

entre las bandas de metal. 

MINUTEMEN 

Double nickels 

on the dime 

* En una ave ntura pospunk que 
te rminó con la muerte de su guita

rrista, esta banda muestra una in

genuidad febril que suena como 

rock tocado por free jazzers y se 

lee como un poemario político. 
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LOS FABULOSOS AÑOS 80 
MINISTRY 

Land of rape and 

honey 

* Esta banda de letras distorsiona
das en una to rmenta de terro r, fa
bricó un sonido ind ustrial diabó li
co que luego Nine Inch Nails lle
varía a un público masivo. 

NWA 
Straigh t outta 

Compton 

* El hip-hop nunca pareció pe li
groso hasta que NW A (Niggaz With 
Attitude) hi zo explo tar la línea 
metafórica que separa el entreteni
miento de la realidad urb ana, crean
do el rap gangsta. 

SINEAD 
O'(ONNOR 

1 do not want 

what I haven't 

gol 

* Con esta mezcla de folclo re galés, 
hip-hop y orquestaciones rockeras y 
teatrales, esta cantante logra cancio
nes cargadas de fuertes tintes perso
nales y políticos. En e l te ma de Prince 
Nothing compares 2 U, su convicción 
logra una de las canciones mis bella
mente cantadas en un disco. 

PIXIES 
Surfer Rosa 

> .... , 

* Esta band a introdujo al rock un 
aire satírico que pre paró e l camino 
a grup os como Nirvana. Sus guita 
rras enojadas y la lírica quijotesca 
tuviero n gra n acog ida e ntre el pú
blico un iversitario . 

PRIN(E 

Dirty mind / 

Purple rain / 

Sign o the times 

* Este ca ntante hace de la alegría 
del sexo e l tema central de sus 
d iscos. El soul-funk que destila lo 
ha convertido e n uno de los maes
tros de l soul en sus varias formas. 

BONNIE 

RAIIT 

Nick of time 

* Esta guitarris ta "bluese ra" po ne 
su voz a canciones intimis tas so
bre la vida adu lta, haciendo de la 
adu ltez un tiem po al cual va le la 
pena cantarl e . 

R.E.M . 

Murmur / 

Oocument 

* La llegada de REM a inicios de 
los ochenta significó e l principi o 
de una nueva e ra y creó un pue n
te e ntre la inocente rebe lión de los 
sete nta y e l rock alternativo. 

THE SMITHS 

The Smiths 

* Desp ués de l glamour de Duran 
Duran y Adam Ant, el pop neces i
taba de un ca rácte r excé ntrico que 
recargara e l culto a la persona . El 
líder de esta banda inglesa , Mo
rrisey , lo logró con una voz deses
perada apoyada e n gra ndes guita
rras. El g rup o es una de las princi
pale s ba nda s de la década. 

THE REPLA

CEMENTS 
Let it be 

* Este gnip o rockero y punk está 
marcado por la inte ligencia de su 
líder, Paul Westerb e rg y sus ca ncio 
nes que apuntan dire cto a las he ri
das e mocionales de una generac ión. 

SONIC 
YOUTH 

Oaydream nation 

* Sa lieron de la esce na neoyorqui
na con sonidos innovado res y sue
ños de forma r un movimi e nto 
co ntracult u ra!. El baj o de Kim 
Gordon sue lta un sonid o tan espe
cial que ha definid o a toda una 
esc ue la del rock mod erno m id oso . 

TALKING 
HEADS 
Remain high 

* Este disco llevó a la banda al pico 
de sus explora ciones funky a1tísti
cas . Tomando cánticos y percu sio
nes de l África y Latinoamér ica, 
redefinieron la música bailable y se 
lanzaron a nuevas aventuras exóti
cas y multiculturales. 

Ul 
The Joshua Tree 

* Se trata de una pieza de gran mú
sica, brillantemente escrita y tocada 
eficientemente. Este disco define má
gicamente los himnos melódicos de 
la banda, su carisma mesiánico y los 
sonidos únicos de sus guitarras. 
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-Femando 

Ampuero es 

periodista y 

narrador. Autor 

de libros de 

relatos, entre los 

que destaca 

Malos modales, 
y de las novelas 

Mira flores 

Melody y 
Caramelo verde 

-esta última 

cuenta ya 

con cinco 

reedicion es-, es 

uno de los 

narrad ores más 

reconocid os en 

nuestro medio. 

El cuento que 

publica 

DEBATE es 

inédito y las 

ilustraciones 

han sido 

generosa mente 

cedidas por el 

pintor José Tola. 

u E N T o 

Un grito en la noche 
FERNANDO AMPUERO* 

A ntes ele que en la TV los anuncios de 

condones interrumpie ran los partidos 

de fútbol, los muchachos de los años setenta ya 
hablaban de las cosas de la vida con una rude

za de marineros ebrios. Unos a otros, a los po
cos minutos de conocerse, se decían de todo, 

sin vacilaciones y con el mayor desenfado. 
Aún recuerdo la confidencia de Pepita Ro

mero en la misma noche en que cruzamos 
palabras por primera vez, cuando me dijo in
tempestivamente: 

-¡No tengo un o rgasmo desde hace seis 

meses , Annando, y la cosa está empezando a 

preocuparme! 
Yo, que ele marinero ebrio no tenía ni la 

gorra , tardé unos segundos en comentar: 
-Debe ser un bloqueo. 

Bloqueo. Esta era la palabrita de moda que 

se empleaba para todo. Si uno no compren

día algo, estaba bloqueado. Si uno no se rela
jaba, estaba bloqueado. Si uno no conseguía 

escribir una línea, estaba bloqueado. ¿Por qué 

no aplicarla también al sexo? O mejor dicho , 
¿cómo no aplicarla al sexo, que era, por decir 

lo menos, el mecanismo más sensible a toda 

sue rte de basuritas físicas o psicológicas? 

-¡Claro que es un bloqueo! rezongó Pepita
¡Definitivamente es un bloqueo y yo sé, con 

abso luta certeza , la causa de este bloqueo! 
Aquella no era una noche común y coniente. 

Era una noche oscura, tenebrosa, con fan
tasmas y telarañas de utilería, un minucioso 
lugar común de noche gótica, pues ambo 

estábamos en una de esas fiestas tipo happen

ing que los estudiantes de arte de la universi

dad solían organ izar por ento nces en algunas 
casonas de Miraflores. Las caso nas parecían 

una auténtica boca de lobo y, cuando los in

vitados llegaban, no faltaba quien pensara que 
se había equivocado de dirección. Luego , no 

bien reparaban en las filas de autos estacio

nados y en una que otra lucecita que relam
pagueaba en las ventanas, cambiaba n de opi

nión. En aquellas fiestas las luces se mante

nían apagadas a fin de proyectar en las pare-

des de casi tocias las habitaciones viejas pelí
culas de terror -Nosfe ratu, Frankestein y El 

hombre lobo, entre ellas-, que se pasaba n al 

revés y a ritmo acelerado mient ras circulába
mos de estancia en estancia, o de pelícu la en 
película, con un trago en la mano. ¿A quién 

demonios se le habría ocurrido trastornar el 
normal desa rrollo de las cintas? Lo ignoro , 

pero la broma nos d ivertía a morir. Los vam
piros, por ejemplo, no chupaban la sangre de 

los cuellos de las pálidas doncellas, sino que 
ésta, en vez de chorrear en hilillos, volvía en 

re troceso a sus heridas, los dos clásicos orifi

cios, que casi al instante se desvanecían como 
en una cura milagrosa; los amenazantes col
millos se retraían hasta compo ner una denta

dura normal, las capas desplegadas se cerra
ban como una flor o los aspavientos y diver
sas expres iones de pán ico se convenía n en 

serenas actitudes de contemplación y hasta 
en luminosas sonrisas. 

-¿Dices que sabes la causa de tu bloque o? 

-Sí. 

-¡Magnífico! -exclamé como todo discipli-
nado hijo de Freud- ¡Eso equiva le a que tie

nes solucionada buena parte del problema! 
Pepita sonrió con esce pticismo: 
-No, mi amor - repuso--. No tengo solu

cionado nada. He tenido en los últimos me

ses cuatro amantes de reconocida trayec toria 

y en la cama me siento tan fría como un tém
pano flotando en las aguas de la Antártida. 

Su caso se veía un poco más complicado 

que otros de los que había oído y mi flamante 
amiga decidió ilustrarme sobre algunos escabro

sos episodios de la película de su vida, mas no 
como un happening privado, en retroceso y a 

ritmo acelerado, sino contándome las cosas 

como Dios manda, pasó esto y esto otro, y tam

bién esto de más allá. ¿Qué te pasó, Pepita? La 

vieja historia que desde hace dos mil años nos 

cuentan los libros y los comadreos, me dijo. Fui 

la protagonista de un triángulo amoroso. 

En efecto , Pepita había estado casada y 
tuvo un amante. e casó muy joven , a los 
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d ieciocho al'ios, porqu e había quedado em

barazada , y a los veint e sacó los pies del pla

to: se enamo ró de un compañero de la uni 

versidad . La ave ntura prosperó, Pepita goza

ba de la vida y todo muy pronto fueron arru
macos y sueños de dicha para el futuro . Pero 

esos sueños un mal día se 10mpie ron . Su 

marid o se estrelló en su bonito auto depo rti

vo, un Mustang amarillo patito con capota 

negra que aca bó como una tortilla de fierros 

re torcidos. Una muerte a lo James Dean, di

gamos, aunqu e no q uedaría para e l recue rdo . 

Exce pto para Pepi ta. Ella se enteró ele la tra

gedi a -qu e al día siguient e salió fotografiada 

en las prim eras planas de los diarios - cuando 

se enco nt raba hac ie ndo e l amor. Alguien lla
mó por te léfo no a casa de su amante y les 

dio l;:i noticia. Y ahí comenzó su bloqueo . 

Ella lo atr ibuía, no sin cie rta razón , a un sen

timiento de culpa , pues reflexionando duran

te e l velo rio Pepita llegó a la conclusión de 

que ella debía haber estado en la cama chi

llando de place r cua ndo su marido ago nizaba 

en el as falto . 

- ¿Y desde entonces nada' 
-Nada -mu 1muró Pepita con gesto sombtío. 

Y po r unos segundos ambos guardamos si

lencio. En la pa red de una habitació n en pe

numb ra a la que acabábamos de entrar, un 
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lobo solitario, en lo alto de una colina, aulla

ba a la Luna. Pepita y yo admiramos cómo se 

le caía el pe lo y se transformaba en un atilda

do individu o de saco y corbata que caminaba 

hacia atrás colina abajo. 

-¡Pero no voy a claud icar! --es ta lló , sú

bitame nte furi osa - ¡De nin guna manera! 

i o voy a permitir que una cosa así me arrui

ne la vida! 

Fue entonces cuand o percibí una extra11a 

mirada que me reco rría de arriba abajo . Ella 

me esta ba contemplando con ceñuda serie

dad , pero ele inmediato ele des hizo en una 

ávida y lasciva sonrisa. 

-¿Q ue te pasa' - pregunté. 

- Tú me puedes ayudar- reso l-

vió Pep ita. 

- ¿En qué? 

Pepita llegó a la 

conclusión de que ella 

debía haber estado 
-Tú sabes bien en qué ... ¿Va- en la cama chillando 

mos a tu casa o a la mía? 

Si en ese instante nuestra conver

sación hub ie ra dado marcha atrás 

como en las películas que veía mos, 

me habría sentido feliz. Pero la rea

lidad continuó inexo rablemente ha-

de placer cuando su 

marido agonizaba 

en el asfalto. 

cia adelante. Y no e ra que Pepita estuviese 

mal. Se hallaba un poco subid a de peso y 

tenía los dientes un tanto salidos, pero nadie 

podía habe r d icho que e ra fea . Además, lucía 
Ilustraciones: 

José Tola 
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unas redond as tetas ele campesina holand esa 

y dominaba el arte ele bajar las pestañas con 

una impecable lentitud que desarmaba al más 

pintado. Pero ... 

-¿Pero qué? - leyó Pepita mis pensamientos. 

- Pero yo no soy la persona ind icada. 

Pepita. 

- ¿Qué quieres decir? 

Ir a la cama por 
primera va con 

algaien resalta a 

veces inqaletante. 

<Jno desconoce la 
piel, el ritmo, los 

movimientos. 

-Qu e no soy un atleta sexual ni 

nada que se le parezca. 

-¡ o estoy buscando un atleta 

sexual. idio ta! Lo que necesito es 

afecto, ternura , motiva ción: ¡hacer 

quími ca! 

Pepi ta no deseaba un amante 

sino un ingeniero, y lo que yo opi

nara en todo caso no se hallaba en 

discusión. Ella ya había decid ido por 

ella y por mí. 

- Iremos a mi casa -<l ijo y me 

arrastró de una mano hacia la calle. Trepamos 

apresuradamente a su auto y enrumbarn os ha

cia su lujoso depaJtamento de viuda traumada 

en el que nos esperaba llorando su desvelado 

hijit o de apenas un año de nacido y su dili 

gente nana que le cambiaba los pañales. 

