


Para Telefónica del Perú comunicar es enlazar. en un mismo tejido, a todos los peruanos. 

Y aún más. Es unirlos a través de nuestra red con cualquier lugar del mundo. 

Así puedes hacer que tus emociones, tus ideas y tu trabajo lleguen mucho más lejos. 

Con nuevos productos, servicios y avances tecnológicos. te comunicamos mejor. 

Tejemos una red de ,, munlcac lón para ti. 
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CIFRAS 
DE APOYO 

l. Número de glob os lanzad os desde el techo del Estadio Nacional cuando Sporting Cristal 

jugó la final de la Copa Libertadores: 35,000 

2. Núme ro de graci as solicitadas por escrito al cardenal Juan Lanclázuri a sie te meses de su muerte: 3,868 

3. Gracias conced idas por él en ese mismo período, seg ún sus fieles: 120 

4. Monto e n dólar es devuelto por Telefónica y Tele 2000 a los usuarios de teléfonos celulares 

po r cobro s indebidos: 4'858,792 

5. Patrimon io en millones de dól ares de Bill Gates, fundador de Microsoft: 36,400 

6. Número de tips -fichas para canjea r por alimento s- vendid os en los cinco primeros meses 

de l programa: 528,000 

7. Que fueron utilizados por niños de la ca lle en establecimientos afiliados: 338,000 

8. Costo, en minutos de trabajo, de una ham burguesa en Tokio : 9 

9. En Buenos Aires: 39 

10. En Nairobi: 193 

11. Especi es anima les que prese ntan un comportamiento homosexual: 300 

12. Precio en dólares de la muñeca "Madre Teresa" fabricada en Illinois una semana 

después de la mue,te de la re ligiosa: 189 

13. Promedio diario de matrimo nios que se registra n en Estados Unidos: 7,000 

14. De solicitudes de divorcio: 3,000 

15. Porcentaje de norteamericanos divorciados que, a su vez , son hijos de padres separados: 67 

16. Núme ro de congresistas mujeres en el Pe rú: 13 

17. Que son casadas : 10 

18. Ases inat os que se produ cen anualmente po r cada 100,000 habitantes en Río de Jane iro: 56 

19. En Nueva York: 26 

20. Pacientes con alteraciones psiquiátricas internados en el Hospital Larco Herrera durante 1996: 1,800 

21. Durante e l primer semestre de 1997: 1,200 

22. Número de ambulant es en Gamarra: 2,000 

23. De policías que cuidan Gamarra: 10 

24. Porcentaje de abuelos no ,teamericanos que son mayores de 65 años: 19 

25. Que son menores de 50 años : 33 

26. Po rcentaje de familias peruanas que viven como inqu ilinas: 12.8 

27. Que están hacinadas: 18 

r 
1 

28. Núme ro anual de nuevas viviendas que se necesitarían para cubrir el déficit habitacional de l Perú: 100,000 

29. Producción anua l ele viviendas en la actualidad: 15,000 

30. Millo nes de dólares pe rdidos por la industria fonográfica pe ruana en la última década 

debido a la piratería: 400 

31. Unida des vend idas por la indu stria fonográfica peruana en el primer semestre de 1977: 179,047 

32. Porcentaje de e llas que son CD: 55 

33. Porcentaje de adolescentes entre 11 a 17 años que están muy contentos de vivir en el Perú : 38.5 

34. Que se sienten más o menos contentos: 51.1 

FUENTES : 1 RPP/ 2-3 El Comercio / 4 Osiptel/ 5 Forbes/ 6-7 El Comerc io/ 8-10 France Press/ 11 EFE/ 12 Ansa/ 13-15 EFE/ 16-17 La República / 18-19 A Foil 

de Sao Paulo/ 20-21 Agencia de no1icias Andina/ 22-23 Gamarr a/ 24-25 EFE/ 26-29 Centro de Investigación , Documentación y Asesoría Poblacio nal/ 30-: 

Federac ión Latinoamericana de Productores de Fonograma s y Videogramas / 33-34 Radda Barnen . 
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ENTREVISTA A MONSEÑOR 
JUAN L UIS CIPRIANI 

"La empresa privada todavía no 
aprende su responsabilidad social'' 
ENTREVISTA AUGUSTO ÁLVAREZ RODR ICH 

Monsef1or Juan Luis Cipriani , obispo de Ayacucho desde 1988 y arzobispo desde 1994, ya era un personaje 
conocid o por los peruanos debido a sus opini ones firm es -y en algunos casos controversiales- sobre los 
prin cipales temas de alcance nacional, cuando una mañana de fin es de 1996 ingresó a la residencia del 
embaj ador del Japón para particip ar en la negociación que tenía como fin liberar a los rehenes del MRTA. 
Durant e los sigui entes cuatro meses, adquirió en esta negociación un protagonismo que lo h izo más 
conocido aún. La forma cómo se desarroll ó este proceso así como el desenlace que tuvo -con el cual el 
prelad o expresó su desacuerdo- , son un tema que él prefiere no tratar todavía. En cambi o, monseñor 
Ciprian i hab la en esca entrevista de todo lo que se requi ere para encarar los problemas nacion ales una 
vez que se va dejando atrás el fenómeno del terrorismo que afectó al país en los últ imos 15 años. 

l a pobreza y la inju sticia 

no j ust(lica 11 la subversión. 
pero ¿cree que ayudan a en

tender por qué surge ésta? 

Por defin ición, nadi e quie
re el mal , pero se hace. ¿Por 
qué? Detrás de muchas actitu 
des siempre hay una razón. 
Definitiv amente, la pobreza es 
un caldo ele culti vo que facili 
ta la aparición ele la desespe
ranza y la frustración. Pero ello 
no justifi ca la siembra de una 
ideología que engaña dicien
do que con el fusil, la bomba 
y la muerte se puede acabar 
con la pobreza. Los prin cipa-

Fo10: LA AEPUBLICA 

les culpables son las personas 
que tienen mayor capacidad 
de influ encia, sean profesores, 
po líticos, etcétera. 

¿'Cuán atractiva era para 
1111 11111chacho de 16 años la 

opción del terrorismo versus el 
cami110 fo rmal que con dij1-

c,,iltad lleva a encontrar un 
empleo y u 11a op ortuni dad? 

En los colegios había una 
manipula ción muy grande. Es 
el lugar ideal, porque se trata 
de jóvenes que se están for
mando, que tienen la mente 
abierta y están en plena bús
queda ele su futuro. Por eso es 
tan importante la responsabi
lid ad de los educadores. 

¿Qu é pensó cua ndo f u e 

asig nado a u n.a zona tan con
vulsionada como Ayac ucho a 

fin es de los ochenta? 

Las decis iones que he to
mado a lo largo de mi vida 
han sido frut o de un llam ado 
ele Dios. El primero de todos a 
los 18 años cuando ingresé al 
Opus Dei. Cuando sentí ese 
llamado, elije que sí sin cono
cer bien el camin o de lo que 
sería mi vicia. Por eso, cuando 
fui a Ayacucho, humanam en
te habl ando fue difícil. Pero, 

por otro lado, si la Iglesia me 
lo pide no tengo nada que 
pensar: hay que ir. Yo le he 
entregado mi vida y tengo una 
enorme confianza en Dios y 
en las personas que lo repre
sentan y actúan por él acá en 
la Tierra, en este caso, el San
to Padre. 

¿Qué sign[ficó su experien
cia en Ayacucho? 

Aprendí lo que es el dolor, 
no como algo negativo sino 
más bien positivo. Sentí la ri 
queza interior de tantos mu
chachos campesinos, gente 
común y corri ente, fam ilia s 
enteras. Aprecié la manera en 
que sabían sob repo nerse a 
experiencias dolorosas como 
la pérdida de un hij o, la ex
plosión de su casa, la amena
za. Conversar mucho con la 
gente me enseñó a encontrar 
una dimensión de lo que es el 
dolor: cómo enaltece, enriqu e
ce y refuerza tus conviccio
nes. Así entendí lo que era el 
triun fo de Cristo en la cruz . Y 
también comprend í cómo se 
llegó a una sociedad tan po la
rizada y violenta. 

¿Tuvo contacto, mediante la 
conf esión o convers acione s, 
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con personas que atravesaban 

el dilema de militar en el terro-
a: 

:i rismo? 

Sólo hablemos de conversa-

ciones pues de las confesiones 

no hablo nunca. Las conversa-

ciones eran muy parecidas a 

las inte rrogant es que uste d 

plante a. Pero a los 10 minutos 

concluíamo s que la o pció n 

subversiva constituye un sa lto 

al vacío , un camino que tiene 

todos los riesgos de una pro

mesa que no se sostiene. El 

marxismo te propone lanzarte 

a la utopía mesián ica, tota lita

ria, globalizante que supue sta

mente resolverá toda tu vida , 

pero que en realidad ce destro

za el presente: ofrece un diag

nóstico atractivo pero no te en

seña el camino , sólo te mues

tra las am1as. Las préd icas re

volucionarias quema n el pre

sente y no explican el futuro. 