Aunqu e estucliante a tiempo completo, Pe

pita tenía una posici ón económi camente hol

gada. Su padre, y el padre ele su d ifunt o ma

rido, le pasaban una buena mesada. El depar

tamento quedaba en un ed ificio del malecón 

y se veía muy bien puesto. Ella y yo entra

mos a la med ianoche, y en el acto fui ence

rrado en su do rmit orio . Luego, acudió a ver a 

su hijo o quizá a darle inst rucciones a la nana, 

y dos min utos después, con mirad a ele gata 

en celo . se apar eció en la habit ación y se 

descalzó en un instante y comenzó a force

jear para sacarse los apretados jea ns que el 

sobrepeso adhería a sus caderas con la fuerza 

de un pegamento. 

Aquel trajín me abrió a un intervalo ele es-

pera de mudas reflexiones. Ir a la cama por 

No recaerdo ya 

cómo se inició 

primera vez con algui en result a a 

veces inqui etante. Uno desconoce la 
piel, el ri tmo , los movimientos; en 

suma, tard a en agarrar confian za. 

naatrO trato Uno ignora, como los toreros que 

carnal, pero moy 

pronto se dieron 

saltos, volteretas y 

otras braseas 

debutan en una plaza nueva, cómo 

le saldrá el toro y cómo irá a reac

cionar d público. Y en este caso. la 

única certeza que yo tenía es que 

se me exigía saltar al ruedo y hacer 

una gran faena. Así que, echándole 
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maniobras. valor, me desvestí en un santiamén 

y me deslicé dentro ele la cama y 

contin ué esperando allí, en tanto Pepi ta, que 

ya había libe rado sus cade ras, aunque le fal

taba aún la dura batall a ele los muslos. daba 

de brin cos. resopland o, para ver si de esa ma

nera afl ojaba la tel a. Finalmente, los jec111s vo

laron por los aires. Y con la respi ración agita

da. y el cabello ele loca ardi ente volcado so-

bre los ojos, avanzó hacia la cama. No re

cuerdo ya cómo se ini ció nuestro trato carn al , 

pero muy pronto se dieron saltos, vo lteretas y 

otras bru scas maniobras que evocaban la lu

cha greco rrom ana y hasta el trapec ismo 

circense, e inclu so, en un laboriosa escalad a 

de sensaciones, al cabo de quin ce minutos, 

se desató entre Pepita y yo esa eufo ria, ese 

jadeo asmático, ese acalorado cl ima de estar 

corriendo los dificilísimos último s cien metros 

del Gran Derby President e de la Repúb lica. 

Bueno, para decirl o ele una vez. yo crucé 

la meta, y Pepita, con el cuell o estirad o y la 

crin que flam eaba como viento, llegó placé. 
a un cuerpo de distancia. Se trataba de re

sultad os ofic iales, y no había lugar a recla

mo. Ella, ahora. nue\·amente frustrada , rom

pía sus bo letos . 

Por casi tres minut os los dos descansamos, 

echados boca arrib a, mi rando el techo reco n

centraclamente, hasta que ele pronto oí su re

mota voz de mujer abati da: 

-Cas i. casi - murmuró. 

Yo no dije nada. No tenía nada mejor que 

decir. 

Esta actitu d mía. sin embargo, no durar ía 

mucho . Se hacía necesario deci r algo, conver

sar. hacer tiempo. compona rsc como tod os 

los amantes del mund o qu e intentan recu pe

rar fuerzas antes de acome ter un segu ndo 

asalto. Y hablamos. o más bien hablé: ¿quie

res saber qui én soy, qu é sueño, qué busco 

de la v ida? Bueno, aquí va ... 

Y le largué un resumen ele mi espíri tu ico

noclasta y mis actitudes contestatarias. Yo, por 

esos días, tomaba posic iones contra todo, y 

además estaba solidariamente a favor de mis 

contradicciones. Veneraba la revolució n cuba

na, y por ende su vía violentista como modelo 

para restitu ir la dignidad en los pueblos opri 

midos ele América Latina, pero también me 

confesaba un antibelicista radical en lo relati vo 

a la juventud norteamericana que repudiaba la 

guerra de Vietnam. Cuestionaba los valo res 

caducos ele la sociedad de consumo --e l egoís

mo, la hipocresía y la cruel inc.Jiíerencia ante la 

miseria ajena- , pero me sacaba ele quicio la 

vulgaridad de la gente miserable que ensucia

ba las calles. Amaba la naturaleza, el mar y la 

vida al aire libre, pero me parecía fascinante la 

parisina rue Saint Denis o cualquier bar ele 

mala mue1te en Ne\\" York. Od iaba a tocio 

aquel que evadiera la realidad. aunq ue nada 

en el mund o me apetecía más que un buen 

tronchito de marihuana. 

- Psst, Armando -cortó Pepita, ahora más 

cercana y enfática- . Escúchame, tú y yo so

mos tota lmente diferentes, pero tal vez esto 

sea lo mejor para los dos. Yo ahora lo único 

que quiero en la vi cia es ser cada día un ser 

hum ano mejor y poder ayuda r en todo lo que 

me sea posib le a las personas que amo ... 

"¡Burguesa!", pensé yo. (I nsu lto ele época 
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que se usaba para designar a tocio aquel que 

rebajara la humana necesidad de buscar un 

destino a la chatura moral de quienes tan sólo 

se limitaban a una vicia confonable ). 

- ... y una de esas personas que amo. soy 

yo misma, ¿me entiendes? Antes de salvar a 

los demás, debo primero salvarme yo. ¿Qué 

pensaba Marx acerca ele las mujeres que se 

sienten sexualm ente insatisfechas? ... 

"¡La mente es el único y verdadero ó rgano 

sexual ele nuestra especie!", me dije entonces 

como un desesperad o hijo de .\farcus e. "¡Los 

prob lemas psicológ icos del individu o derivan 

de un problema polít ico!" 

- ... ¿Por qué estás tan callado? 

Evadí el punt o dándole un largo beso en 

la boca. 

Y mi gesto evolucionó como era de supo

nerse: nuevas caricias. nuevos jadeos y una con

centració n de bestezuela salvaje en celo. Pero a 

la hora de la verdad se romp ió el encanto. Pe

pita se expresó con paralizante claridad: 

- ¡Ay1 -elijo. 

-¿Qué tienes? 

- Me duele. 

-i.Qué te duele? 

-Ahí, pues. 

- Explícame qué es lo que estoy haciendo mal. 

-¡Me duele cuando lo metes. caray!, ¿no 
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te das cuenta~ Ahora ya ni siqu iera lubric o -

y sacó una l:Hita de vase lin a de: la mesa 

de noche. 

En el acto me embadu rné con aquella gra

sa y vo lví a la carga dispuesto a liquidar mi 

reperto rio : besitos, mord iscos tiernos. lengua 

vibrátil recorriend o impúdicament e los secre

tos resqui cios de su cuerpo. En fin. roda la 

buena y obsce na vol untad del mund o. aun

que serían vanos esfuerzos . El segundo asalto 

tamp oco culmin ó en esa media sonrisa ador

mec ida de quienes fatigan las sábanas y ob

tienen lo que desean. y concluí que la culpa 

de Pepita era más pesada que un tractor. 

Sin embargo, no cun dió el desaliento. Y 

no es que sólo fuera ella. También yo acaba

ría involucrad o. Una hora más tarde. sentado s 

en el café Haití de Miraflo res. que era uno de 

los Jugares preferidos ele tocios los noctámbu

lo , los dos estábamos hablando en voz baja 

como unos apasionados cons piradores que 

planean estrategias secretas. Tienes que dina

mitar las muralla s de tu l ibido , relajarte, o lvi

dar. o tal vez lo mejor sc,1 hacerlo parados y 

no echados. o a lo mejor hacerlo d iciéndote 

groser ías, frases estimulant es al oído o lo que 

demon ios sea. Aunque nada nos convencía. 

Fue entonces que el tren de mis pensa

mientos soltó unos de sus vagones: 
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-Te ngo una idea -<lije-. Pienso que tu 

problema tal vez puede ser el escena rio. 

-¿A qué te refieres? 

-A que tú hacías el amor con tu marido 
en esta cama, ¿no es cierto? 

- Sí -torció la boca, molesta-. ¿Y eso 
qué? 

-Bue no, no digo que sea un caso de cul

pa focalizada , pero ¿por qué no intentamos 

hacerlo en otro lugar? 

Abandonó la carpa 
y chllló basta 

ya Idiota. no he 
venido a esta playa 

de cholos ni a 
morirme de frfo ni a 

Pepita lo pensó exac tamente tres 

segundos y me contestó: 
-Hec ho. 

Y nos fuimos con la música a otra 
parte . Pero en cuanto a la meditada 

elección de los lugares en los que 

convenía hacer lo, mis propuestas 

desafo rtunada mente no resultaron 

que me maltrates. nada favorables. Me dejé arrastrar, 
primero, por una especie de roman-
ticismo ridículo: fuimos a la playa 

Conchán a golpe de nueve, levan tamos una 

carpa, echamos un petate sobre la arena y 

decidimos que debíamos te ner por toda ilu
minación la luz de las estre llas, pero como 

esa noche estaba nublada -lo cual era previ

sible , pues en Lima se puede pronost icar nie
blas casi trescientas veces al año sin riesgo a 

equivoca rse-, las estrellas brillaba n por su 

ausencia y en resumidas cuentas no veíamos 

ni mierda y reinó la torpe za , y los codazos y 
los golpes repe tidos de nuestras cabezas has

ta que en una de esas Pepita hecha una furia 
aba ndonó la carpa y chilló basta ya idiota , no 

he venido a esta playa de cholos ni a morir

me de frío ni a que me maltrates. 
Mi segund a propuesta fue menos discuti

ble. Esta vez me dejé arrastrar por el cine 

italiano de los setenta -Fe llini, Pasolini, Risi
y opté por un esce nario exótico: El alojamien

to Hamburg o, un hote lucho de La Colmena 

que quedaba al lado de un delirante cabaret 

de quinta catego ría con shows de striptiseras 

en edad de jubilarse y público mascu lino de 

mala catadura. Nos diero n una ha

Leimos Juntos el 
Kama Sutra y llevamos 

a cabo las posldones 
más extrañas que 

condbleran los 
alamblcados autores 

de aquel llbro. 

bitación inmund a. Qu izá yo pensa

ra que aquella sordidez ad icionada 
al inflamante ingrediente del peligro 

hacían buena combinación. Ya no 

lo recuerdo. Pero en todo caso, tras 

dos intentos que no llega ron a nada , 

salimos resignados y tranquilos , o l

vid ando el monotema del clímax 

inalcanza ble y charlando sobre las 
curiosidades del ento rno, la deca

den cia del centro , la vida prostibu-

62 

laria y lo feo y raro que puede ser el mund o. 

La propue sta de ella, en cambio, resultó 
más razonable. 

- Mi abuela tiene una casa enorme en el 
malecón Balta - me dijo- , una casa de otros 

tiempos y que ahora ya no puede manejar, 

de manera que ha puesto en alquiler toda el 

ala izquierda, unas seis habitaciones. Ya tiene 

cinco inquilinos. Nosotros podemos ser los 

sextos. A mí, por supuesto , no me va a co

brar la renta. 
-¿Dón de queda exacta mente? 

-A cien metros del puente Villena Reyna 
y frente al Terrazas, el club de tenis. Es una 

casa que hace esqu ina y que está un poco 

vieja, pero no está nada mal. 

Así que nos mudamos , fuimos de com pras 

y redecora mos enseguida lo que sería, duran

te las últimas tres sema nas de nuestro acci
dentado idilio, e l nuevo centro de operacio

nes. (Yo tenía muy presente , me parece , el 

sentencioso verso de l po e ta Charles 

Baudelaire: "Hace r el amor es una operac ión 

quirúrgica") . 
La referida ala izquierda era un largo pas i

llo al típico est ilo de las casas republica nas, 

con puertas a uno y otro lado --cada puerta 
correspo ndía a un inquilino diferente-, y las 

habitaciones, amplias y de techos altos, ofi
ciaban de living-comedor y dorm itorio. Pero 

la abuela de Pepit a había hecho algunas mo

dificaciones. A cada habitación Je agregó una 

kicbnette y un baño. La que nos tocó a noso
tros parecía una de las mejores , pues tenía 

una enorme ventan a que daba a las cuidadas 

canchas de polvo de ladrillo, que se veían 

hermosas (iluminadas y rodeadas de vegeta

ción) cuand o los tenistas jugaban de noche, y 

del otro lado, el crucero de dos soledosas y 

arboladas callecitas del Miraflores de los cua
renta cuyo estilo arquitectó nico invitaba im

perceptiblemente a la melancolía o a la re

flexión poética. 
En aque lla habit ación leímos juntos el 

Kama Sutra y llevamos a cabo las posiciones 

más extrañas que concib ieran los alambica
dos au tores de aquel libro. Ella se excitaba 

mucho , pero no culminaba. Yo culminaba sa
ludablemente, aunque dánd ome mucha cuer

da, lo cual me convirtió en un experto en 

aguan tarme o, si se quiere , en pensar cual

quier tema que distrajera mi mente de lo que 
estaba haciendo. Sea como fuere, en esas se
manas , que perma nece rían en mi memo ria 

como nuestros días más gratos, ambos nos 

divertimos mucho. E incluso, diría , que hasta 

nos enamora mos. 

Pepita se mostraba feliz todo el día y can

taba a grito pelado canciones de Janis Joplin. 
Yo, entre tanto, me pegaba mis escapadas, 

aludiendo obligaciones labora les y familiares. 
Aunque todas mis ocupaciones, a dec ir ver

dad, consistían en devorar tortillas españolas 
y cebiches de conchas negras , en la espe ran

za de obtene r una mejor peiformance. La idea 

de comer cebiches, en efecto , no venía sola. 

Humano al fin, tras uno de esos coitos acia

gos , me había acome tido un ataque de inse

guridad. ¿Y si soy yo?, me d ije, aterrado. Para 
salir de dud as, visité a María Lourdes, una 
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antigua amant e, hicimos el amor y. con iem 

bl orosa ansiedad , la interrogu é: ¿Sentiste bien) 

Ella repu so: "Sentí riquí simo, mi amor". La ale

gría y la sinceridad con que lo dij o me devol 

vió el alma al cuerp o . 

Pero esa secreta confirma ción me llevó a 

una dispu ta bastante loca con Pepita. 

- ¿Quién es más débil? - le pregunté- ¿El 

hombre o la mujer? 

-El hombre es más débil -aseve ró Pepi

ta-. po rque de él depende casi tocio el tra

bajo. Es decir, una erección no se puede fin 

gir : se la tiene o no se la tiene, y no hay 

vuel ta que darle . Si la tiene, está apto para 

cumplir , aunqu e, como sabes, ahí no termina 

el negocio; si no la tien e, :,;ea cual fuere el 

moti vo de la inhibi ción, su sentido de la horn 

bría se ve amenazado . ¿entiendes? 

-¿Qué tengo que entender? 

- ¡Por Dios, está claro 1 La mujer es más 

fuerte. Ella , en idénti cas circunstancias, puede 

fingir placer. 

-No ,·eo po r qué eso la haría más fuerte. 

- El hombre nun ca sabe cuándo la mujer 

siente. a menos que el la se lo deje saber. ¿Lo 

entiendes, aho ra? 

-¡ o ! -me i rrité-. ¡Yo creo que el sud or 

la pone en evidencia! 

- ¿El sudo r) 

-¡Sí. la mujer suda cuando siente placer! 

-Es cierto , pero también suda antes por 

otras causas: la fri cción, el movimi ento. ¿Cómo 

podr ías saber qué sudor corresp onde a qué? 

- Uno sabe. 

- ¿Sabe qué? 

-Sa be. Solam ente eso. 

- ¡/\lentira ! -se exaltó Pepita- ¡Los hom-

bres no saben nada! 

Su última frase la sentí como una descarga 

eléctri ca. Me invadi ó una súbita cólera. 

- ¡Es posib le - grité- , pero defin iti vamen

te somos más honestos! 

- ¡Oye, tonto, no te salgas del tema 1 ¡Está

bam os hablan do de fort aleza y debil idad! ¡Yo 

decía que la muj er tien e más ventaj a, y que 

por eso es más fuerte ... ! 

-¡Y cuan do yo d igo honestid ad tamb ién 

hablo de fort aleza y debil idad! - Aho ra prác

ticamente voc iferaba , agitando los brazos- . 

¿Acaso es tan difí cil de entend er' ¡En eso está 

la fuerza, el verdad ero pod er! ¡A mí me pa

rece más honesto una p inga en reposo que 

u n espasmo compu esto de gemiditos falsos1 

-¡Cállate imbécil! - aulló Pepita . y las lá

gri mas saltaron a sus ojos. 

- ¡Carajo , lo que faltaba! ¡Y ahora te pones 

a llo rar! 

-¡Cállate! 

DEBATE, julio,Aqosro 1997 

'· 



.\ 

;, 

-¿Po r qué me te ngo que callarí ¿Por qué 

ca llarme justo ahora 7 ¿Crees que estoy obliga 

do a aceprar tu maldito llanto y el chantaje 

que re presentaí 

-No hable s más, por favor -musitó. 

Y me callé. 

o quedaba más re medio: e lla era más 

fuerte. Yo estaba s imu lando que sus lágri 

mas no me afectaban , pero de hecho me 

a fectab a n. uestra discus ión, en fin , no sólo 

era bastante loca , sino ade más sumament e 

estúp ida . Me ca llé y e lla a su vez se ca lló y 

eso de pronto nos permitió oír la pro testa de 

una vec ina de la habita ció n cont igua, un rui

do pers istente, tal vez un zapa to golpeando 

la pared. 

Dejamos de pel ea r y pegamos los o ídos en 

la pared , en lugare s dife re ntes, como médi 

cos auscultand o la espa lda de un paciente . Al 

ca bo tropez amos e l un o con el otro y nos 

echam os a reír. Ni e lla ni yo podí amos imagi

narn os en ese mom e nto que aquella vec ina 

iba a desempeñ ar un ro l fundamental y de fi

nitivo e n nuestras vidas. 

En rea lidad, no habíam os visto mucho a 

los vec inos. A lo sumo, recordába mos haber

nos cruzado una o dos veces con un señor 

muy correcto , con somb rero y periódico bajo 

e l brazo; un amable interc ambio de ven ia, y 

cada cual sig uió su ca m ino. Y luego. una 

pue rta entreabierta , la rápida sonrisa de una 

muje r en bata. Todo se debía, supongo, a que 

entráb a mos y salíamo s a horas atípi cas, o qui 

zá al azar. 1 o obstante, teníamos una idea de 

nuestros vecinos. Gracias a los chismes de la 

abue la de Pep ita sabíamos quién era qui é n 

en e l ala izqui e rda. Y sobre nuestra vecina 

del lado derecho, la que golpeaba la pared 

medianera con e l zapato o lo que tuvier a en 

la mano, estábamos info rmados de dos he

chos: a) Que hacía cuatro días había alqu ila

do la habit ació n, y b) Q ue era una mujer ro

busta, ele cincuent a años , que no salía de su 

hab itación para nada. Alguien de la calle. se

gún nos decía la abue la de Pepita. le traía 

viand as y revistas. 

Al co rre r ele los días las prot es tas se 

agudi za ron, pero esta vez propiciadas por la 

des ga ñitada voz de Janis Joplin a todo volu

me n, que era como entonce s y s iempre se 

debía o ír a la Jo pli n ca ntand o C,y Baby , nues 

tra canc ió n emble ma. Pepita y yo, alineados 

e n e l living , la secu ndába mos en los estrib i

llos imitand o sus arrebatos epilépticos y sus 

alaridos. Hasta que un do mingo e n la tarde 

nos tocaro n a la pue rta . 

Abrimos y nos e ncontram os con un rostro 

tens o y una mirada fija, desorbitada : 

-Ustedes no me de jan pensar - masculló 

la muje r. 

Sopesa mos la mirada en un tris, pero sere 

nos y cautelosos. Y param os la mús ica. 

Apart e de robu sta , nuestra veci na tení a 
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otra s caracte rísticas que le daban un aire im

ponente . Era alta , quizá un me tro sete nta y 

cinco; tenía la cara cuadrada , el mentón e nér

gico; el pe lo co110 , lacio, mal tratado, teñid o 

de rubi o; y, para colmo , una exp resión ele 

sufrimient o en los ojos ele qui e n ha quedado 

atrapado e n un ca llejón sin sa lida. Esa mujer 

no la está pasa ndo nada bie n, juzgué yo más 

tard e. Y Pe pita , enfurruñad a, se de-

Ni ella . ni yo 
dicó va rios minuto s a la g rave tarea 

de pintarse las uñas, aguardó a que 

éstas se sequen , las ma nos en e l aire 

como un arquero esperando un pe

na l que nun ca se patea , y finalm en

te guardó los discos de Jani s Joplin 

en sus fundas. 

Cuando se hizo ele noche Pepita 

recuper ó su buen talante. 

-¿Lo hace mos otra vez? - pre-

podíamos imaginarnos 

en vse momento qae 

aqaella vecina Iba a 

dvsempeñar an rol 

fandamental y 

dvfinitlvo en 
guntó. 

-Está bien. 
navstras vidas. 

-¿Tiene s ga nas? 

-Claro --d ije- . Siemp re tengo ganas . 

-¿De vera s te prov oca? 

-Sí -sonreí. 

Ella me miró, sus pirando: 

-Quiero que sepas algo --dijo- . Yo es

toy segura de que voy a ga narle a esta culpa 

ter ca . Es sólo cuest ión de tie mpo ... Y ade más , 

creo que , en e l fondo , me gusta que las cosas 

sea n así , me hace sentir tu pie l ele una mane 

ra más intensa , más p lena ... 

Apagué la luz y me metí a la cama, donde 

Pepira me aguardaba , y reanudam os nuest ras 

caricias azuzados po r un bello y confuso senti

mie nto . ¿Qué éramos e lla y yo a esas alturas 

de nuestros besos? ¿Amigos, amantes? ¿Dos ex

traños que disfrutaban ele la intimidad de la 

penumbra? Difícil dec irlo. Lo que sí fue segu

ro, o al menos yo lo pe nsé así. es que aque lla 

noche estuvimos más cerca del to1bellino de 

la pasión, ele las llamaradas que derriten las 

voces , de l breve y feliz extravío de la concien-

cia, de l río ele culebr itas que e lla an

helaba senti r corno un lento re lám

pago a lo largo de to cio su cue rpo. 

del roce sublim e con la locura y la 

verdad que suscitan los deseos pos

tergados. Los gem idos de Pep ita fue

ron in cresceudo , y los míos se que

daron atrás , y en algún momento, en 

medio ele crispadas sonrisas, la as

¿ Qaé éramos ella y 

yo a esas altaras 

de navstros besos? 

¿Amigos. amanta? 
¿Dos extraños qae 

dlsfrataban de la 
fixia del amo r nos arrastró al ronco Intimidad de la 
resuello, al quejido, al grito. 

Pepita gritaba , gritaba ... penambra? 
Pero ella no era la única que g1ita

ba. También se oía ou·o grito, terr ible, desgarra

dor, que estremecía el pasillo del a la izquierda 

ele la casa de la abue la de Pepita y que en 

instantes haría añicos la paz domingu era de las 

callecitas del entamo y de las temporalmente 

vacías y oscuras canchas de tenis del club de 

enfrente. Eran las dos ele la madrugada . 
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- ¿Quién grita de esa manera, Dios mío? 

-exclamó Pepita como si despertara a una 

pesadilla . 

Por la ventana abierta entraba una luz roja 

de circulina , una luz intermitente que rebota

ba en las paredes de nuestra habitac ión como 

un mal presagio. Nos levantam os de un salto 

y corrimos a ver. Afu era, en la calle, esperaba 

una ambu lancia y un chofer ataviado de blan

Por alguna razón 
yo no ful a verla 
al dfa siguiente, 

ni al otro, ni 
Pepita por su 

parte reclamaría 
mi presencia. 

co. Los gritos, como advertimos des

pués, procedían del pasillo y, una 

vez que cada uno nos echamos en

ci ma una sábana, acudimos a la 

pue1ta y abrimos. Ahí estaba, otra 

vez, esa mirada fija. Aunque ahora 

se trataba de una mirada más oscu

ra, más desesperada. La mirada en 

medio de un tumult o: inquilinos , ex

traño s, enfe rmeros. Sujetánd ola ele 

los brazos, dos hombres jóvenes lle

vaban a rastras a la vec ina, que no cesaba de 

forcejear , de gritar, ele mirarnos con la cara 

más patética de la desgracia, una cara de do

lor sin lágrimas, como si nosotros debiéramos 

prestarle ayuda. ¿Debíamos ayudarla? 

-¿Qué es lo que ocu rre? - increpó Pepita, 

angustiada- ¿Por qué se están llevando a esa 

señora? 

De improviso salió la abuela ele Pepit a de 

alguna parte. 

-Son los hijos qu ienes se la llevan - nos 

apaciguó-. La señora no está bien. 

En un abrir y cerrar ele ojos no la vi 

mos más. 

Sacaron a la vecina de la casa con una 

rapidez increíb le, a pesar de su tenaz resis

tencia y sus gritos, y también, con la m isma 

rapid ez, los murmu llos de la gente del pasillo 

resum ieron su infortunio en mu y pocas pala

bras. "El marid o se fue con la secretaria , una 

chica de veinti cinco años, y ella abandonó la 

casa. Sus hijos dicen que no quería come r, 

que no podía estar sola" 

Pepita y yo volv imos a nuestra habitación 

y no hablamos más esa noche. La mirad a fija 

de la vec ina , de alguna manera, la teníamos 

pegada al alma. Y no nos dejaba dormir. A 

eso de las cuatro de la mad rugada todavía 

estábamos despiertos y nos asomamos a mi

rar por la ventana. Muelos, apoyando los co

dos en el alféizar, hombr o con hombro , ob

servamos unas manchas de aceite en el as

falto dond e había estacionad o la ambu lancia 

antes de su tambi én rapidísima partida ; las 

calles desiertas, húmedas ele rocío; el largo 

reflej o ele la luz de los postes del alumbrado 

público; los árboles, las casas dormidas. 