Reflejan la debilidad de una 

sociedad que tiene un desafío 

por delante y que, en lugar de 

trabajarlo con constancia, es

fuerzo y respeto, opta por la 

aparente valentía -que en el 

fondo es cobardía- de romper 

esa realidad, huir de ella y fabri

car un espej ismo ace rca ele lo 

que va a ser el futuro. Esto ha 

genera do un constante reu-oce

so en la soc iedad peruana: en 

la conso lidación ele sus institu

ciones , en el proceso económi

co, en el desarro llo espiritual y 

soc ial. Y nos ha llevado a que 

sea tan difícil consol idar la iden

tidad del pueblo perua no. 

Sin embargo, sigue p en
diente el tema de la pobreza 

como un Jac/01· que fa cilita la 

prédica terrorista ... 

Sin eluda queda en pie el 

diagnóstico ele la pob reza , y las 

actuales alternativas de salida 

no son de l todo atractivas. 

Muerta la alternativa violenta del 

terro1ismo. existe el riesgo de 

cae r en la desesperanza o la 

depresión. Lanzar a los jóvenes 

por los caminos ele la capacita

ción, e l trabajo, el esfuerzo, 

depe nde mucho ele los profe

sores o de quienes los lideren. 

La alternativa no es fácil, aún se 

carece de llegada inmed iata 

para aliviar la pobreza. 
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¿Qué consecuencias tiene la 

desigualdad que caracteriza 

al Perú? 

El Pap;i dijo en alguna oca

sió n, acá en e l Pe rú, que la 

sociedad o cualqui e r otra ins

titución se puede organizar a 

espa ldas de los valores mora

les, pero e l resu ltado es que 

se orga nizará contra la perso

na humana. Tarde o tempran o 

apare cerá e l fruto amargo ele 

la vio lencia, de l ego ísmo, ele 

la falta de consistencia. La de

sigua ldad es un hecho real y 

Muerta la alternativa violenta 

del terrorismo, existe vi riesgo de 

caer en la desesperanza o la 

depresión. Lanzar a los jóvenes 

por los caminos de la 

capacitación, el trabajo, vi 

esfuerzo, depende mucho 

de los profesores o de quienes 

los lideren. 
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no va a desapa recer. Por al

gún motivo unos tuv ieron más 

posibil idades que ot ros, nad ie 

escogió dó nde nacer. Es por 

lograr la igualdad e.le oportu 

nida des que debemos luchar. 

Pero la desigua ldad reclama 

la solida ridad. Ello llevará al 

empresario a ver la manera de 

Si el peruano pro

medio es inestable, 

cortoplacista. agresivo 

hasta el egoísmo. 

el riesgo-país 

aumenta mucho. 

ayudar para que , 

po r ejem plo , haya 

más oportun idades 

en Ayacucho . Pero 

pretend er desapa re

cer la pob reza es 

una utopía. Lo qu e 

no pod emos deja r 

es que haya un solo 

hombre que viva sin 

la dignidad que merece como 

human o, sin poder tener un 

hoga r, accede r a la educación, 

a la salud , al alimento . 

¿·Cree que se está superando 

el clima de confrontación en 

el país? 

Yo apuesto por una cu ltura 

de la tole rancia basada en el 

respeto, contrapue sta a la cul 

tura de la confronta ción y la 

vio lencia, lo cual está v incula 

do a un factor importante: el 

riesgo- país. Si el peruan o pro

medi o es inestable. cortopla

cista, agresivo hasta el egoís

mo, poco cump l idor de sus 

pactos, el riesgo-paí s aumenta 

mucho. En el PerC1 , la confi an

za es un valor que se estima. 

La confianza y la estabilidad 

se apoya n en el valor de la 

paz como un objetivo. Y no 

me refiero con esto al pacifi s

mo, ni a la paz después de un 

conflic to bél ico o ele 

En el Perú no hay 

una cultura del 

perdón, y de allí que 

sea tan frecuente el 

resentimiento. que es 

una verdadera tara. 

una hu elga laboral. 

Me refiero a la paz 

interior. Esa paz su

pone el perdón , el 

no pensar mal del 

otro, el o lvidar los 

agravios. En e l Perú 

no hay una cultur a 

del perdón , y ele allí 

tan fre cuente el re-

8 

que sea 

senti mien to , q ue es una ver 

dade ra tara. 

¿En qué se debe hasar esta 

cultura del perdón ? 

En dos pilares. El primero , 

la verdad : yo perdono en la 

medida en que el otro me sabe 

decir "oye , disculpa". Enfr en

tar la vcrclacl muc has veces su

pon e un m al ra to , pero 

dign ifica. El segundo es la jus

ticia, con lo cual me refiero al 

compromi so ele un padre con 

su hij o. del hijo con su padre. 

del jefe con sus emplea dos, 

del po licía con las personas 

que cuida, o ele los gobe rnan

tes con la población. Este 

concepto ele justicia está muy 

devaluado en el país. Lo con

trario a lo que estoy diciend o 

es la confrontación, la descon

fianza , la man ipulac ión, la co

rrup ción, la co ima. Este clim a 

de con frontación eleva con si

derablemente el riesgo-país. 

¿·Qué papel puede jugar la 

Iglesia en ello? 

No hagamos de esro un dis

curso eclesiástico en el senti 

do de que es un ck :ber sólo de 

la Igl esia. Para cambiar esta 

cultura se requ iere el esfue rzo 

e.le los med ios ele comun ica

ción, de los líderes políti cos y 

empresaria les, e.le tocio s los 

acto res sociales. para construir 

una sociedad clone.le haya con

fianza, paz , respeto, verd ad. 

De este tema habló el Papa en 

su mensaje del l ele enero de 

este a110, y fue m i gu ía duran 

te la negoc iación en la Emba

jada ele Jap ón. 

~-Cómo pretendió ponerlo en 

prácti ca? 

Int en té crear un clima en el 

que , por enc ima de las ame

nazas, primara la d ignid ad ele 

la persona humana , sea o no 

terroris ta, sea o no gobernan

te, sea o no político , sea o no 

ecles iástico. La socie dad no 

puede responder sólo con re

presión . Debe actuar como un 

padre cuando descu bre que su 

hijo estú metido en drogas: no 

le dice "no te quiero ver más" 

sino que busca alejarlo de ellas. 

Para cambiar de actitud hace 

falta esta cultura. Este deseo ele 

cambio es el mensaje de Dios. 

Si insiste en el tema de la 

co11jiw1tación debe serpo rque 

percibe que las cosas no cm

da11 11111y bien e11 este sentido 

abora en el país ... 

El pragmatismo que reina 

hoy -có mo hacemos para que 

algo se haga más rápido , para 

produ cir más a menor costo

es impermeable a tocio lo que 

acabo ele decir. Si no se cam

bia un poqu ito esa actitud no 

avanza remos nada . El pragma 

tismo tiene aspec tos muy res

catablc s: es rentable y eficie n

te. Una empresa no pu ede 

reunir a toe.los los obrero s para 

ver si la luz se prende o se 

apaga, si se suben o no los 

sueldo s. Tienen que haber me

canismos pra gmáti cos concre

tos. Mi discurso no es polí t ico , 

es netam ente humanista , ele 

valores morale s y cri stianos, 

pero tambi én es pragmáti co 

porque reduce los costos so

ciale s y dignifi ca a la persona. 

Hay todo un cam po que tiene 

que ver con la búsqu eda del 

b ien y que no aparece en las 

normas lega les pragmática s. 

No todo acaba con que se 

bajen e.los puntos del Fon avi o 

se cierre la discoteca ubi cada 

junto al coleg io. Una soc iedad 

debe tener el coraje de en

frentar sus problemas cum

pliendo con su función ele 

dign ificar a la persona, a la 

fami li a. Lo primer o que se 

debe hacer para cambiar esta 

situación es fo rtalece r el l ide

razgo y no sólo castigar a la 

persona que co mete una falta. 

¿·Qué lecciones aprendió la 

sociedad peruana despu és de 

15 m1os de violencia? 

Se ha avanza do en la tole

rancia pero no tanto como se 

podría desear . La tolerancia no 

es un promedio entre la ver

dad y el error sino la acepta

ción plena de la persona : te 

trato con respe to, te doy las 

gracias, no te insulto , no te 

excluyo, lo que no impid e en

frentarme con firm eza a tu 

doctrina. Es lo que en la Ig le

sia pod ríamo s deci r: Jesucris

to ama al pecado r pero recha

za el pecad o . Ade más, creo 

que se ha logra do entender 

que el futuro no es cuestió n 

de suerte . La gente es hoy un 

poco más consc iente ele su 

propia respons abi lidad. Ante s 

tocio era qui én me co loca, 
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consígue me trabaj o, búscame 

esta representa ción, te voy a 

conseguir una reuni ón con 

fula no. Esta cultura, que no ha 

desaparec ido, está felizment e 

menos presente hoy en nues

tra juventud. 

¿Cree que las emp resas pe

nianas so11 ahora más respon

sables socialmente de lo que 
eran antes del inicio de la sub

versión? 

Ha habido un cambi o en el 

d iscurso pero en la práctica 

todavía se h a hec ho muy 

poco. En los directorios pro

bablem ente se toquen estos 

temas buscand o evitar p roble

mas sindicales. Aunque el in

terés sea más util itario que 

solidari o, por lo menos el tema 

ya está en la mesa. Pero en 

cuanto a los hechos, en el Perú 

hay sueldos que son un es

cándal o a escala internacional. 