Recuerdo con detalle esa noch e porque fue 

la últi ma noche que estuv imos junt os. Por al

guna razón yo no fui a verla al día sigu iente, 

ni al otro, ni Pepita por su parte reclamaría 

mi presencia. A la semana de no frecuentar

nos, me parece, los dos debimos comprender 

que nos habíamo s separado. Y ello, para mí, 

sign ificó la incertidumbr e. Es decir, nunca 

supe si esa noche , en la cama, arribamos a 

algo satisfactorio para ella , o si por lo menos 

estuv imos a punto de alcanzarlo y la cosa se 

truncó con los grito s ele la vecina. Años más 

tarde, nueve o diez años más tarde, me crucé 

con ell a en un centro comercial ele San Isi

dro. Estaba más o menos igual de aspecto 

físico, si ignoraba su corte de pelo, que se 

veía , po r decirlo gent ilm ente , un tanto 

aseñorado , y caminaba de pri sa, tomando de 

la mano a dos niñitos -el mayor, de unos 

nueve o diez años- , que me imag iné que 

eran sus hijos. Me hizo un gesto amistoso de 

lejos. Ya me había enterado, por ex compa

ñeros de la uni'versiclad, que se había casado 

ele nuevo y que era dueña de un famoso vi

vero en La Malina y que expo1taba flores a 

Europa. 

Yo una vez encargué que compraran flo

res en su vivero y se las envié a mi esposa, 

por su cumpleaños. Me p repa raron una pre

ciosa canasta de rosas, de colores tenues, 

mu y elegant e. • 

EDITORIAL 

• 
ALONSO CUETO 
Deseo de Noche 

JOSÉ MIGUEL OVIEDO 
Cuaderno Imaginario 

APOYO 

De venta 
en librerías 
y quioscos 

Una noche un hombre se sienta 

en un café de Mira llores y ve en

trar a una muje r. Como el local 

está lleno, ella le pide permi so 

para sentarse con él. En los pri

meros seg undos de su encuentro, 

la muje r le hace una reve lación y 

una propuesta inesperada. A par

tir de ento nces, la vida de ambos 

va a cambiar para siempre . 

Compuesto por una serie de frag

mentos y relatos en forma de sue

ños, nos hace recorrer una fascinan

te galería de visiones en una aven

tura del placer y el deseo. Escrito 

con un lenguaje aus tero, con una 

elegancia y una natura lidad impeca

bles, este libro es a la vez una co

lección de relatos y el testimonio de 

w1 viaje por nuestra conciencia. 
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¿A qué factores específicos atribuye 

el éxito de RPP? 

Según las principa les encuestas, RPP 
es la institu ció n q ue tiene mejor ima
gen a esca la naciona l, y no únicamente 
en comparac ió n con las empresas pe
rio dísticas, sino con toda s las demá s ins
tituciones. En la actividad informativa , 
la credibilidad es fund amen tal; nosotros 
la hemos alca nzado sob re la base de 
una política de total respe to, por parte 
de la dire cción de la emp resa, a las de
cis iones que tome la direcc ión perio
dística. Nuestro plato fuerte es La rota
tiva del aire y tenemos otros programas 
de mucho rating como Enfoque de los 
sábados, La rotativa deportiva, Seroicios 

profesionales , Los chistosos y Democra 
cia directa. Este último programa con
trapesa la idea tradicional de que los 
únicos que opinan son los protagonis
tas de la noticia , puest o que le damos 
a l público la opo rtunidad de opinar, 
quejar se, exp resa r su frustración respec
to a distintos temas , etcé tera. Creemos 
que este espac io nos acerca más al pú
blico , lo convie rte en socio nuestro. 

Efectivamente , en la época de los 

apagones , la participación del públi
co era muy grande . 
Sí, en esa opo rtunidad como en otras, la 
coyu ntu ra -en ese caso política- deter

minó las características ele la programa
ción. Como éramos los únicos que, mien
tras duraba el apagón , nos manteníamos 
en e l aire, nuestro rating era altísimo, 
tanto así que muchos anunciado res nos 
pedían que les vendiésemos el espacio 
durante los apagones. Pero en ese caso 
preferimos dejar pasar la oportu nidad de 
hacer negoc ios, porque sentíamos que 
no era compa tible con nuestros objet i
vos de integrar a todo s los peruanos, 
brindar informac ión obje tiva y alcanzar 
la máxima credibilidad. 

EL NUEVO PROYECTO DE RPP 

¿Cómo se ha animado RPP a crear 
una radio musical como "Ke buena "? 
RPP no es una emisora. Su licencia es 
de edito ra y de programador a. En rea-

ENTREVISTA A 
ROLANDO ESTREMADOYRO , 

Gerente general 

RADIPr!'~.~MAS 

Luego de tres décadas 
RPP enfrenta un nuevo reto 

lidad, a eso nos hemos dedicado todo 
este tiempo , a prod ucir programas de 
radio y asociarnos con dueños de em i
soras para que transm itan esa seña l co
mún, comparti endo con e llos los ingre
sos por publicidad. 
Por otra parte, au nque nos hemos es
pecializado en brinda r informació n, no 
es lo único que hace mos. Cuando em
pezamos , en 1963, é ramos una emiso
ra de entrete nimiento. Nuestros princi
pales programas e ran radiot eatros que 
difundíamos en Lima y provincias, siem
pre con la meta de la integración na
ciona l. En esa época sin microondas ni 
satélite , grabábamos los prog ramas una 
semana antes y los enviábamos a nues
tros afiliados mediante avió n, ómnibu s 
o lo que fuese. Después, con el avance 
tecnológ ico, lo que empezó a caracte
rizarnos fue la informació n inmediata , 
en la que no se graba nada . Todo es en 
vivo , au nque eso supone un eno rme 
costo de rea lización. Ahora queremos 
aprovechar nuestra capacidad y ampliar 
nuestro público , mante niendo siempre 
nuestra visión nacional. 

¿Por qué música tropical? ¿No es el 
segmento en el que hay más compe

tencia? 
La decisió n tiene que ver con la pirá
mide poblacional: la mayoría ele perua
nos son jóvenes de bajos ingresos. No
sotros, como RPP, somos líderes en au
d iencia en Lima y a esca la nac ional , 
pero nuestro públi co mayor itario está 
const ituido por jefes de fami lia , amas 
ele casa y en general hombres y muje
res mayores de 25 años, pert enecie n
tes a los secto res A, B y C. Son las per
sonas que tienen que estar inform adas 
para tomar decisiones. 
En cambio , para los jóvenes sólo tene 
mos el programa de concurso los que 
más saben o La rotativa deportiva. En 
e l estra to juven il, la preferencia del pú
blico se inclina amp liamente por la mú
sica trop ica l, y la emisora líder es Ra
dio Mar, que lo hace tan b ien que Ra
dio Star, cas i con la misma progr ama
ción, tiene un rating menor. Sin embar
go, nuestras investigacio nes señalan que 

en ese segmento todavía hay suficiente 
potenc ial de crecim iento como para que 
noso tro s podamo s encontrar un espa
cio. Vamos a ser quizá un poquito más 
elegantes, menos ruidosos; brindaremos 
mejor información sobre los cantan tes 
y la historia ele los diferentes ritmos. 
Esperamos que esto le guste a ese pú
blico. Sabemos bien que posicionar se 
toma su tiempo , pero estamos aposta n
do a que en dos o tres años estaremos 
ubicados en los p rimeros lugares ele la 
sintonía nacional. 

¿Pero no está todo el dial lleno a esca

la nacional? ¿Cómo encontraron sitio? 
Bueno, esa fue una negociació n basa
da en que RPP es una prog ramadora y 
como tal busca a las emisoras que acep
ten se r sus afiliadas y transmit ir la se
ñal. En Lima tenemos afiliada a la fre
cuencia modu lada 102.1 y hemos po
dido conformar una red a esca la nacio
nal. RPP cuenta con 61 emiso ras afilia
das y mantien e permanentemente su 
compromi so ele cubrir todo el territo
rio nacional con una seña l de muy bue
na calidad. Así lo demostró, por ejem
plo , a l invertir recientemente US$1.2 
millone s en la construcción de una an
tena retransmisora de 220 metros de 
altura en Jaén , lo que permitirá llegar 
con u na señal nítida a toda la selva y 
sierra no rte, e incluso -probab lemente
ª Guayaqui l en el Ecuador y algu nas 
ciudades ele Colombia. • 

RANKING DE HOGARES PRINCIPALES EMISORAS 
MAYO 1997 

LIMA METROPOLITANA 

OAL TO • MEOIO • BAJO •MUY/BAJO 
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PROVOCADORAS DIATRIBAS 

LOS CUADERNOS DE DON 

RIGOBERTO 

Mario Vargas Llosa 
Peisa / Alfaguara . Lima, 
1997, 384 págs . 

por IVÁN THA YS 

Para Mario Vargas Llosa la 
novela siempre ha sido un arte de la 
provocación. Un narrador auténti co es 
aque l que está pend iente de los quiebres 
y las fractura s de la realidad y trata de 
describirl os, con total lucidez y rebeldía, 
en sus ficci ones. El resultado es subYertir 
al lector , moverle el piso para que inicie 
los cuestionami entos. 

Un narrador es, entonces, un provoca
dor. Fieles a ese principio , las obr<IS ele 
Vargas Llosa siempre se han prestado a la 
ira y la rép lica ele aquello s que se sienten 
aludid os. Desde la reacción vio lenta de los 
milita res ante La ciudad y los pelTOS. pa
sando por la reacción familiar frente a La 

tía Julia y el escribidor y ele la casta política 
e intelectual con las memorias El pez en el 

agua, constantemente las obras de Vargas 
Llosa han estado en el cande lero. cum
pliendo así con la imagen del escritor que 
tiene el nove lista. El año pasado se pu
blicó un libro de biogra fía y crítica litera
ria sobre José María Arguedas llamado 
La utopía arcaica , cuyos ecos de polé 
mica aún no cesan . Este año, Vargas 
Llosa vuelve a la nove la con Los cuader

nos de don Rigoberto, una especie de 
continu ació n ele una novela publi cada 
por el autor hace unos años (Elogio de la 

madrastra ) que, no olvidemos , fue usa
da en la campaña electora l de 1990 para 
acusar al autor de "porn ógrafo" . 

Los cuademos de don Rigobe,10 vuel
ve a presentarn os a los protagon istas ele 
la prim era nove la: Fonchito (pequeño 
sabidill o ele carácter tímid o que oculta 
una precoci dad sex ual) , do n Rigoberto 
(hombre maduro , fie l, lleno de ensoña
cion es sexuale s) y Lucrecia (segunda 
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esposa de don Rigobe no, mujer ingenua 
y deseable que se deja seducir por la 
ambigüedad ele Fonchito) . En la anter ior 
nove la. Fonchi to seduce con su inocen
cia a Lucrecia quien, al ser descubierta 
por don Rigohe rto. debe separarse de él. 
A propósito, no queda claro si tocio es 
un plan maquiavélico del niñ o para ex
pul sar a la madrastra o si ésta se dejó 
llevar por su fantasía erótica. El triángul o 
vuelve a repetirs e en l os cuadem os de 

don Rigoberto. Fonchito visita a su anti
gua madrastra y trata ele iniciar una amis
tad. Pese a la desconfianza inicia l ele 
Lucrecia, ésta se deja arrastrar por la 
actitud inoc ente ele Fonchito y por su 
precoz sensibilid ad artística. Él asegura 
ser la reencarnación del pintor expres io
nista Egon Schiele , adolescente gen ial y 
erotómano. cuya biografía conoce al pie 
ele la letra. Por otra parte , don Rigobert o 
contin úa fiel a la acti tud que ya le cono
cíamos desde Elogio de la madrastra , es 
decir, llevar una vicia normal. mediocre, 
como ejecuti vo ele ventas, que no permi
te presagiar la realidad de su febril ima
ginación erótica. A eso se le suma una 
nueva dimensión -que le da títul o a la 
nove la- que es la ele sus cuadernos, pá
ginas atrab iliaria s donde don Rigoberto 
libra batallas contra tocio lo que conside
ra de "mal gusto": desde el sexo progra 
mado ele las revistas porn ográficas hasta 
el fanatismo clepo1tivo. 

Existe entre el padre y el hijo un símil 
que los convierte , en algún sentido, en 
espejo el uno del otro. Ambos se movi
lizan siempre en dos planos , viven en la 
contrad icció n y el contraste, entre la 
apariencia y la realidad. Esas vicias os-

Mario 

Vargas 

Llosa 

ci lantes, difíciles ele encasillar , son las que 
atraen de manera inconsciente a Lucrecia, 
a su vez una mujer normal y predec ible, 
quien resulta víctima ele la ambigü edad 
que la seduce de manera contundente, 
como sólo puede seducir aquello que 
nunca se llega a comprend er del tocio y 
guarda siempre la magia y el encanto del 
misterio. Lucrecia no puede evi tar sentir 
pasión por un hombre como don Rigo
berto, dedicado a los negocios, promotor 
de la fidelidad y la moral, feliz habitante 
de la dorada medianía pero, a la vez, 
insaciable y prolífico aventurero sexual 
para con su mujer , a qu ien desea hasta la 
veneración profana y a quien convierte 
en el "eterno femenino" del arte erótico. 
Por otro lado, esa misma fuerza e idéntica 
pasión siente Lucrecia por Fonchito, un 
niño ingenuo y preguntón , con cuerpo 
de efebo, que va dándole pie a las fanta
sías sexuales de Lucrecia, quien nunca 
logra definir la fórmu la de su actitud ante 
el hijastro: si es corruptora del menor o si, 
por el contrario , se está dejando corrom
per por un pequeño sátiro. 