Tenemos todavía brechas ex

cesivas, lo cual no va en favor 

de que les qu iten el sueld o a 

los que tienen más, sino a 

exigirles lo que el Papa llama 

la hipoteca soc ial: si admini s

tras más riqu eza, tienes la obli 

gación de generar emple o, de 

inve1tir bien, de pagar bi en. 

Compa1tir esa riqueza no es 

dar una limosna, sino cump lir 

con una obligac ión. Esa soli

dar idad no se ha entendid o 

todav ía .. Hay una hipoteca de 

la soc iedad sobre ese dinero, 

que no sólo debe reflejarse en 

el pago de impu estos. 

Hoy existe una creciente 

frustración de la pob lación 

con respecto al modelo econó
mico. ¿Cree que lo q11efa//a es 

ese ingredien te de solidaridad 

al que alude? 

La fru stración es un fenó 

meno comp lejo de analizar; 

hay determinada s dimensio 

nes del desarro llo del país que 

han crecido mucho, mient ras 

que en otras el crecimiento ha 

sido lento o nu lo. El estrato A 

ha despegado tanto que ha 

dejado muy lejos a la mayo ría. 

ya no d igo al nive l D , sino 

también al C y B. Estos seño

res v iven como ext rañ os en el 

mundo contemporáneo. Esto 
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ha creado un vacío muy gran

de que difi culta y endurece 

las relacione s humana s. No 

soy economista, pero entien

do que algunas políti cas re

quieren tiempo para madurar 

y lograr que la riqueza llu eva 

para todos . Pero preci samen

te allí hay una gran obligación 

del Estado que debe buscar 

los mecanismos para que la 

mejoría llegue cuanto antes a 

esos sec tores , sin que eso 

qu iera decir que se genere una 

ofe rta art ificial que a la larga 

destroza la economía y daña 

al pob lado r. 

¿·Qué le exigilia especifica
mente a la empresa privada ? 

Que al conside rar la viabili 

dad e.le un negocio se esfuerce 

por inco rp o rar al empl eo 

como una variable relevante. 

Es razona ble que una empre

sa tenga buenas utilidad es y 

no se le puede 

exig ir que se 

co nv ie rta en 

beneficencia o 

centro de capa

citación labo

ra 1. Eso i ría 

contra su pro

pia naturaleza . 

Pero sí le ped i

ría al empresa

rio que , sin sa

lirse de su rol, 

invierta más en 

zonas deprimi 

das en las que 

sí hay posibili 

dades de ha

cer negoc io. La 

empresa pri va

da todavía no 

aprende su responsabili dad 

social. Hasta los inversion istas 

extranjeros se sorp renden de 

la mental idad del empresario 

peruan o, de la poca conside

ración que le da a la función 

solidaria o subsidiari a. El em

presario es alguie n hecho para 

resolver problemas; si no, no 

es un buen empresario sino 

un mercanti lista pobretón, en

deble y cortoplacista que hoy 

es mill onario y mañana puede 

ser un pobre diablo. El em

presario no puede actuar con 

la avidez ele decir "esto es 

mío" ; no, él es sólo un admi

nistrado r de esa riqueza. 

Un tem a vinculado a la 
calidad de vida de la po

blación es el co11trol de la 

natalidad , asunto el/. el cual 
la Iglesia tiene una posición 

crítica . 

El tema es com

plejo porque toca, 

primero, la intimi

dad de una relación 

libre entre una pa

reja que ha decidi

do contraer matri

mo n io. Segundo. 

En vi Perú hay 

sueldos quv son un 

escándalo a escala 
internacional. 

Tvnvmos todavía 

brechas excesivas. 
po rque estamos tra-

tando la repe rcusión social ele 

esa relación , es decir, si tengo 

recursos para dar de comer y 

educar a ese hijo que uno 

quiere tanto. Y tercero, por

que hay una enorme presión 

inte rnaciona l para reso lver 

este tema rápi damente. 

¿·Cuál es su posición sobre 
el tema? 

En prim er lugar, la que tie

ne el magisterio de la Iglesia, 

es decir, no aceptar el uso ele 

los medios artificia les. En se

gundo lugar , señalaría que el 

esfuerzo educat ivo que se ha 

hecho por tratar ele enseñar lo 

que es la verdadera paterni

dad responsable es pobrísimo. 

Tercero, es total mente des

propor cionada la forma como 

se presiona a las personas al 

hacerles sentir que son unas 

Foto: H. RC 
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irrespo nsab les cada vez q ue 
tienen un hijo. Cuano, la Igle
sia de ningú n modo alienta a 
las pa rejas a convenirse en fá
bricas de hijos, sino q ue alien
ta la respo nsab ilidad tanto de l 
padre como de la madre. No 
es que falte el dinero , el ali
mento o e l espac io. Lo que 

No a que falte el 

dinero. el ollmento 

o el apocio. Lo 

que hoy es uno 

pésima distribución 

de lo riqueza. 

hay es una pési ma 
distribució n ele la ri-
queza. 

¿Qué les diria a 

los católicos que dis

crepan con este p re

cepto de la Iglesia? 

Mi ace rcamiento 

10 

práctico se basa en 
tene r mucha comprensió n con 
qui en no vive este precep to 
de la Igles ia, verlo como un 
amigo con el cual se debe tra
tar e l tema con gran respe to , 
p ues nada más lejos ele mi 
intenc ión que inmiscuirme de 
un modo burdo e n la intimi
dad ele la relación familia r, 
ma trimon ia l. Proc ura ría mil 
veces ace rcarlos a la reco n
ciliación con Dios y con su 
concie ncia. 

¿Cree que algunas posicio

nes de la Iglesia Católica , 

como la referente al control de 

la natalidad, lo pueden estar 

alejando de la vida cotidia na 

de los fie les? 

Hoy la soc iedad le pide al 
sace rdote, al obispo , que le 
muestre a Cristo, ese ete rno 
amigo y compañero q ue siem
pre es comprens ivo. Nos d i-

cen: "dim e la ver
Convertir o lo dad , pero díme la 

Iglesia en un 

mecanismo de 

negociación sería 

alejarlo de su rol 

principal. 

con tus obras". La 
Igles ia tiene que se
g uir esfo rzá ndose 
en pred icar el amo r 
al pecado r, pero se
ñalando claramente 
qué es e l pecado y 
cuál es la salvación. 

Pablo VI dijo que el gran pro
ble ma de nuest ro tiempo es la 
ruptura ent re fe y cultur a: lo 
que la ge nte acost umbra a 
hace r se ha alejado del men
saje de la fe. Si la fe no se hace 
cultur a es una fe que fracasa. 
La gran trage dia de la época , 
la esqui zofrenia de l hom bre , 

es q ue d ice que tiene fe y en 
sus obras no la man ifiesta. Y 
esto tiene connotac iones prác
ticas evidentes. Por ejemplo, 
los jugadores de fútbo l antes 
de empezar un partido se acer
can a la imagen del Señor de 
los Milagros; maravilloso , está 
muy bien que recen , no les digo 
que dejen de hace rlo, pero , ¿se 
han entrenado , se han cuidado 
bien e l físico, han aprendido a 
patear bien? A Dios rogando y 
con e l mazo dando. La última 
victoria con tra Uruguay nos 
demuestra esto. 

A través de los siglos la Igle

sia fue muchas veces una pio

nera del progreso, pero hoy pa

recería que la cultura aban

dona lafe. 

Por eso Juan Pablo 11, un 
hombre que tiene un gra n res
peto por la cultura, ha creado 
una pontificia comisión de 
ciencia, para analizar -inclusi
ve con homb res no cató licos
p ro bl e mas demog ráficos , 
genéticos -como la clonación, 
la manipulación de genes-, pro
blemas de desa rro llo económi
co. Él quiere esa infonnación 
para tomar decisiones que no 
estén basadas solame nte en la 
imposición moralista. El Papa 
ha acuñado el término "incul
turación ele la fe". La fe-cultura 
se construye a través ele los 
seres humanos: de mí que soy 
obispo , de ti que e res econo
mista. Nosotros tenemos que 
reforzar la fe-cultura con un 
estud io serio de las realidades 
tempora les. Debemos exigirle 
al empresa rio católico, que tie
ne fe, que con sus conocimien
tos haga una empresa eficiente 
donde se invierta , produzca y 
gane, y se paguen salar ios con 
la visión ele un hombre de fe. 
Sólo entonces esa empresa res
pirará una cultura que no cho
ca con la fe. 

En los últimos años, las ins

tituciones de intermed iación 

social -como los partidos polí
ticos, los sindicatos o el Poder 

Judicial- se desplom aron y, 

como consecuencia , se gene

raron presiones para que la 

Iglesia actúe como intermedia

ria de las demandas sociales. 

¿Cuán p reparada está la Igle

sia para asumi r este desafio? 

Ante situacio nes imprevis
tas extremas , muchas veces la 
Iglesia es la última instancia 
de credibi lidad y, en ese sen
tido, acude a tratar de reso lver 
prob lemas. Pero saltarse las 
instancias del Poder Judicial, 
de un mecanismo de negocia
ción, ele unos pad res que de
ben man tener a su fami lia, de 
una Policía que debe cuidar el 
orden, etcé tera, y dejar que 
todo ese huayco de conflictos 
vaya a la Igles ia a busca r un 
milagro , es d istorsiona r el pa
pe l de ésta. La Iglesia enfoca 
las cosas como sembradora ele 
paz y, por lo tanto , desde un 
punto de vista que no necesa
riamente se reduce al campo 
político o al s ind ical. Conve r
tir a la Iglesia en un mecan is
mo de negoc iació n se ría ale
jarla de su rol prin cipal. 

En muchas zonas como las 

p rovincias más alejadas , el 
cura del pueblo se convierte en 

el interlocutor de los reclamos 

sociales, respondiendo a una 

p resión social inelud ible ... 

Si por promove r esto des
mantelamos los meca nismos 
de la soc iedad civil, estaría
mos maltratando e l respeto 
que merece la autonom ía ele 
los asuntos tem porales y des
virtuando la esenc ia de la Igle
sia. Cuando Jesucristo habla 
de los impu estos, pide una 
moneda y, al dec ir "daclle al 
César lo que es del César y a 
Dios lo que es ele Dios", seña
la que nadie lo ha conven ido 
en árbitro de esa pugna. Cuan
do los judí os lo qui eren hace r 
rey para que enfrente al poder 
romano, dice que su reino no 
es de este mun do. Constante
mente Jesucristo enfrenta la 
tentació n de los que quie ren 
conve1t irlo en una instancia 
para reso lver los prob lemas; 
hace milag ros para lograr una 
cre dibilidad , pe ro cua nd o 
qu ieren extrapola r esto y con
ve rtirlo en una condu cta habi
tual, inmediatamente él recha
za esta actitud . La Iglesia es el 
cue rpo místico de Cristo , tie
ne naturaleza divina y hum a-
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na. Lo divino está en los sacra

mentos, los dogmas, los man

damien tos; lo humano está 

encarnado en tal sacerdote, en 

tal obispo, en tal templo. La 

Iglesia tiene luces y sombras, 

a veces refleja más lo divino o 

más lo humano . está en per

manente equilibri o entre estas 

En 35 años en el 

Opus Dei no he 

tenido roces con los 

sacerdotes jesuitas. 

Nuestras relaciones 

dos tenden cias. Los 

hom bres santos lo 

son justamente por

que lograron unifi

car y reflejar tanto la 

div in idad como la 

hum anidad ; no eran 

hombre s alejados ele 

han Sido correctas. la Tierra, ni eran 

homb res enmarca

dos en un proyecto reducido 

a lo social o político 

¿Cuáles so11 boy ell día los 

principales temas de disc11sióH 

al interior de la Iglesia Católi
ca pemm,a? 

Antes que discusión, hay 

una unidad bastante sólid a. Lo 

que se puede discut ir es el 

orden de las preocu paciones. 

Las diferencias en la Iglesia 

tienen que ver con la priori

dad que se le da a cada preo

cupación. 

¿Cuáles son, entonces , di

cbas preocupaciones? 

Hay tres temas que siem

pre han estado presentes. El 

primero son las vocacio nes sa

cerdotal es y religiosas, el ele

mento humano ele la Iglesia: 

hay una mayor necesidad ele 
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sacerdotes y religi osas. En se

gundo lugar preocupa esa fe 

que no se hace vicia, esa bre

cha entre el 90% que se decla

ra catól ico y el 15% que es 

practicante. Al laico , al fiel 

común y corri ente que no está 

en una parroquia , hay que 

hacerle ver que él también es 

Iglesia en el sentid o que debe 

seguir el mensaje de Cristo y 

hacer público el Evangelio, 

mediante una vida coherente 

que le permita tener la autori

dad moral para exigir a los 

demás que no se emborrachen , 

que cuiden bien a sus hijos, 

que paguen sus impu estos. 

¿·Cuál es la tercera preocu

pación? 

La situación social , la po

breza, las grandes d iferencias 

que hay en la sociedad peru a

na. Este tema está muy relacio

nado con los dos anterior es 

porqu e la difer encia social mu

chas veces es generada por ese 

divorcio entre fe y vicia o por 

la falta de vocaciones sacerdo

tales. Las discusiones radican 

muchas veces sobre cómo re

solver las diferenc ias. Si, por 

ejempl o, se debe priorizar la 

construcción ele escuelas o la 

pol ítica ele derechos human os. 

Pero la manera específica de 

resolver los prob lemas so

cioeconómicos no es nuestra 

pri oridad, aunque todos este

mos de acuerdo en que es un 

prob lema importante. 

¿Estas distintas perspectiuas 

acerca de las prioridades pue

de11 ser el origen de las dije

rencias entre, por ejemplo, los 

sacerdo tes del Opus Dei y los 

de la Compañía de Jesús? 

Le cligu, con franqu eza, que 

más se vive ele lo que se ha 

oído. Creo que es la prensa la 

que exp lota estos asuntos. No 

hay enfrentami ento ni pelea 

entre la Compai'lía ele Jesús y 

el Opus Dei. Sólo a la gente 

que no ama a la Iglesia le in

teresa acrecentar las cosas. En 

35 ú ios en el Opu s Dei no he 

tenid o roces con los sacerdo

tes jesuitas. Nuestras relacio

nes han sido habitua lmente 

correctas. No creo que sea el 

Opus Dei o la Compañí a ele 

Jesús los que se enfrent an, 

sino que tal vez lo hacen de

term inados sacer do tes que 

hacen mal uso ele su libertad 

o que. creyendo que su posi

ción es la correcta, pueden 

hablar mal e.Je otra instini ción . 

Es como una familia en la que 

hay herm anos a los que les 

gusta más el fútbol, a otros el 

básquet. El 95% del Opus Dei 

está compue sto por laicos y 

p adres de familia , tax istas, 

policías, banqueros , etcétera. 

que hacen uso de su respon

sabili dad y libertad persona

les en roelas sus actividades, 

sean éstas ele tipo polí tico, 

cultu ral, deportivo u otras. El 

Opus Dei no tiene ni tendrá 

jamás una línea única de pen

samiento en estos terrenos. No 

tiene ningún motivo para en

frentarse a los franciscanos, a 

los jesuitas, ni a nadie. Si algo 

nos enseñan en el Opus Dei 

es a segui r la línea del obispo 

del lugar, y a seguir la línea 

del magisterio: ser un signo 

más, es decir no d ividir ni res

tar sino sumar esfuerzos. 

¿le preocupa la proyección 
des,, imagen pública? 

Antes no me preocupaba, 

pero ahora creo que sí porque 

es un compon ente importante 

para estar en capacidad de 

transmitir apropiadamen te 

nuestra préd ica en la socie

dad. Es mu y importante que 

podamos transm itir ideas fuer

za. ólo así pod remos conver

sar sobre ideas permanentes 

que no van un idas a hechos 

más bien coyu nturale s como 

el cambio ele la moneda o el 

cambio del presidente de la 

Repúbli ca. 

¿Le molesta que se diga que 

usted es un sacerdo te Ji~/ imo
ristct? 

Sí me molesta porque sen

cill amente eso es falso. 

¿Cómo es su relación con el 

presidente Fujimori? 

Para mí, él es un amigo al 

que conocí en Ayacucho en 

circunstancias muy dura s. Yo 

venía haciendo un largo tra-
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bajo pasto ral en mi arqui dió

cesis, predicando la paz, tra

tando de hablar co n cla ridad 

sobre los atropellos que se 

cometían . Y nadie levantaba 

la voz. Cuando el presidente 

Fujim ori llega a Ayacucho con 

la inten ción ele empezar el 

camino ele la pac ificac ión, en

cuent ro yo u na sin toní a con 

este señor que está d ispuesto 

a arri esga rse . Ahí surge la 

amistad. Pero que por eso se 

pretenda encasill arme políti

cament e, m e parece que es 

desfigur ar una relació n ele 

am istad. 

¿Le molesta proyectar la 
imagen de un sacerdote duro? 

Ojalá que la dureza fuese 

equ ivalente a valentía, sinceri

dad, rect itud , hone stidad. Si 

duro signifi ca eso. me parece 

muy bien que se d iga que lo 

soy. Pero si po r dureza se en

tiend e falta de respeto, abuso. 

maltrato, insensibilid ad, es una 

menti ra muy grande. 

¿Se arrepiente de haber di

cho, hace unos años , que los 
organismos de derechos hu

manos son una cojudez? 

Eso fue un abuso de un pe

riodista de Caretas. Le ofrecí 

una entrev ista a él, que es de 

Huanta, porque me interesaba 

mejorar la imagen de Ayacu

cho. Por ello me puse a su 

disposición incluso para que 

me tomara fotos en una can

cha de básquet. Cuando acabó 

la entrevista, y lo acompañaba 

hasta la puerta de mi casa, él 

mencionó diversos prob lemas 

de la ciudad de Ayac ucho y en 

una conversación tota lmente 

espontánea y coloquia l, yo sí 

dije esas palabra s. no lo voy a 

negar, pero fue una frase al 

paso, que en modo algun o re

fleja mi pensamie nto. Lo que 

hizo ese per iod ista no fue ho

nesto. Era libre de hacerlo, pero 

no fue honesto . 

¿Cómo evalú a el desempe-

110 de la prensa? Ud. planteó 

hace algú n tiempo que !11de
copi debía establece r cierto 

control ... 