Aunqu e, como siempre, Vargas Llosa 
nos presenta un argumento sólido y en
tretenido -esta vez no tan comple jo como 
en las novelas mayor es- y con un len
guaje preciso , siempre acertado y que 
sabe arriesgarse cuand o debe ( logro 
poco conseguido entre los autores rea
listas que suelen usar un lenguaje simi
lar) , pese a eso, insisto, me parece que 
esta novela es sobre codo una obra de 
personajes. Por un lado está Lucrec ia, 
obje to de deseo, avasallada por la fanta
sía más que por el sexo. digna par de la 
célebre Lucrecia de la historia rom;ina 
(mujer fiel que prefiri ó el su icidio a la 
deshonra de haber sido violada por Sex
to Tarquina , y cuyo sacrifi cio provoca la 
rebel ión con tra la aristocracia de Roma). 
A pesar de asumi r un ro l pasivo en la 
obra , Lucrecia -como un objeto inspira 
dor, una Beatriz aburgu esada y siglo XX
es quien movil iza la novela al ser asedia
da por los otros protagonistas. Luego 
está Fonchito. quien es un personaje fa
llid o "(uno de los personajes menos lo
grados ele toda la literatura vargallosiana, 
repleta de pe rsonajes contunden tes) que 
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no logra convence r como niño-gen io (sus 

discursos erudit os sobre el pintor Schiele 

resultan fatuos y poco verosímile s), cuya 

ambigü edad resulta sospecho sa y a ve

ces arb itraria , y quien , al fin y al cabo, no 

logra pagar del todo la deuda que ti ene 

con perso najes qu e pued en inspira rlo, 

como los estupendos genieci llos ele j.D. 

Salinge r o Vlacl imir Nabokov. 

Pero es don Rigobe 110, el prot agonista 

ele esta novela, quien se lleva las palmas. 

Don Rigobeno es un individual ista que se 

solaza con ir a contrap elo ele tocios los 

gustos generale s, indistinguibl es unos ele 

otro s, ele tocia clase ele fanatismo grupal o 

exci tació n colectiva. En cada una de la 

págin as ele su cuaderno, deja m uy en claro 

que es un individuo . con gustos panicula

res, personales o int ransferible s, que no 

transa con lo que la mayoría ele personas, 

como corderos , considera un placer gene

ralizado. En su defensa cemicla del indivi

dualismo ataca con pedantería, soberbi a y 

en tono cascam1bias, a tocio representante 

de alguna co lectividad o miembro ele cual

quier sociedad. Como es un hombre fiel y 

monógamo a ultran za (una especie ele 

toma de posición frente al adult erio como 

conducta generalizad a en la sociedad ma

chista) gusta de inventarse situacio nes eró

ticas en las que paiticipa Lucrecia, la espo

sa a qu ien ha tenido que expul sar ele su 

casa por traición , pero cuya imaginación 

aún le debe fidelidad . Esas fantasías con la 

mujer amada son, tamb ién, una afirma ción 

de su indi vidualidad: él. sin necesidad ele 

compa1tir fantasías con el resto de perso 

nas -programa das desde revistas o a través 

de cond icionantes cultural es-, busca en su 

prop ia imaginació n y en una mujer que es 

sólo suya, que no compa1te con rn1clie, los 

estímul os eróticos que necesita. 

La ve hement e defensa q ue hace 

Vargas Llosa de sus pr incipi os políticos y 

económicos liberales lo convierte n, para 

muchos . en una persona intransigente y 

principi sta. En esta nove la, Vargas Llosa 

ha hecho ele don Rigoherto una caricatu 

ra ele lo que la rna yor ía ele personas 

piensan ele él. Su personaje también es 

vehemente e intoler ;1nte, defi ende con 

exabrupt os y socarronería su inclividuali

clacl y no teme o fender a quienes consi

dera sus enemigos por pensar distin to a 

él. Así como algun a vez Vargas Llosa 

propició que se les califi cara como "per

fectos idiot as latinoamericanos" a qu ie

nes no pensaran. como él. que la doc tri

na lib eral es urgente en América Latina 

(califi có así a .Maraclona por haber dicho 

que apoyaba a Fide l Castro), así su pro

tagoni sta va por el mundo califi cando 

despectivamente, con una arrollante se

guridad en sí mismo. a quie nes no pien

san como él y tratan ele impon erle un 

gusto o una idea qu e. según piensa. pre

tende agred ir su indiv idu ali dad. 

Para quienes cree n que este libro sólo 

es un ejercicio ele estil o, una prueb a del 

ofici o de Vargas Llosa y nada más. lo 

que acabo ele decir debería hacerlos re

plantear esa ide a. En los cuademos de 

don Rigoberto encontramos el exorcismo 

de un fu erte demonio y también una 

provocación , como en sus mejores obras. 

Vargas Llosa está exorcisá ndose a sí mis

mo, demostrand o una lucidez inusitada 

capaz de ironiz ar la idea que la mayor ía 

ele personas (y qui zá él mismo) tienen 

sobre él, en un ju icio de intel igencia y 

honestid ad al que pocos intele ctuales se 

someten. La literat ura eróti ca ha perdi 

do, a punto ele reiterativa, su poder ele 

1xo\·0G1ció n. Por eso esta nove la prefie

re provo car desde un frente distint o: el 

ele las icle,1s polé micas. Pocas personas 

podrán dejar ele sentir se, en algún senti

do. confront adas por las ideas hiperb ól i-

cas e inclividual isws ele don Rigob eno, 

así como pocos personajes ele nuestra 

susceptibl e faun a po lítica dejaron ele sen

tirse cues tionados por El pez e11 el agua. 

Esta novela comprueba que Vargas 

Llosa. pese a su figura púb l ica. es antes 

que nada un escritor. En los aut énti cos 

escrit o res las ideas son lo que las mu je

res de un harén para un su ltán. Están ahí 

por hermosas. po r estimu lantes. pero uno 

no les debe fi deliclacl, no está compro

meti do con ellas hasta la muert e. ni está 

obl igado a ofrece rles la vicia sin condi 

ciones como a una esposa. El escr itor 

debe usar las ideas en servicio ele su arte, 

que es la única verdad a la que puede 

acceder y que nada tien e que ver con 

una ideo logía o una discipl ina científi ca. 

Vargas Llosa, duela a quien le duela. es 

un narrador auténti co. un escritor ele ta

lento incu estionable, un hombre que 

acaricia verdades mu y profund as cua n

do se sumerge, en bu ceo interior, en el 

vientre mismo de su arte y su ficció n. los 

cu.ader11os de don Rigoberto no es, en sí 

misma. una nove la total. pero sí integra 

un proyec to m{1s ambi cioso: el de la ob ra 

total , la suma ele las nove las. la obra de 

un novelista de carrera y vocació n como 

Cervantes. Flaube rt . Stend hal o Balzac y 

no de alguien que se acerca a la nove la 

corno respuesta a una búsqueda en otro 

sentid o . como Dostoiewsk i , Low ry o 

Sartre . Inj usta. mezqu irnim ente. Vargas 

Llosa ha sido v isto sólo como un escritor 

que maneja bien su ofi cio. con talento 

de artesano. Sin embargo. sin apasiona

mientos y sin tem ores por su polémica 

d imensión públi ca, debemos recon oce r 

que dentro de los sobrev ivie ntes (vivos y 

muertos) del boom, es uno ele los poqu í

simos que goza ele estupenda salud y se 

mant iene en vigenc ia con paso sosteni

do, intensid ad y gran altur :t. • 

en Dreve 

• Escogí el camino de la vida. 
Monseñor Albano Ouinn, sacerdote 
carmelita, ejerce el sacerdocio des
de hace más de 25 años en las co

munidades campesinas del sur del 
Perú. Sus reflexiones sobre el que
hacer evangélico y la vida del mundo 
rural y urbano de la prelatura de Si
cuani han sido reunidas en este volu
men y dan cuenta de los desafíos 
que presenta la evangelización en los 
Andes así como de la posibilidad de 

una espiritualidad que nace de los 
valores del pueblo. 

versáti l y original. Después de la no
vela Blanco y negro, que interesó a 
muchos lectores "y descubrió las vir
tudes narrativas de Carlos Herrera 
(Arequipa, 1961 ), los nueve relatos 
de Las musas y los muertos las con
firman. Una buena muestra del ma

nejo verbal, de la ironía y de las téc
nicas narrativas es "Flora", relato con 

el que el autor demuestra que la com
plejidad temática y estructural no es 
enemiga de la claridad, transparen

cia y economía del lenguaje. 

resuelven las desventajas de la au
sencia. Dan a quienes las envían la 
ilusión de la proximidad. Y es justa
mente esa proximidad que la lejanía 
permite, la que ha hecho posible este 
libro en el que Neyra reúne -a mane

ra de cartas- diversas reflexiones 
sobre el Perú, el ayer, el ahora y el 
mañana. En estos textos destinados 

a la conversación , a la polémica 

creativa y al debate que huye de la 
agresión y de la hosti lidad, Hugo 

Neyra logra hacernos ver mucho de 
lo que, desde tan cerca, no vemos o 

vemos mal. 
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• Las musas y los muertos, de 
Carlos Herrera. Este libro de relatos 

publicado por Ediciones El Santo Ofi
cio, muestra a un narrador sólido, 

• Cartas abiertas. Desde el siglo 
XXI . Desde la lejana y mítica 
Papeete, Tahití, Hugo Neyra parece 
estar más cerca del Perú que quie
nes aquí habitamos. Las cartas, dice, 

• Reflexiones entre molinos de 
viento. Francisco lgartua pasa revis
ta a las largas y diferentes batallas 
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POETA Y LECTOR 

ESCRITOS VARIOS 
SOBRE ARTE Y POESÍA 
Emilio Adolfo Westphalen 
Fondo de Cultura Económica. 

México , 1997. 435 págs. 

por ALONSO CUETO 

La presencia de Emilio 

Adolfo \Vestph alen en la cultura peruana 

de nuestro siglo ha sido a la vez persis

tente y secreta. esencial y marginal. la de 

un gran poeta y la de un lector solitario 

de la poesía. Su obra literaria iniciada en 

1933 y 1935 con Ínsulas exl1'C111as y Abo
lici ón de la muer/e. su pani cip::ición en 

algunas de las mejores revistas cuhurales 

como Las Moradas y A111aru, y su presen

cia esporádica pero signifi cati va en reu

niones cuhural es han llevado las marcas 

de su espíritu : la intensidad y la delicade

za ele un devoto ele a1te. 

Escril os l'arios es el título más justo 

para este libro que inclu ye tex tos testi 

monial es así como artículos sobre pinto

res, escrit o res y movimiento s espiri tua

les como el surreal ismo. La claridad r la 

precisión son aliada s naturales de la be

lleza en estos ensayos en los que la 

modestia y la devoció n se conviert en en 

cualida des estéticas. La auster idad del 

estilo unida a la sincerid ad emotiva en 

"Poetas en la Lima de los años 30" hacen 

de este texto una ele las piezas más per

fectas de su género que yo conozca. 

César Moro, André Breto n, José María 

Argueclas, Fernando de Szyszlo . J\lanín 

Adán son algunos o tros temas centrales 

repetidos en el libro , que no exc luye a 

autores como i\•lelvi lle, Kafk a. Proust y 
Sartre ni a pintor es peruan os como Emi 

lio Rodrígue z Larraín y Ramiro Llona. 

Pero el tema de fondo de este libro es la 

poesía como una voz y. por lo tanto. 

como una actitud y una conciencia. 

La poesía en estas páginas es una 

bC1squeda de los icleale · de vida y de 

lenguaje. Al hablar de diferente libros. 

autore s, épocas, pinturas , en estas pági

nas subyace la convicción de que esa 

aventura espiritu al que nos puede dar el 

arte es la más plena y la más noble a la 

que podem os aspirar. Obras ele aneen sí 

mismas, estos textos le rind en culto al 

ane y expresan una convi cción en una 

aristocracia del espíri tu. Al leerlas. nos 

sentim os partí cipes de ese culto en sus 

diversas formas: la fragilidad y el poder 

de los versos de Eguren. la oscura y 

sorda lucha de Martín Adán , las leccio

nes de rigor de l'ound y Eliot. la agud eza 

de i'vlarianne ~loore, el hechizo parali 

zante del cond e ele Lautreamont , la re,·e

lación de las telas de Szyszlo, la imran si

gencia de los principi os de César Moro. 

Hitos de una experiencia personal , 

estos au to res y sus obras son revelacio

nes ele nosotros mism os y de la variedad 

e imensid ad a los que puede llegar el 

espíritu human o gracias al arte. Esta es-

Emilio Adolfo 
Westphalen 

rupen da edición del Fond o de Cultura 

Económi ca nos permite arisbar, en la 

medida en que pueden dar cuenta las 

palabr as. las visione s sobre la vida y el 

arte ( y sobre la vida que es el arte). 