El g ran desarrollo de la tec-
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nología que ha caracterizado 

a los medios de comunicación 

no ha estado acompaña do de 

un desarroll o ético. Pero no 

podemos caer en el moralis

mo de prohib ir porque sí. La 

sociedad tiene el desafío de 

nivelar cuanto antes este gran 

avance tecnológico con el es

caso desarrollo ético. En cuan 

to a mi comenta rio sobre el 

control del Ind ecop i, quiero 

rect ifi carme porque creo que 

no debe haber un control del 

gobierno en este tema, si bien 

me parece que deben establ e

cerse ciertas autol imi taciones. 

¿A qué atribuye Ud. el que 
se lo perciba como 1111 sacer

dote influyente al punto que 

la Encuesta del Poder de 
DEBA 71:.' de este CIiio lo ubica 
en 1111 luga r expectante? 

Me molesrn esa imagen por

que un sacerdote con pode r 

está muy lejos ele lo que es un 

sacerdote de la Iglesia. El po

der en la Iglesia es de abso lu

to servicio y entrega al p róji

mo, y como no se identifi ca 

así sino como pod er político. 

me mol esta. Preferirí a estar en 

el úl timo lugar ele las encues

tas. Pero si el pode r se identi

fica como una voz, una orien

tación que ayuda a la pobla

ción a ir hacia el b ien, enton

ces seguiré ten iendo influ en

cia en la opi nión pública. Me 

parece que es una obligación 

el presenta r con claridad los 

princ ipios. Lo que sí hay que 

tener es la prude ncia para sa

ber hasta dónde llega r y cuán

do callarse. 

¿Cambiaron sus percepcio

nes a cerca de la subver

sió11 luego de la negociación 
con el MRTA en la Embajada 

de/Japón 

1 o. Mi actirucl hacia la sub

versión no camb ia. pero mi 

cercanía, mi aprecio por esos 

subversivos era mu y grande. 

Esa distinción es muy im

portante . 

Vistas las cosas en perspec
li va, ¿·cree que todo estaba 

dado para ese fina l violento.? 

No. 

Folo : H. ROMANI 

¿Cree que pudo baber otro 
fina/? 

Siempre deseé otro final, 

hasta ahora desearía que hu

biera sido otro el final. Pero 

tambié n debo decir que gran 

parte de la responsabilid ad 

recae en Cerpa y su grupo , 

por no saber aceptar lo que 

era aceptable. 

¿Por qué todavía no quiere 

hablar sobre su e.,perie11cia en 

la residencia del embajador 

de/Japón? 

Yo actué por encargo de la 

Santa Sede, con responsabili

dad y desempeñá n

dome lo mejor que 

pude. A mí me ha 

costado el silencio. 

Si lo hago es fund a

menta! mente po r 

respeto al dolo r y al 

sufrimiento tanto de 

los familia res de los 

tfay que tener 

prudencia para 

saber hasta dónde 
llegar y cuándo 

callarse. 

rehenes como del MRTA. 1 o 

creo que sea el momento de 

estar en la televisión matizan

do con bromas Jo que fue una 

tragedia para tocio el mundo . 

Lo que tenía que decir ya lo 

elije. Hasta ahí llegué, porque 

yo mismo he sentido el dolor.• 
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SEGUNDA 

LECT URA 

[Ens ayo] 

LOS PATR IOTAS 

En los días en que se puso en cuestión el lugar de 

origen del presidente Alberto Fujimori, el novelis
ta Mario Vargas llo sa publicó un ensayo sobre el 

tema de la nacionalidad. Extractos del mismo: 

Que el ingeniero Alberto Fujimor i Fujimori no había na

cido en el Perú sino en el Japó n y que, luego, sus padres, 

inmigrant es sin recursos, procedente s de la a ldea de 

Kawac hi , le fraguaro n una naciona lidad peruana , me lo 

d ijero n en las semana s finales de la campaña e lectoral 

de 1990 unos oficiales de la Marina de Gue rra del Perú , 

según los cua les e l Servicio de Inte ligencia Nava l poseía 

la constancia del fraude. 

El asu nto de la presunta nacio na lidad japonesa de Fuji

mori tamp oco se ventil ó en aquella ocasió n por mi pro 

pia repu gnanc ia moral a esgrimirlo como argumento 

contra un adve rsario po lítico. Si hubo fa lta, no fue la 

suya, sino de sus padr es, y, a éstos, hay que apresurarse 

a exc usarlos, pues no hicieron más que lo que hacían 

muchísimas famil ias de inmi gra ntes orienta les, guiados 

po r la más hum ana de las razones: fabr icarles a sus hi

j os una naciona lidad que los defen diera mejor que a 

ellos de los atropello s de que era n víc timas en e l país sin 

ley (los años tre inta fueron , reco rdemos, los año s de las 

d ic taduras militares de Sánchez Cerro y Benavid es) al 

que se había n expatriado y al que, trabajando con ver

dadero hero ísmo, contri buyeron a desarrolla r. Después 

de leer la acuciosa indagac ión llevada a cabo por la pe

riodi sta Ceci lia Yalenzu ela -un verdadero mode lo de 

period ismo de inves tigació n- y cuyas conclusio nes pa

rece n difí ci lmen te refutables , sigo pensando , sin embar-

go, que la opos ición a la dictadura que padece el Perú , 

y cuya fachada visible es Fujimori , debe ría exc luir de 

su memorial de agrav ios contra el destructor del régimen 

de lega lidad y de libertad que imperaba en el Perú has

ta e l 5 de abril de 1992, la de su falsa naciona lidad pe

ruana. ¿Qué importa que naciera en una a ldea perdida 

de la is la de Kumamoto? En el Perú gateó y aprend ió a 

hablar , estu d ió, crec ió, trabajó y compartió a lo largo de 

toda su vida los infortunios y las ilus iones de los demás 

peruanos: eso hace de él, no importa cuan dudosa sea la 

legitimidad de l mal garabateado pape l que exp lica su na

cimiento, un ciudadano del Perú. Seg ún una leye nda, el 

genera l Sa lave rry, caudillo román tico que ocupó breve

mente la preside ncia del Perú, ante s de ser fusilado hizo 

poner un libro abierto en la Plaza de Armas y declaró: 

"Todo el que qu iera ser peruano, que ponga a ll í su fir

ma y lo será". Esa concepción generosa de la perua nidad 

es también la mía y oja lá lo fuera a lguna vez la de to

dos mis compatriota s. 

En caso con trario, quienes comba timos a Fuji mori des

de 1992 por haber cometido la felonía , apandi llado con 

Montesinos y el genera l Nicola de Bari Hermoza (q ue 

debe ser hijo o nieto d e ital ianos) , de destruir la dem o

crac ia y resta urar la tradición autori taria insta lando a l 

Ejército una vez más en el centro del pod er polí tico, apa

rece remos tan mezq uino s y viles como aqu el sin iestro 

trío, que acaba de despoja r de la naciona lidad perua na 

a l Sr. Baruch lvcher, pro pieta rio del Canal de Telev isión 

Frecue ncia Lati na, con e l hipócrita pretext o de que éste , 

nacionalizado perua no desde 1983, no había destruido su 

pasaporte israe lí. La dictad ura sabe muy bien que hay 

muchos miles de ciudadanos peru anos que acu mulan to

dos los pasapo rtes a los que tienen derecho o pued en 

obtene r, dada la inseguridad jurídica que carac teriza la 

vida polít ica peruana, y que entre ellos fig ura un eleva

do número de sus servi dores (inc luidos ex ministros y 

cacógrafos de los medios que le sirve n de este rco lero 

periodístico y a quienes todo el mun do conoce ). 

La reali dad es que, en la act ua lidad, los partidar ios del 

rég imen son una minoría bastan te reducida de personas , 

que está n con él porque medran a su sombra o porq ue 

temen sus repre sa lias, y este tipo de adhesión , frag ilís

mo, se qui ebra con el primer cambio de viento . 

Sporting Cristal estuvo a un paso de ganar la Copa Libertadores. 

El sosté n primordia l con el que todavía cue nta es la fuer

za militar. El crime n mayo r que ha comet ido Fujimori no 

es haber nac ido en Kawac hi ni adu lterado doc umentos 

púb licos; es haber dest ruido, con fabulado con Montes i

nos y Bari Herrnoza, un proceso democ rático que , desde 

1980, había comenzado a integrar a civ iles y milita res 

dentro de un sistema compart ido de respe to a la ley, aca

bando con aq uella fractura entre uno y otro estamen to que 

resulta siem pre como consecuencia de una dictadura, tra

gedia constante de la historia peru ana y enca mació n del 

s ubdesa rrollo político de un pueblo. (Caretas, 07.08.97) La derrota no empañó una brillante campaña. 
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Susy Díaz denunció a algunos congresistas por acoso sexual. 

Unos días después, lanzó un negocio para acosarla . 

[Proyec to de Ley] 

EL DÍA DE LA SUEGRA 

La congresista lvonne Susana Díaz Díaz presentó 

un proyecto de ley en el que propuso declarar que 

el segundo domingo de setiembre de cada aí'io se 

celebre el "Día de la Suegra". 

Exposición de motivos . La Constitución Polít ica de l 
Estado señala en su prime r art ículo que el fin supremo 
de la soc iedad y de l Estado es, aparte de la defensa de 
la persona humana , ese ncia lmente el respecto de su dig
nidad. Toda s las persona s sin distinción tenemos el de
recho a que se nos respe te. 
El matrimonio c ivil produce el llamado parent esco 
por afinid ad entre cada uno de los cónyuges con los pa
rientes consanguíneos del otro. De all í las denominacio 
nes "mad re por afinidad", " madre política " o común
mente "suegra". 
La madre por afinidad o tambi én llamad a "suegra " des
de sig los atrás ha cumplid o y cumple un rol importa nte 
en la conso lida ció n de la relación matrimonial. Este 
aporte esencia l ha s ido tradi cionalment e negado por una 
serie de razones s in sentido . 
Esta tradicional negació n se ha complementado además 
con insultos de todo cal ibre , de burlas mancillante s que 
afectan su dignidad por lo que ahora más que nunca es 
tiempo de revalorar e l trato que la '·madre por afinidad " 
ha dado a la fam ilia en la que no es cónyuge para consti
tuirse en el a lma de la conso lidación conyuga l y familiar. 
La fecha de ce lebrac ión se inspira o se sustenta en que en 
el mes de septiembre , en su segunda quincena preludia e l 
adven imiento de una estació n en la que florecen la natu
raleza en su plenitud , como es la primavera. 

Costo-beneficio. La aprobac ión del presente proyecto 
de ley propo ne la revalo rizac ión de las "madre s" de los 
padres de famil ia que contr ibuyen como facto r soc ial a 
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[Ivonne Susana Díaz DíazJ 

PROYECTO DE L EY 

Considerando: 

Que , nuestra Carta Magna señala en su artícul o primero que 
el fin supremo de la soc iedad y del Estado es la defensa de 
la persona humana y e l respeto de su dignidad. 

Que , e l mat rimonio civi l produce el parentesco por afinidad 
entre cada uno de los cónyuges con los parientes consan
guíneos del otro conforme lo estab lece el Código Civi l. 

Que , la mad re por afi nidad o también llamada "suegra" 
cump le un rol importante en la conso lidación de la relac ión 
matrimonial , tradic ionalm ente negado . 

Que, por siglos la figura de la suegra ha sido objeto de 
burlas que man cillan su dignidad, por lo que ahora más que 
nunca es tiempo de revalorar el trato que la madre políti ca 
ha dado para constituirse en el alma de la conso lidac ión 
conyuga l y familiar. 
Que , por los fundamentos antes expues tos, 

El Congreso de la Repúb lica ha dado la ley sigu iente: 

Artícu lo 1.- Declár ese el segundo domingo de septiembr e 
de cada año " Día de la Suegra". 

Artículo 2.- La presente ley entra e n vige nc ia al 
día s iguiente de su pub licac ión en e l diari o oficia l 
El Pernano. 

Lima, 19 de agosto de 1997. 

la integración de la fam ilia que la ley y la Const itución 
protege. 
La prop uesta legis lativa carece de costo o sacrificio eco
nómico , an tes bien dign ifica a la persona hum ana al 
evi tar la discriminación o tratamiento des igual en el en
torno fami liar. 
Por tale s razones , se propo ne el siguiente proye cto de 
ley como premio a la labor desempeñada por la "se
gunda madre". 

Lima, 19 de agosto de 1977 

[ ÜISCLJRSO ] 

RACIOC INIO,PATR IOTISMO 
Y SEREN IDAD 

En medio de la grave crisis política que el presi

dente A Iberio Fujimori enfrentó en julio, éste pro

nunció , en Palacio de Gobierno, un infrecuen te 
discurso ante los altos mandos de las Fuerzas 

Armadas. 

Señore s ofic iales: 
Es evidente que hoy viv imos un nuevo tiempo y, con
secuentemente , una corre lación de fuerzas distinta en el 
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[Entrev is ta¡ 

HAY QUE ESCUCHAR 

A LOS MILITARES 

Extractos de la entrevista realiza
da por Gestión al vicepresid ente 
de la República, Ricardo Márquez, 
el 7 de agosto pasado. 

Últimamente se ha cuestionado si el 
presidente ejerce su poder sobre las 
Fuerzas Armadas. ¿Quién gobierna 
el país realmente ? 
El presidente Fujimori, y no es disc ur

so, la ra zón por la que estoy en el go

bierno es porque tengo la seg uridad de 

quién manda . 

Entonces, ¿cuál es el papel de las 
Fuerzas Armadas? 
Cua lqui er presiden te que gob ierne el 

Perú tiene que esc uchar a los mil itares, 

son parte de lo que es el pode r, pero 

no porqu e gobie rnen, s ino porque esa 

es nuestra rea lidad. 

;.Qué piensa del espionaje telefónico 
de que ha sido objeto el ex candidato 
presidencial Javier Pére= de Cué/lar 
durante la campaiia electoral pasada? 

Honestame nte no sé si fue durante la 

campaña po lítica, lo único que puedo 

dec ir es que una personalidad como el 

embajador Pérez de Cuélla r tiene todo 

el derecho de cuestionar, preguntar y 

exigir que se investigue . Pero tambi én 

le pediría que por la importancia de la 

imagen perso nal que tiene, debería pen

sa r y recon oce r que es factor de esta bi

lidad en el Perú, no nos engañe mos. 

Por ello una denuncia que é l haga a 

nive l internac ional puede ocas io nar 

daiio no a este régimen sino al país. La 

agenda en los polí ticos es la sucesió n, 

pe ro cuidado , tienen que ver hasta 

dónde pueden apretar para no afectar 

lo que ha costado al país reconstr uir en 

sie te aiios . Son siete años de despidos , 

de quiebras, que no pode mos, por una 

agenda de sucesión po lítica, dejar que 

e l país se desca rrile. 

Pero según la denuncia, el espionaje 
telefónico data del período de la 
campaiia electoral. 

La campaña de Fujimori fue gana da 

limpiamente y yo he sido pa rte de la 

misma. Actual mente están invest i

gan do si fue durante la campaiia elec

toral , desconozco s i esto se produjo. 

Pero las denuncias t ienen que pasar 

por las ins tancia s respectivas. 

Nosotros hicimos una campaña fuer

te y percib íamos el apoyo del pueblo . 

Recuerde que yo estuve a cargo de la 

campaña en Lima junto a otras per

sonas, y no in tervi ne para nada en 

esas cosas. 

En lo que sí tuve participación fue en 

los.focus group que hacíamo s cas i to

dos los d ías para conocer qué pensa

ba la gente y saber hacia dónde ir y 

qué deci r. Entonces, mediante dichos 

focus group, sabíam os por qué los 

discur sos de nue s tro s oposi tores no 

" pegaban" en la población y nosotros 

incidíamos en esos aspectos. Fue una 

campa iia que se llevó técn icamente . 

unca recibí un dato de lo q ue pen

saba la oposición. 

En estos .focus group partic ipé 

con Danie l Borobbio , Jaime Yosh i

yama, Car los Blanco , Osvaldo Sando 

va l y dec idíamo s y apoyábamos 

al presi dente. 

marco de una democracia de la que no puede dudarse. 

Mi seg undo Gob ierno enfrenta ahora una problemática 

dist inta luego de haber terminado. con éx ito. los gran

des male s que amenazaban la estab ilidad del país. 

que las FF.AA. y Policía Nacio nal unen, a s u profesio

nali smo, una visió n como ésta. 

Y resulta, entonce s, paradój ico, que un Gob ierno que 

ha logrado importante s. trascendentes logros macroe co

nóm icos , que co loca n al país en un s itial de honor y de 

ex pectat iva en la comuni dad internaciona l, se vea crit i

cado por otras c ircunstanc ias de ca rácter po lítico . 

Hemos ca min ado, esforzadamente, el Gobi erno , las 

FF.AA. , la Polic ía Nac iona l y e l pueb lo de l Perú por 

s iete largos años y hoy nad ie puede duda r de que e l país 

es viable, tiene só lidas bases y una economía que se for

talece. Pa trió ticamente, hay que defend er esta inmen sa 

conquista del Perú. 

Lo he dic ho más de una vez: hoy la segu ridad naciona l 

pasa por una economía firme , estable, capaz de asegu

rar el desarrollo nacional integral. Venim os de una dé

cada como la de los ochenta, de profunda cris is soc ial, 

cuyo punto de partida fue e l desca labro econó mico. 

Las maniobras que se realizarán, como está previsto, son 

eje rcic ios para perfeccionar e l sistema de defensa nacio

nal. Sin embargo el Perú mantiene , reitera su pos ición 

pacifi sta, la misma que se ha venido traduciendo en bue

na dispo s ición para las conve rsac iones en Bras ilia. Ese 

es nuestro ánimo. 

Todo esto dema nda a la vez racio cinio y pat riotismo , 

se renid ad y comprom iso con los más altos fine s de l 

Perú. Estoy, como s iempre, plena mente conve ncido de 

[Renuncia¡ 

C IRCUNSTANCIAS 

PERSONALES 

El 14 de julio Francisco Tudela renunció al car
go de cancill er en medio de las presio nes del go
bierno contra el accionista mayoritario de Fre
cuencia latina , Baruch lvcher , y de la revelación 
de un extenso sistema de interceptación de conver
saciones telefónicas, incluyendo las de él mismo. 

Señor Presi dente: 

Imposib ilitado, por c ircuns tancia s persona les, de cont i

nuar desa rrollando las labores de la Canc illería, presento 

a Ud. mi renuncia irrevocab le a l cargo de Minis tro de 

Estado en e l despa cho de Re laciones Exter iores. 