Ser escritor tiene compensaciones es

casas pero signifi cativas. La más impor

tante. con frecuencia la única, es 111 intui

ción de una comun idad con un grupo ele 

lecto res y un sentido de la comuni dad a 

través de la escritura y la lectura. A lo 

largo de su vida, \Xfestphalen ha escrito y 

ha formado. con sus libros, una comuni

dad basada en algunos principi os com

partidos: el culto al ane, la percepción de 

la belle za. la fe en las posibilidade s ele la 

poesía como una actividad fundadora. Esa 

comunidad se irá ensanchando en la lec

tura ele libros como éste y las nuevas 

generaciones seguirán a Westphalen con 

la misma devoción y gratitud. • 

CONSTRUCCIÓN 
DE UN MUNDO 

NEGRO EQUINO 
Elba Luján 

Editorial Colmillo Blanco. 

Colecció n Ast ro labio 

Lima , 1997. 46 págs. 

por ANA MARIA 
GAZZOLO 

Cuando algo tan evanes

cente y a la vez tan firm e como la vi

bra ción poética toma cuerpo en una 

,·oz, siempre nos sorprend e, siempre 

en las que combatió a lo largo de su 
vida periodística y a personalidades na
cionales; reflexiona sobre los errores 

de nuestra historia y el silenciamiento 
de las denuncias contra la inmoralidad. 
Asimismo expone la evolución de sus 

opiniones sobre Fidel Castro y la revo
lución cubana, su juicio sobre Velasco 
y el Apra ... todo ello a la sombra de los 

"molinos de viento". 

de Max Pulgar Vida!, Wilfredo Loayza 
y Mario Casaverde-merece destacar
se por cuanto pone al alcance de los 

estudiantes y público en general una 
obra que vale la pena consultar. 

europeo desde la crisis del sistema 
feudal hasta el presente siglo; y La 
cultura del éxito , libro que publica las 
ponencias presentadas en el VI Con
greso Internacional de Desarrollo Or
ganizacional. 

• Geografia del Perú. Las ocho 

regiones naturales. Luego de 56 años 
de su primera edición, la vigencia de 
este estudio de Javier Pulgar Vida! es 
extraordinaria. La iniciativa de Peisa al 
publicar esta nueva edición -revisada, 
actualizada y complementada con fo
tos en color del mismo autor así como 
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• Universidad de Lima. La activi
dad editorial de esta casa de estudios 
se incrementa cada vez más. En este 

último mes, DEBATE ha recibido His
toria del Perú republicano , que reúne 

cinco ensayos preparados por profe
sores del Programa de Estudios Ge
nerales; Sociedad y cambio en Occi
dente, siglos XI -XX, dirigido especial

mente al estudiante universitario por 
cuanto presenta ensayos preparados 
por docentes, también de Estudios 
Generales, sobre el proceso histórico 

• Los simulacros de Venus. Este 
poemario de Carlos Orellana (Lluvia 
editores) es un bello libro que habla del 
amor en estos tiempos difíciles para 
todo, pero especialmente difíciles para 
hablar de amor: del no correspondido, 
del que se acaba, del que se busca, de 

la soledad. Todo ello en Lima, en los 
años noventa, en primavera, verano o 
invierno. Los versos se suceden sin 
tropiezos, fluyen como un río sereno y 
transparente, sin complicaciones ni for-
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nos alegra, siempre nos reconfo rta. La 

poesía penetra más adentro de nues

tras propi as barreras y deja un respiro y 

una interrogante. Inqui etud pero tam

bién sosiego se desprenden de la lectu

ra ele los poemas que Elba Luján ha 

reunido bajo el título de Negro eq11 i 110 

y algo de misterio guard ado tras la ima

gen de un enigmático caball o. La cons

tru cción ele este símbolo conf iere su 

razón ele ser al mund o creado y enlaza 

sus parres consti tut ivas con la figura de 

un salto poderoso. 

No es usual, en los últimos tiempos, 

abrir un poemario de mujer sin que el 

tan trajinado tema de la exploración más 

o menos obvia de la propia sexualidad 

se nos imponga como una fórm ula anti

cipadamente exitosa. Los poemas con los 

que Elba Luján da comienzo a su it inera

rio poético recorren su propio camino, 

con los riesgos que ello implica. En ellos, 

la identidad femenina se descubre no en 

la veniente masiva que, en verdad, la dis

fraza, la caricaturi za, sino en la orill a soli

taria donde se está a la sombrn de uno 

mismo. En la poesía de Luján hay auto

contemplación porq ue es necesario reco

nocerse. pero esa contemplación trascien

de el exclusivo dominio del cuerpo. 

El poemario ha sido organizado en 

d os p art es: "La q ue m a" y " eg ro 

equino" , de las cuales la segunda posee 

una innegable unidad. La mayo r diver

sidad de la primera tiene que ver con 

variantes de tono y de perspectiva y la 

plural idad de objetos poét icos, y tal vez 

también con un lapso más di latado en

tre algun os poemas. En la primera par

te preva lece el encierro y la v inculac ión 

al pasado, que no sólo se rememora 

sino se revisa: en la segunda, la ape nu

ra del yo poético y la v igencia del tiem

po presente. 

Elba 

Luján 

En los poe mas de Negro equi no se 

observa una tendenc ia recurrente que 

encuen tra su razón de ser precisamente 

en la necesidad de mirarse y de reco

nocerse, tal vez para pode r dejarse atrás 

desp ués. Esa recurre ncia tiene también 

que ver con un sent ido de delim itación 

y de posesión del propio y restrin gido 

territo rio, que es muy intenso en la pri

mera parte y se atenúa y transforma en 

la segunda. Se trata del uso frecue nte 

del posesivo "mi" que acompaña deno

minaciones que, objet iva y figura tiva

mente, se refieren sobre todo a la per

sona del yo poét ico y, en menor escala, 

a pro longac iones hacia el mu ndo cir

cundante, hacia los otros. Es posib le cla

sifi car en categorías todas esas mencio

nes, en vista de la relación que guar

dan entre sí, y estahlecer un "adentro" 

y un "afuera", en que el primero reuni

ría partes del cuerpo así como dimen 

siones y aspectos inma teriales que se 

identifi can con la persona, y el segun

do, espacios cercanos a esa perso na y 

a los otros, fundamentalmen te "pad re", 

"hijo", "amigos" y un "tú" imprecisamen

te dibujado, al que tamb ién sirve la 

imagen del caballo. 

La atomizació n de la perso na no 

acaba sin embargo en desint egración , 

al parecer estamos en el camino in

verso. un camino que no concluye en 

este poemar io. La mayor conce ntración 

ele nombres de partes del cuerpo con 

cierne al rostro, al pecho y al vientre, 

en lo que respecta a la prime ra de las 

categorías, y con relación a la segun

da . a la delimitación del territorio y 

al "tú". Entre las menciones reiteradas , 

la más rica en significación es la que 

toca al "cuerpo" pues el sen tido ele 

este término es modifi cado por otros: 

"oquedad / abso luta ele mi cuerpo" 

("Agua bendi ta"), "mi cuerpo de cara

cola" (" En el desie rto"), "mi sedie nto 

cuerpo" (IV) -vacío, resonancia, insa

tisfacc ión , ansia-. 

La pri mera parte del poe mario. "La 

quema", está signada por alusiones a un 

rito de purificación al que se someten 

la persona y su v icia pasada, pero tam

bién, y con ciena ironía, las costumbres, 

la buena conducta, el rol ele madre ("Ca

ros sacrificios"). De ese proceso ritual 

surge la voz del último poe ma de esta 

parte (Existe un pozo / profundo / que 

camina / a mi lado // Hoy / diciembre 

cuatro / le pude sacar / la lengua) y la 

que se abre al gozo de la vida y del 

lenguaje, en la segunda. Es precisamen

te en ésta que se enseñorea la imagen 

del caballo, oscura y misteriosa, sim

ból icamente vinculada al p lacer , a la li

bertad y a la masculini dad. Es la ima

gen central , pero no la ún ica en un li

bro y en una poesía en que la búsque

da signifi cativa a través de la imagen es 

un rasgo ele estilo, así como el gusto 

por un lenguaje ceñido, pero abierto , 

en el que la palabra convoca también 

por su sonido , por el deleite que causa 

pronunciarla y por la reve lació n inusi

tada que de ella se desprende: "Sólo 

una palabra / y el sacrifi cio se rep ite". • 

en ~reve 

zadas oscuridades. Las primeras cer

vezas del verano I no las he tomado en 

tu nombre I Ni en nombre de ninguna 

otra./ Comprenderás que tampoco I en 

nombre del Amor / Estoy con él algo 

disgustado, / y a mi mesa, / invito sólo 

a mis amigos . 

pero lo es a su manera, marca el tono 
y la intensidad de estos poemas. 

como el psicoanálisis, la etnohistoria, 
la teoría literaria y la investigación 
sociolingüística. 
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• Pista de baile . Martín Rodríguez
Gaona entrega este su segundo 
poemario en el que a lo cotidiano se 
añade lo trascendente; a lo coloquial, 

la frase formal poética. Irreverente. iró
nico, este libro muestra la ciudad de 
Lima de hoy vista por los jóvenes que 
visitan El Juanito de Barranco, ven 

televisión, acuden a los cine clubes y 

alquilan vídeos, entre otras cosas del 
diario vivir. El amor que no es amor, 

• Hybris , violencia y mestizaje_ 

César Delgado Díaz del Olmo es un 
original ensayista que trata en este 
libro las consecuencias del trauma 
fundacional de la Conquista y sus 
posteriores efectos en las formas de 

mestizaje cultural que se desarrolla
ron en el Perú, desde una perspecti
va poco usual en este tipo de estu
dios El uso de alucinógenos en el 
Imperio Incaico, la tradición de los 
picantes en la cocina peruana, el sig
nificado de ciertas fiestas andinas, 
son algunos de los temas examina

dos por Delgado y que él explica a 
partir de disciplinas tan diversas 

• Inscripciones en un campo de 

retamas y El sombreado de la liebre 

son dos poemarios que acaba de pu
blicar el diplomático, poeta y narrador 
Ricardo Oré. El primero empieza con 
el poema "Nombres del Perú" y ubica 
rápidamente al lector en el universo 

temático: una reflexión sobre nuestra 
historia y también la de otros. El se
gundo tiene ecos del primero pero des
de una perspectiva más cosmopolita y 

contemporánea. La poesía de Oré está 
marcada por innumerables y constan
tes referencias a personajes de la his
toria, lugares míticos, etcétera. • 
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M ás que un nuevo pro g rama , T empo Re al 

La nueva opción de las 

mañanas: 

el noticiero que combina 

pertectamente con usted. 

Temas cotidianos, 

información económica, 

política, cultura, deportes. 

Un equipo de primera 

trabajando para usted 

GUILLERMO GIACOSA 

MARIA ELENA BELAUNDE 

ASTRID Y GASTON ACURIO 

-
LUNES A VIERNES DE 6 A 1 O DE LA MANANA 

MARISOL GARCIA 

PEDRO SALINAS 

MIGUEL BAYLY 

Tú tienes el control 
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GANADORES DE LA PROMOCIÓN 
¡Suscríbete y viaja gratis! 

VÍCTOR H. SÁNCHEZ CH. 

l pasaje LIMA-MIAMI-LIMA 

PATRICIA IKEDA 

l pasaje LIMA-MIAMI-LIMA 

JOSÉ GARCÍA-MARCELO 

l pasaje ruta NACIONAL 

MANUELITA MORAN D. 

l pasaje ruta NACIONAL 

GANADORES DE LA 
PROMOCIÓN 

¡Deposita y gana! 
20 colecciones empastadas 

de DEBATE 1996 

• Valerie Paredes de la Cruz 

• Soledad Noriega Bernabé 

• Juan González Gonzales 

• Carlos Winder lsola 

• Orlando Plaza Cobián 

• Susana Orozco Botetano 

• Roxana Yataco Chumbiauca 

• Wendy Flores Siguas 

• Carlos Schiaffino Chermp 

• Yeymi Soberón Riega 

• Rosa E. Pease Solano 

• Yuri.Niño de Guzmán Gárate 

• Rodolfo T akahashi Moscoso 

• Jessica Tavera Cáceres 

• Cecilia Nieto Castillo 

• Jaime Freundt Dalmau 

• Aracely Camayo Párraga 

• Rocío Vilcaromero Ferreira 

• Karla Padilla Jara 

• José Antonio Mena Villena 

., 

El 4 de julio en presencia del notario 

Walter Pinedo Orillo se realizó el 

sorteo de dos pasajes 

LIMA · MIAMI • LIMA y dos pasajes 

para vuelos NACIONALES entre 

nuestros suscriptores . 