Aprovec ho la oport unid ad para reiterar le las muestras 

de mi más alta consideració n, así como para agradecer 

le, Señor Pres idente , la extrao rdin aria opor tun idad que 

Ud. me dio de serv ir al Perú desde el gobie rno . 

Muy aten tamente, 

Fra ncisco Tudcla 
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[Reso lución directora]] 

R.O. 117-97-IN-05 l 00000000 

El domingo 13 de ju lio, una tardía edición de El 
Peruano publi có la resolución directora! por la 
cual se dejó sin efecto l egal el título de nacionali

dad peruana de Baruch lvcher Bronstein, 13 años 

después de otorgado. El objetivo: despoja rlo de 
sus acciones en Frecuencia Latina, en un contex

to en el que el Canal 2 difundió reportajes que 

denunciaron graves hechos vinculados al SIN. 

Lima, 11 de julio de 1997 

Vista la Guía de Destin o N 7494-97- IN remitida por e l 

seño r Ministro del Interior y con los antecedentes acom

pañado s relac ionados al Informe Nº 003.97 - IN/050 1 O 

DIGIMIN de I O de juli o de 1997; y 

Considera ndo: 

Que , habiéndose establecido en las conclusiones del re

ferido inform e que no ex iste físicamente ningún expe

diente en los archivos que e l Ministerio de Relacione s 

Exte riores entregó a la Direcci ón General de Migrac io

nes y Naturalizaci ón del Mini sterio del Interior, respec

to a la sol ic itud y trá mite de nacionalizaci ón del señor 

Baruch lvcher Bronst ein, as í como tampo co obran en 

los archivos de las diferentes dependencias y organ ismos 

de la admini stración pública copias de los documentos e 

informe s que necesariame nte tuvieron que emitirse y pre

senta rse para la expedi ción de la Reso lución Suprema 

N 0649-RE de fecha 27 de nov iembre 84; 

Que , tampoco se ha prob ado de modo alguno que el 

señor Baruch lvcher Bron stein haya efec tuado renuncia 

de su naci onalidad ante las autoridades de su país de 

origen, y acreditarl o con documento refrendad o por las 

autoridades del Min ister io de Relaciones Exteriores del 

Perú, para demo strar la no posesión ni uso de la doble 

naciona lidad ; 

Se resuelve: 

Artículo 1.- Dejar s in efec to legal alguno el Títul o de 

Naci onalid ad Peruana Nº 004644 de 7 de diciembre de 

1984 expedid o a fa vor del señor Baruch lvche r 

¿CliJhtos JtJtos 
Vtn 3//,i? 

Bronstein , al habe rse incurr ido en omisiones sustancia

les que lo invalid an ipso jure , en razón de no estar acre

ditada la renuncia oportuna y previa de su nac iona lidad 

ante las autoridades compet entes del Perú, ni demostra

do instrum entalm ente haber lo hecho asi mismo a las de 

su país de origen. 

Artículo 2.- Transcríbase el conten ido de la presente 

Reso luc ión al Registro Elec toral y Coma ndo de Rese r

va y Movilización del Ejército para los fines lega les que 

correspondan. 

Artículo 3.- Dése cuenta a l señor Min istro del Inte rior 

para su conocimiento y fines. 

Regístrese, comuníqu ese, publíque se y archívese . 

Víctor Hugo Huamán del Solar 

Coron el PNP 

Director General de Migrac iones y Natur alización . 

[Pro tes ta ] 

ATROPELLO EN PANAMÁ 

El gobierno del preside nte panameño Ernesto 

Pérez Bailadores decidió la salida de ese país del 
periodista peruano Gustavo Gorriti, como repre

salia a sus investigaciones periodísticas que pusie

ron de manifi esto actos de corrupción guberna
mental. DEBATE se suma a la protesta por dicho 

atropello a la libertad de expresión. A continua

ción, el pronunciamiento reali:ado sobre el tema 
por cinco directores de medios de comunicación 

peruanos. 

Pronunciami ento 

Gustavo Gorriti Ellenbogen, director asoc iado del dia

rio La Prensa de Panamá y periodis ta peruano de am

plia expe riencia y mejor prest igio, está s iendo obl iga

do a sa lir de Pana má. 

Su de lito, inda gar, obtener informac ión , busca r la ver

dad, darla a conoce r, no detenerse ante amenazas ni ante 

cálc ulos políticos subterráneo s. Su delito, trabajar en un 

Caricaturista Malina publicó en Gestión una divertida alusión al lanzamiento de la "exclusiva" cerveza Bremen y al momento político. 
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Ahora que se vienen las elecciones, 

vale la pena estar preparado. 

medio que priv ilegia e l de

recho de sus lectores a ser 

trat ados como ciudadanos 

caba les, que no le tiene n 

miedo a la verdad y que rei

vind ican su derecho a saber 

quiénes son los que los go

biernan. 

El caso de Gorriti muestra 

que los ava nces en materi a 

de conso lidación de derechos 

y en part icu lar del ejerc ic io 

de la libert ad de prensa en 

América Latina , están aún 

por concretarse. Que si bien 

es c ierto que en los últimos 

años se han registrado im

pori antes progresos en esta 

ma teria, queda n aún mu

chas cosas por hacer, una de 

las cuales la constitu ye el 

hecho de que los poderes 

púb licos no obstruyan la la

bor period ística ni el acceso 

a la verdad. 

Los period istas pe ruanos 

hace m os un llamado a la 

op ini ón púb lica del conti

nente a protes tar vivamen

te po r es te atr opello del 

gob ie rno de Panamá y a 

hacer sentir en todos los 

r incones de la reg ión que 

los pueblos desean prese r

va r incólum es sus derec hos 

a la in formac ió n y a la ver

dad s in más limitac ión que 

la ley y la Constitución. 

En ese sentid o, convoca mos a todas las orga nizac iones 

gremiales de la prensa en el continente a que mantengan 

en estado de alerta sus instituciones y continúen desa

rro llando accio nes conjunt as en de fensa del ideal común , 

a efectos de hacer sentir nuestra oposic ión a cua lquier otra 

vio lación a la libertad de prensa en nuestras soc iedades. 

Lima, 14 de agosto de 1997 

[T estim o nio) 

SENTANDO LAS BASES 

DE UNA NUEVA 

DOCTR INA UNIVERSAL 

El diario Expreso publicó un suplemen to firmado 
por Nicolás de Bari Hennoza Ríos, en su calidad 

de presidente del Comando Conju nto de las 
FF.AA., comandante general del Ejército y Jefe del 

Comando Operativo del Frente Interno, en el cual 

relata sus reflex iones sobre la estrategia militar 
aplicada en la operación "Chavín de Huántar ", 

mediante la cual se incursionó en la residencia del 
embajador del Japón para liberar a los secuestra 
dos por el MRTA. 

En mi condición de Presidente del Coma ndo Conjunto de 

las Fuerzas Am,adas del Perú y Jefe del Comando Ope

rativo del Frente Interno tengo la ob ligación moral de agra

dece r las muestras de adhes ión y sobre todo las aprecia 

ciones relacio nadas con la forma y el fondo de las accio

nes militares real izadas el 22 de abri l de 1997 por las Fuer

zas Especiales de las Fuerzas Arn1adas del Perú. 

Dentro de este contexto noso tros pretendemos exp lica r 

los aspec tos todavía no definidos de esta operac ión mili

tar que está agotando los adjetivos para cal ificarla y que 

de acuerdo con la percepc ión de los ana listas mi litares ha 

revo lucionado los conce ptos. pues ha deses tabilizado la 

teoría escrita y ha promov ido inquietudes respecto de los 

conocimientos que puedan exp licar, técnicamente, cómo 

es que aquella tarde, en prese ncia de millones de espec 

tadores , se ejecutó una estrategi a pol ítico m ilitar y de in

te ligencia que ta l vez sentará las bases de una nueva doc

trina unive rsa l en este tipo de operac iones . • 

Bocetos de la carátula de Debate 96. 
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HUGO NEIRA 

Las uentajas de la 

identidad plural 

H ace cerca de diez años , 

en una reseña de libros, 

Alberto Flores Galindo sostu

vo que saber qué era el Perú 

se prestaba a síntesis ligeras y 

a esquemas convencional es. 

La imagen del Perú -precisa

ba- "se convierte en una suer

te de objeto inalcanzab le" 

(Márgenes, 4). El tiemp o no 

ha marchitad o esa dificu ltad. 

¿El país ele metal y melancolía? 

(Ga rcía Larca) . ¿Un país ado

lescente? (Lui s A. Sánchez). 

¿Una regi ón del mundo en la 

cual los pobres son la mayo

ría? (O. Dollfus). ¿El lugar en 

donde todo tiende a dilu irse? 

(Thomdike). Defini ciones que 

tienen en común el ser cier

tas y a la vez, insuficientes. Ex

presan momentos de la intelli

gentsia, de exaltación corno de 

desánimo. La búsqueda de con

ceptos unitarios, po r lo de

más, no es desinteresada. El 

some timi ento ele la diversidad 

encubre la imposición de una 

cult ura sobre la otra, como se

ñaló Juan Ansión en el home

naje a Flores Galindo. Me per

mitiré agregar que no menos 

impos itivo sería negar unilat e

ralmente lo occ idental en be

neficio de lo andino. 