- ... 1 i -... r ... r J J ,.. J ,..J_í ,..J ' ' r ) , r .J , -I , 
::.J :_F::.J J s J ...,.. .i J......., ....C D .r _ ....C 

Y participa de las ventajas que ofrece a sus suscriptores 
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En las economías 

nacionales están surgien

do bolsas de valores de 

la misma manera en que 

antaño surgieron líneas 

aéreas. Hoy en día una 

bolsa en fun

cionamiento es tan 

importante por lo que 

simboliza- madurez 

~~IMl!=,m~,1~~~111!=:M~,.._.,.ti_Ifii::l:::! ,z económica - como 
- ·, , . · :, por lo que permite 

·~ que suceda. Sin 

. \'::. -:~) J embargo, la política 

, l \ \ :;;¿ y la cultura 

Pilares de inversión con base débil 

Especulación sobre 

el mercado de valores 
Por Roberto Salinas León tami ento durant e la eufo ria financie ra 

N LA NUEVA era del capita l global sin de prin c ipi os de la década de los 90. 
trabas hay una regla de JNF011,1u _______ ________ __ Sin embargo , de spu és de 

1 d DE.\DE l , 1 d 1 . oro para os merca os ------- ------ ----------- a ca1t a e peso mex icano 

bursá tiles de las econo- LA CIUDAD O[ M[XICO en 1994, la gran fuga de ca-
mías emergentes: trata r -------------- ------- --- pitales causa da por el " te-

la entrada de din e ro extra njero quilazo " los forz ó a ac tuar de manera 

como algo tempo ral y la salida como algo más real ista. 

permanente. 

Es una reg la que los gobi erno s de 

Amér ica Latina han ap rendid o len ta

mente , como lo demostró su compor-

Al acercarse el nu evo mil enio, las 

bol sas de América Latina se ven bajo 

una nueva luz de caute loso opti mism o: 

imp o rtantes pilar es d e inver sió n que 

nacionales pueden 

crear tantos proble

mas como la economía de 

propiedad individual que 

proveen estas bolsas. 

demue stran ser úti les si vienen acom

paiiados por refo rmas es tru ctural es 

só lida s, pe ro pot encialmente peligro

sos s i se los considera como el úni co 

fundam ento del desarrollo de capit al. 

Desd e el Mere arge ntin o hasta la Bol

sa de México , las bolsas d e América 

Latin a ha atr aído grand es cap itales 

privado s ansiosos por diversifica r sus 

inversiones y di spuestos a incre men

tar el riesgo . 

En la ac tualid ad, sin embar go, las 
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bolsas latinoameri canas todaví a están 

tratando de sob repon erse a las con se

cuencias de la tremenda redu cció n de 

la con fianza de los inversioni stas cau

sada por la crisis del peso mexica no. La 

reparación de esa con fianza requ erirá 

tiempo y esfue rzo. 

La lección fund amental de la expe

riencia de México es que la entrada di

recta de inversiones debe se r una par

te importante de los ahorros netos en 

divisas para reducir la vola tilid ad: en el 

eufórico períod o de 1990 -1994 , Méxi

co financió más del 70 por ciento de s u 

déficit exterior con flujo de capita les d e 

inversión indirectos. Pero es una lec

ción difícil de aprender, porque las me

didas responsable s tomadas por los go

biernos de México , Argen tina y Brasi l 

están promoviendo recupera ciones 

que han a traído la atenció n de admin is

tradores de cartera s extranjero s. 

Nuevamente estos gob iernos está n 

enfrentando el espino so interrogante: 

qué hace r para lidiar en forma adecua

da con la nueva movilid ad del capita l 

globa l. lndep endi enteme11le del éx ito 

de la reforma de la década de los 90, la 

mayoría de los gobie rnos lat inoameri -

MAS DEL DOBLE 
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ca nos no han lo-

LAS DIEZ PUNTERAS grado capta r la 

inh ere nte vuln e

rabilidad de las 

invers iones de 

ca rter as co mo la 

úni ca fuente de 

capita lización del 

mercado . 

Bolsas de mayor crecimiento en 1996 

Porcentaje 

200 

150 

100 

50 

Como dice el 

eco nom ista esta

dounid ense Da

vid Hal e, la crisi s 

de l peso reveló la 

"mayo r se nsibili 

dad del flujo de 

capita les tituliza

dos" hacia los 

even tos po líti cos 

y financieros in

es perado s ( tales 

como los asesi na

tos de pres iden

tes, las devalu a

O '-'-....JJLl--VJ..Len,.._e_z....Jueu.11...a .....1.LL......JJLu.ltu_a_nJ..lla.,__-1.1..___,Zi..um_b_a...1.bwJ..Le_ ..u 

Bangladesh Hungría Polonia Nigeria 
Rusia China Paraguay 

cion es de las monedas, los cambi os en 

la políti ca púb lica y la corrup ción). En 

otras palabras , los adm inistradores de 

fondos mutuos reaccio nan de manera 

muy diferent e a esos eventos compara-

dos co n un 

ban co 

merc ial 

co-

0 

hay una gra n vuln erabilidad. 

Número total de bolsas en el mundo 

un a multi 

n ac i ona l. 

Los dos úl

timo s se 

pueden 

ajustar a las 

circun sta n-

Retrospect ivamente, la disposición 

del gobierno de Sa lin as ele coloca r a 

Méxi co a la merced del flujo ele ca pital 

a corto p lazo estuvo vinculada a las iló

gicam ente seve ras restricciones que 

impu so a los capitales extranjeros a 

mayor plazo. El desafío e ra, y sigue 

sien do , ga ranti zar un flujo de inversio

nes produ ctivas ab1·iendo sectores res

trin gidos de la sociedad y definiendo 

claramente -y haciend o cu mpli r co n

sec uentemente - los d erechos de pro

piedad inte lect ual. En resumen, la só

lida cap italiz ac ión de la bolsa es parte 

de una estrategia de inver sión general 

y p lenam ente integrada. 
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. . 
etas , n11en-

tras que las 

ant e riores 

deb en lidiar 

co n los pro

blemas que 

acarrea el 

mayor nes

go. En un 

mu ndo en 

que los ca

pitales se 

pueden fu

gar a todas 

parles y a 

c ualqui e r 

part e en 

c u alquier 

m o m e nto , 

Como una región infra capitalizada, 

las economías latinoameri canas se ase

mejan a un pabellón de pacientes en

fermos de es tan cam iento e inestabili

dad. Para curarse neces itan capitale s 

que impulsen el crecimiento económi

co, pero la inev itable dependencia en 

el di cho " igual de fáci l que se consi

guió , se pe rdió" en lo refer ente a los ca

pitales hacen que el rem edio pueda ser 

tan peligroso como la enfer medad. 

Para ser seguro , un mercado emer

gente no puede desa rrollar se s in una 

integra ció n co mercia l y financiera con 

los mer cados del mundo. Pero el ílLüo 

de cap itales extra njeros se debe tomar 

con pinzas. En los meses anteriore s al 
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Desde el Mere argentino hasta la 

Bolsa de México, las bolsas de 

América Latina ha atraído grandes 

capitales privados ansiosos por 

diversificar sus inversiones y 
dispuestos a incrementar el riesgo 

" tequilazo ", Méxic o 110 lo hi zo,cuando 

las auto ridades trazaro n sus pla nes en 

base a un ret o rno de las inve rsiones cx

trarueras d e ca rtera que llUnCa se mate

ri alizó. S i se hubi era seg uid o una es tra

teg ia co nservadora, el fh\jo de capitales 

qu e hubi eran perman ecido en el país se 

hubieran considerado como una ganan

cia extra. no como el fundamento de la 

pol ític a a seg uir se . 

Alguno s dir igen tes lat i11oa 111e ri ca11os 

di ce n que se debe ejerce r un mayo r 

cont rol sob re el capita l extran j ero, pero 

en una región ham bri e nta de capital es 

es un mal arg um ento. 

C h ile a menudo es co ns id erado 

co mo el eje m plo idea l d e las virtudes 

del co ntrol sob re el cap ital a co r to pla

zo. E l "sec reto" del éx ito d el Chile mo
d erno 110 es, s in embargo, su s ist e ma de 

co nt rol so b re los capitales, s ino s u só

lid a po líti ca macroeconómica. La me

j o r ancla para el capita l a co rto plazo es 

una buena po líti ca eco nó mi ca : presu

puestos equ ilibra dos. po líti ca an tii111la

cio 11ar ia, lib e ralizació n de normas , ba

j os impue s tos y el menor co ntrol 

posible. 

Argenti na es o tro caso de es ta estra

teg ia: la libe r tad (la ausencia de co ntro

les) de cambiar de de pósitos e n p esos a 

LOCURA BURSATIL 

de pósitos en 

d6lare s ac túa 

co mo u na po

d erosa res tri c

c 1011 institu

cio11al sob re la 
alteraci6n de 

u11a sólida po

líti ca macro e

co nómi ca . Si 

lo s me rcado s 

sie nten que el 

gob ierno se 

es tá desviando 

ele la di scip li

na fisca l y mo

netaria . t ie nen 

la libertad de 

cas tigarlo pa

sa nd o a u 11a 

mon eda ex 

tranjera. 

LAS MAS PODEROSAS 
Bolsas de mayor capitalización en 1996 

En la ac tua-

1 idad está de 

moda d eci r 

Billones de US$ 

10 

8.48 

8 

6 

4 
3.09 

2 1.74 

que los male s 

eco nómi cos 

que aquc_1a11 a 

Lati11oa111é rica 

•combinada con otras NASDAQ and American 
• • Combinada con otras bol~os japonesas 

se debe n al " din ero ca liente" y al sal 

"•(ie cap ita lismo desa tado por la lib e

rali zació n finan c ie ra. La crisis del 

peso de 1994 a me nudo se considera 

como ··fa primera crisis financiera del 

sig lo XX I"' . E11 efecto. los ava nces tec

nol6g icos d el mundo de las finanzas 

han caus ado qu e el fluj o de capi tal es 

ext ranjeros sea suma11ente se ns ibl e a 

las po líticas de los países. Una políti

ca só lida es inmedi atamente reco111-

p e nsa da co 11 la a fluencia de capitale s . 

mien tras que u11a 111ala política puede 

se r duram en te cast igada co n sa lida de 

ca pi ta les. 

Es to pone e11 perspec tiva el verda -

clero d esa fío ele las bol sas de América 

Lati11a: por sí so los los mercados d e 

valo res 110 pued e n se rvir a la ca pitali 

zació n a largo pl azo . Pe ro en una era 

de gran escasez de cap itales y de in 

te nsa compete nc ia para atrae r nu evas 

inver sio nes privadas . se ría absurd o 110 

aprovechar lo mejo r que pueden 

ofrecer.(()) 
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Los mercados de Europa del Este están en pleno auge 

La imagen es clave 
Por T,iz Smith que s in su d inero es tos mercados se se-

1 UNO habla con los expertos sobre carían. 

el papel de las bolsas de valores en Ese, fund ame ntalmente, ha s ido el 
Europa del Este , oye una historia de sino de la Bolsa de Valores de Praga. El 

marcad os contrastes . PX50 , el índi ce bu rsá til de los prin ci

La Bolsa de Valores de Varsovia, pale s blu e-d1ip s checos, ha caído un 

pro fesiona l y b ien regulada , 1,vf ·oR.1,. , 6,6 por c iento es te año. El año 

es la niñ a mimada de la regió n, una !l!?f_l!L_ __ pasado no fue much o mejo r: el 

parte fund amen tal del sec tor fi- PRAGA PX5 0 só lo crec ió un 23,3 por 

nanciero del paí s. Por el otro lado , ------ --- ciento , mien tra s q ue el índi ce de 

la Bolsa de Valo res de Praga es ampli a- toda s las acc iones de Varsovia (el WIG) 

mente criti cada por e l comercio de ini - aumentó un sorpr endente 77 por c ien

ciados y la falta de clar idad de sus reg- to, y e l índi ce húngaro de 26 acciones, 

ulacio nes . co no cido co mo el BUX , sub ió un as-

Estas reputa ciones so n imp ortan tes . tronóm ico 170 por c iento . Este año , 

Prim ero , el dese mpeño de los mercados tanto Varsovia como Hungrí a han su

bursát iles es tá det erminado en gran perad o a Praga , a pesar de que el c ree

part e si es que los ciud adanos co rri- imi ento parece habe r di sminuido en 

ente s invier ten en ellos , algo que es toda la reg ión. 

poco pro babl e q ue haga n s i piensa n La Bo lsa d e Valores de Pra ga tu vo 

qu e van a p erd er has ta la camisa. Se- problemas desde el prin cipi o. C uand o 

gundo , la repu tac ió n a menudo ~jerce co m e nz ó 

influ encia sob re los teso reros de las em

presas checas. pola cas y hún ga ras al de

cidir s i tien en qu e acudi r a los merca

dos o a los banc os para ob tener fondo s. 

Los inver sio nistas ex tra njeros tam

bién está n clas ifica nd o y eva luando los 

mercados bu rsát iles , es tab lecie ndo de 

esta man era "p rime ras impr es iones" 

que s in dud a se rán difí c iles de alterar 

en los aiíos venidero s. La ima-

ge n que los inve rs io n-

istas occ identales 

tienen de es te mercado 

es es p ecia lmente 1111-

p ortante , dado 

en 199.'3 tení a un exceso de acc io nes : 

l. 700 empre sas es taban inscri tas en 

ella. La mayoría de es tas empre sas rara 

vez estab an act ivas en la bolsa, creand o 

un mer cado de iliquid ez y falsamen te 

vo luminoso. Entr etan to , los ciu

dadan os checos rec ibi ero n acciones en 

forma de libr e tas de cupones, siendo la 

mayoría entr egada a firm as d e inver

sió n , que toda vía posee n un gra n 

número de acc io nes de cierta s emp re

sas. 

Estos fondos, en su mayoría maneja

dos por adm ini s tradores checos 

famosos por el comercio de in iciad os, 

han ahu yentad o a muchos inver sion

ist as extranjeros co n verd ade ro din ero 

para invertir en el mercado. La co mpr a 

de acc ione s blu e chip - o intentar 

adquirir un bloque co nsider ab le- era 

imp os ible s in tratar co n estos admin

istra dores de fondos. 

En lo que va del año la Bolsa de Val

ores d e Praga ha tratad o de reducir el 

númer o d e valo res listados, que ahora 

son 1.121. Pero la bolsa sigu e p lagada 

po r la falta de regulaciones y las malas 

no rmas de reve lación . 

U na se rie de escá ndalos 

en los que inversionistas 

ex tranjeros y nac ional es 

fueron engañado s tampoco 

ay udó a la situ ació n. El 

a iío pasa d o, la firma 

lo ndin ense de admini s

tración de fondo s Re

ge nt perdi ó uno s I O 

mill ones de dó lares 

a l invertir en un 

fond o de inver

sión checo que fue 

d efrau dad o en 
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EN El MUNDO DE LOS NEGOCIOS 
LLEGAR A TIEMPO ES TODO. 

Nunca nadie hn logrado éxito en el 

111undo de los 11egocios por llegar tarde. 

Por eso es que en Lntinon111éricn, 
mucha gente de éxito en los negocios 

confín en UPS cuando debe enviar 

documentos y paquetes de i111portn11-

cin n los Estados Unidos. 

Saltan In vista, UPS posee 111rís vehículos de servicio 
ni cliente, mrís sucursales estrntégicnmente locnlizndns y 

111ás personal dedicado que ninguna otra empresa similar. 

Por eso con el Servicio Express de U PS le garantizamos 

su entregan cualquier lugar de los Estados Unidos 110 más 
tarde de /ns 10:30 A.M.' le devolvemos su dinero. (Incluso 

puede usar su PC para rastrear su paquete con In tecnología 
en linea de rastreo UPS.) 

No dude. Ln próxima vez que necesite enviar 1111 paquete 

a los Estados Unidos (UPS también tiene Servicio Express 
n Europa), que tie11e y debe llegar p11nt11nl, 111rí11delo n través 

de In empresa de envíos que 111n11ejn los tiempos en forma 
impecable: UPS. 

-
---

http://www .ups.co m_ __ 
_Délo por hecho. 

• Para algunos países la entrega es en dos días hábiles. 



u11os 3 0 millon es de d óla res. S i bi e n 

va ri os in d ividu os es tán en la d rcel. el 

caso se s igu e arra stra 11do s in qu e se vis

lumbr e su dese11lace. 

Ademá s d e la falta d e tran s parenc ia , 

d e los escándalos y d e la fal ta de regu

lac ió n , la bol sa de la Repúbli ca Checa 

h a es tad o afecta da por indi cado res 

mac roeco nó rnicos 11 ega tivos - 111 0 11 eda 

so brev a lorada y un g ran défi c it com

erc ial - , q ue h an asu sta d o ha s ta a los 

inv ers ionistas ex tra nj eros m ás au

daces , q ue co mp ara n la s i tu ación 

che ca co n la d e Méx ico en 1994 , antes 

de l tequil azo. 

Los c hecos co nffa n qu e una nueva 

LOCURA BURSATIL 

e 11tidad d e co11trol, si milar a la 

Co mi s ión de Va lor es y Bo lsa de lo s Es

tado s U11idos (SEC) , log rar,í que los 

i11ve rs io n is ta s regrese n a Pra ga y qu e 

de n un soplo d e vida a la bo lsa . El pres 

id ente d e la Bol sa de Praga , Torna s 

J ezek, propu so c rear esta en tidad el 

año pa sado , q u e ahora c uenta co n el 

apoy o d el prim e r mini s tro Vaclav 

Klau s . Pero el pla11 para c rear una SEC 

checa todavía ti e11e que so brevivir 

varia s ru edas en e l Parlam ento , qu e se 

hall a domi11ado por un fníg il gobierno 

d e coa li ció n . 

L 1 bolsa checa pod r ía habe r tolera

do las c rít ica s de afuera y h abe r a rrnj a-

¡Su pasaporte para 
estudiar en EE.UU.! 
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d o un lll('.jor dese m peñ o s i h ubi e ra 

conta d o co n una base de inverso res d e

talli s ta s. M u y poco s checos in vie rt en 

s u dinero en va lores bur sát iles c hecos, 

e n g ran medida porque tienen poco y 

nada nue vo que e leg ir en una b o lsa pl a

gada p or los escán d alos. T ocias las ac

c ione s blue c hip te rminan en manos de 

los inve rsio ni s tas ele in st ituc io nes, y el 

año pasado no se pe rmiti ó el ingr eso de 

11inguna nueva firma a la Bolsa . 

Si bi en la bo lsa de valo res h a de

sempeñado un pap el menor en e l de

sar rollo d e la econ o mía checa , la Bo l

sa d e Varsov ia es fu11damen tal pa ra la 

eco n o mía polaca . L os ciud adanos co r

ri entes han h ec ho fil a desde la no ch e 

ante ri or para co mprar accion es en 

ofertas pL1blicas inic ia les. Lo que más 

pru eba la fe d e los po lacos en s u m er

cad o bur sáti l es q u e cas i 26 de los 27,8 

mi llo nes el e adult os d e Polo nia que 

c umplían co n lo s req u is itos para p ar

ti ci par en la privat izac ió n d e 284 em 

pre sas es tata les in vir tieron 20 zlot is 

po laco s (un os 7 d ó la res) en la com pra 

de un ce r t ifi cado. La s acc io 11es del 

fondo co m e nza rán a c ircular e l 12 d e 

.J U1110. 

La Bol sa ele Bud ap est tuvo un par 

el e ofe rta s p ú bli cas e 11 l 99fi y prin cip

ios de 1997 , ambas bien recibida s . S in 

emb arg o , un g ra ve problema co n la 

bolsa d e Hun gría es la falta de re cur

sos juríd icos par a los inve r s io ni stas 

qu e pi erd en d ine ro al co mpr ar ac

c ion es de em presas co 11 pro yecc ion es 

e mpre sarial es exces iva m ente amb i

c iosas. Un ~je mplo fue la compañía re

g ional d e e mb a laj e Co nfin ec, li s tad a 

en la Bo lsa d e Budape st. L a compañía 

h a bía exage rado drást ica m e nte s u s 

gana n cias, lo que des encad e n ó la re

nun c ia d e l dir ector. 

Pero , a di fe re nc ia de la R ep úb lica 

Checa , Hungría s ig u e ma rav ill ando a 

lo s inve rs io ni s tas ex tranj eros con sus 

pin gües ga nan cias empresa rial es y e l 

co ntinu o c rec imient o d e s u econo mía. 

o cabe dud a d e que la Bolsa de Bu

d a pe s t se seg uir á a fi anz and o e n la 

e conomía mundi al. E l úni co int erro

ga nte es s i so brepas a rá a la Bo lsa d e 

Varsovia a n te lo s ojos ele los inve rs io n 

is tas . (O) 

L1z SM IT H ESCRIB E PARA EL PR AGUE 

B US I NESS jO URNAL . 



LOCURA BURSATIL 

Como el béisbol y la lotería 

Taiexesun 
• / 

1man para 
los jugadores 

l.1 actividad de la dinámic a Bolsa de Valores 

de Taipei (laiex) ha sobrepasado los I O bil

lones de dólares taiwaneses (US$.'370 mil 

millones). En abril el movimiento promedio 

diario fue de US$5 .500 millones, lo que 

hizo que la de Taiwan fi.rera la cuarta bolsa 

de mayor movimiemo del mundo. después 

de Nueva York, Londres y Tokyo. 

Con la pronun ciada subida de los pre

cios de las acciones en los últimos meses, el 

juego del din ero está pasando a ser un 

pasatiempo nacional. Segú n cifras pub li-

Por David Ti11g cadas por la Comisión de Valores de Tai-

P ESA R DE las grandes difer encias wan, la tercera parte de los ciudadanos del 

políticas y soc iales e11tre el Taiwan país participa en estejuego , lo que los trans-

capitali sta y la C hina soc ialista, las forma en el mayor bloque de votantes y en 

dos soc iedades tienen u na cosa en el principal grupo de interés del Taiv,ran re-

común: sus c iudadanos 1.,mHM,1 cientement e democratizado. 

quieren enr ique cerse . msm:_____ Pero la fieb re actual palidece al 

JllP(I ___ compararla con el frenesí de hace siete Los gob ie rnos a ambos lados del 

Es trecho de Formosa están estimu- -·---- - --- arios. El l O de febrero de 1990 el 

lando a sus pueblos a que hagan que ese 

sueño se convierta en realidad. En China 

collli nental el ser rico ha dejad o d e ser el 
pecado que era en la época maoísta, cuan

do la pobreza se consideraba como una vir

tud y la riqu eza era señal d e decadencia. 

De ng Xiaoping, el fallecid o dirigente que 

mode rnizó a C hina, dio un paso muy va

liente al crear el llamado "soc ialismo con 

características china s" , un eufemismo del 

capitalismo. Miles de personas, especial

men te en las regiones cos teras de Guang

dong y de.J iangsu, se han convertido en mil

lonarios b~jo este tipo de socialismo . 

Pero cua ndo se trata de ganar dine ro, 

C hilla sigu e pálida en compara ción con l ai

wan. Tras décadas de ley marcial, los 21 mil

lon es de hab itantes de la isla disfrutan los 

beneficios de una eco nomía avanzada r 
poderosa. Sin embargo, esta brillante 1110 11· 

cela tiene su ca ra opaca. 

La corrup ción general izada, el elevado 

índi ce d e delincuencia y la dispos ición de 

hacerse rico a cualqu ier p recio ha causado 

que Taiwan se conozca como " la is la de la 

avaricia" y " la república del casino", entre 

otros apodos desp ectivos. El último es una 

burl ona referencia a la obsesión del paí s por 

las apuestas como una manera fácil de en· 

riqu ecerse. Nada es sacrosa nto: los partidos 

de béisbol, la lo tería y la bolsa de valores son 

iman es que atraen a ese espíritu de juego. 

Recientemente el gobierno instó a todos 

los mini sterios y organismos a que vigilaran 

con atenc ión a los funcionarios públi cos 

que comp ran y venden valores en horario 

de trabajo. Desde el prin cipio de este año. 

índice ponderado subió a 12.495 puntos, 

alcanzando una altura inig,1.ralada hasta ese 

momento. Antes semej ante subida , la Isla 

fi.re presa de una locura bursátil. Las ofici

nas y las fábricas estaban vacías, porque 

pocos estaban interesados en ganar dinero 

con el sudor de su frente. Como era de es

perar, este auge fue seguido por ur 1a bajada 

en picado: a los ocho meses el mercado bajó 

a 2.524 punto s. 

Esta bolsa llena de alt ibajos tuvo un 

comien zo humild e. En 1962, cuando la 

bolsa de Taipei comenzó a operar, la ac

tividad diaria era de apenas US$58.000. 

En ella figura ban sólo J 8 empre sas co n 

u11 capita l accio nario co ruunt o d e 

US$200 millones. En abril de este año la 

bolsa d e Taip ei contaba co n .'386 empre

sas con un capital acciona rio de 

US$40.000 millones. Si bien es ta expan

sión ayudó a desarrollar una muy 11ece

saria fuente de capital, tambi én alimentó 

las llamas de la especulación. 

No es ningún secreto que la bolsa de 

Ta iwan es sumamen te especu lativa y a 

veces hasta fraudu lenta. El comercio de 

iniciados es cosa co tidian a y la manipu

lación del precio de las acciones es prác 

tica común en tre los ricos y pod erosos . 

A pesar de los es fuerzos de l gobierno 

para ce rrar las laguna s en las leyes que 

rigen las act ividad es bursát iles, la bolsa 

sigue siendo un p ara íso para los ju

gadores a q uienes apa siona hace r unas 

p ocas llamadas telefónicas y ganar 

gra ndes suma s d e dinero s in mayo r es

fuerzo. 
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Sin embargo , todavía hay lugar para los 
inversionistas decent es. Muchas personas 
compran acciones blue-chip como una in
versión a largo plazo y tm creciente núm ero 
de ellas se están enriq ueciend o al hacerlo, a 
medida que algunas industr ias taiwanesas , 

espec iaL11ente las d e semiconducto res, se 
van transformando en líderes mund iales. 

el país dependerá de su bolsa-casino. A pe
sar de las apar ienc ias, Taiex produc irá el 
capital necesario.(()) La economía de Taiwan, que otrora de

pendía en g,Ta11 mt dida de la mano de obra, 
se está tran sformando en una de alta tec
nología, pero para financiar esta transició n 
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