Las diversas trad iciones cul

tu rales que nos hab itan 

no nos imp iden ex istir. 

Releyendo el libro de Oc

tav io Paz sobre la India me 

confirmo en que la p lurali 

d ad de cul turas y de etni as 

provoca simultá neamente 

creat ividad y confli cto . En 

el caso ele ese inmenso país 

las tensiones internas se 

acrecie ntan peligrosamen-

te po r el hecho de estar 

habitado por fieles ele d i

versas religiones , y al me

nos. como exp lica Paz, por 

DEBATE, m iEMbnE,oc1ubnE 1997 

dos civ ili zaciones ri vales, la 

musulmana y la indostana . 

Tocio lo cua l no impi dió a los 

hindúes arribar a la ciencia en 

el XTX y a la democ racia en 

este sig lo. La Indi a del pasado 

coexis te -con su carga ele sa

bores. ritos, leye ndas, costum

bres d istint as y castas dife ren

ciadas- con los retos de la mo

dern idad. Definir la Ind ia en 

un solo sent ido sería un dis

parate. También lo es en el 

caso del Perú de hoy. Dentro 

de cincuenta años será disti n

to , cuando "la tercera mi tad" 

tenga el nombre que tendrá. 

Más allá de la tentación re

ductora, acaso será más senci

llo decir qué son los perua

nos. Las naciones pueden ser 

heterogéneas en sus legados 

históricos, religiosos y cultu

ral es, pero las sociedades 

mod ernas y sus ciud adanos 

tienden cada vez más a cierto 

grado ele homogeneidad: de

rechos humanos, acceso a la 

educación y al b ienestar masi

vos. Es arduo definir qu é es 

Estados Unidos. Otra cosa es 

describir cómo se comportan 

los norteamericanos. En este 

último caso se alude a regu la

ridad es, hábitos , costumbr es. 

atu ralmente, hablar de los 

peruanos implica, todavía, un 

grado al to ele generalidad e 

incluso, de vaguedad. Sobre 

tocio cuando estoy insistiendo 

en el hecho de que nuestra 

soc iedad la forman, a fines de 

este siglo, memo rias históricas 

diversas y desigua les, además 

de las monstruosas desigual

dades soc iales ele todos cono

cidas. Ahora bien , la encuesta 

presente , "el ser peruano", lle 

va consigo su propi a consig

nación. Postu la sin decirlo que 

viniendo ele cu ltu ras fragmen

tadas, los peru anos existe n . 

Más que una pregunta, es una 

convicció n: ya somos. Aunque 

defin irnos históricamente siga 

siendo u n asunto lleno de 

engorros. La pregun ta misma 

es un dato . Señala 

una realidad , no por 

subjetiva, carente de 

fundamento. Sentir-

Es arduo definir 

qaé es Estados 

<Jnidos. Otra cosa se peruano es un 

sent imient o com

partido, una ma

nera de v ivi r y 

sent i r , costu m

hres, gustos musi

es describir cómo se 

comportan los 

norteamericanos. 

cales y culin arios, creencias 

y valores am1igados. Acaso 

menos una fmalidad o un 

proyecto social, lo que im

pli caría acuerdos políticos 

sobre el destino en común , 

terna grave en el cual no 

entraré hoy. 

Responderé dos cosas. 

Somos parte de un país 

pobre , con codo lo que esto 

Ilustraciones: 

Giselle Beck y 

Pepe San Martín. 
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signifi ca como limit ación ind i

vidua l y colectiva. Pero a la 

vez, somos pane ele un país 

complejo , dive rso, ele identi 

dad plural. De aquí en adelan

te, no puedo contestar esca 

encuesta sin entrar en consi

deraciones que me incluyen. 

Es una manera de reconocer 

Por razones de 
estrechez económica, 

nos acostumbramos a 

ejercer diversas 

adMdades durante 

la Jornada diaria. 

la plurali dad de si

tuacion es y también 

ele relatar las tensio

nes do lorosas y 

creati vas que nos 

construyen , que ha

cen que seamos lo 

que somos. Siempre 

me he preguntado, 

co mo supon go lo 
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hacen mil lares ele perua nos, 

¿cuál hubi era sido mi existen

cia ele haber nacido en otro 

país? Curi osamente, con los 

años. se va afirmando en mí 

una agradecida conciencia ele 

las ventajas de pertenecer a 

una cultu ra naciona l y latinoa

mericana, fragm entada y crea

dora . aturalmente, si lo que 

nos marca es a la vez una cul

tura ele la pobreza y de la va

riedad cul tura l, el balance no 

puede ser sino mati zado. Pero 

el saldo es más bien positivo 

que negativo. 

Hace cuarenta años de mi 

vida de hombre que ruedo por 

el mundo y lo que puedo de

cir sencillame nte es que mis 

oríge nes p eruanos me han 

aportado más ventajas que 

desventajas. En lo primero, di

fícilmente alguna cultura o ci

vili zación extranj era me ha 

parecido del tocio ajena. De 

Egipto a Asia, todas eran pre-

sentid as, como si algo en mi 

exper iencia peruana las anti

cipara. Con más razón Espa

ña. Somos el pro longamiento 

de forma s ibéri cas del XVI , 

vividas hasta hoy, desde la 

plaza ele armas de nuestros 

pueb lecitos al idioma. ¿Occi

dente? Fuera de que somos 

europeos por derechos (Bo lí

var) en realidad vivimos va

rias tempora lidades, una ele 

ellas es lo que le pasa a Euro

pa. ¿Nueva York , Londres o 

París? La cacofo nía de nues

tras modas y modernidad , la 

anticipa . Nuestra coci na. tan 

marcada por los pimi entos 

fuertes, por un abanico que 

va ele lo frío a lo caliente, nos 

faculta a comer y gozar otras 

coc inas, las más alejadas y 

exót icas. Otra cosa: por razo

nes de estrechez económ ica, 

nos acostumbram os a ejercer 

dive rsas actividades durant e la 

jornada diari a. Esa mult iplici

dad es maldición y a la vez, 

salvac ión. Todavía nuestras 

sociedades nos permiten ser 

varias cosas, tener varios ro

les, realizarnos. Como la de 

muchos peruanos , mi v icia 

profes ional ha tenido varios 

comienzos y recomienzos, un 

juego de adaptac iones. Pero 

la condición peruana no nos 

o frece, como puede sospe

charse, sólo buenas disposi

ciones. El o rigen cul tural fun

ciona como un marcador, es 

un sello. Es decir, un límite. 

Siempre me ha sido difíci l el 
aprendi zaje de idi omas. He 

adquir ido var ios pero co n 

grandes esfuerzos. o sé si 

atribuir esa incapacidad a mis 

orígenes naciona les o socia

les. He notado que no sólo 

nosotros sino los españoles su

fren cuando pasan a lenguas 

con voca les más abundantes y 

ricas. A veces pienso que mis 

difi cu ltades provie nen de que 

estud iara en colegios del Esta

do, los que descuidan, y si

guen descuid ando, la ense

ñanza ele idi omas. Con tocio, 

intento aprender japonés y 

desde hace poco latín (otra 

laguna bien latinoamericana), 

pero con dificu ltad. Volvi en

do a las ventajas, en part icular 

en el caso ele los peruanos 

que se instalaron en el extran

jero, es evidente que nos asi

milamos con facilidad a otros 

medios y naciones. Esta dis

pos ición se explica . En nues

tro propio país hay blancos , 

negros , asiáticos y tocias la 

mezclas posibles ele ellos con 

el subt ratum indi o. Para un 

peru ano, todas las sociedades 

contemporáneas son como un 

reflejo más o menos exagera

do ele una parte del Perú. 

Muchas veces trato de expli 

car a mis alumn os y colegas 

que provengo de un espacio 

parti cular donde se encont ra

ron iberos, judío s e indi os, sin 

que se formaran guetos como 

en la América del norte. Mi 

nación es el resultado todav ía 

incieno de legados dispares y 

contradicto rios. Pero sin las 

excl usiones del mund o pro

testante. De un cruce de razas 

y culturas. Del cual nos senti

mos orgullosos, no avergon 

zados. o somos los únicos. 

El cuba no Alejo Carpe ntier 

nació en La Habana, de padre 

bretón y de madre rusa. García 

Márquez ha confesado que su 

obra se inspira en el hecho de 

que en Aracataca, Colombia, 

su abuela le leía a Kafka. Nos 

construim os, crecemos en la 

ambi valencia. Habitamos va

rios mund os. Tocios los mun

dos, a veces desde la infa ncia. 

Eri el mismo país, p asado y 

futuro se mezclan . Confluye 

lo propio y lo exóge no. De 

tocio ello se deriva una alta 

dosis de incert idumbre. "Esa 

misma situ ación nos vuelve a 

la vez, racio nalistas y su con-
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trar io" (Lapl antine, 1996). De

jemos, pues, de lamentarnos 

sobre la condición latinoame

ricana. 1 o es únicamente pa

tética. Puede ser de gozo del 

mundo a cond ición de ven

cer, en cada uno de nosotros, 

los defectos que se llevan con

sigo al nacer en una sociedad 

marcada enormemente por el 

desorden o la anomia. Ser pe

ruano en la diá spora, ante 

med ios exigent es y sin piedad 

pa ra el error ajeno, signifi ca 

desprenderse ele malos hábi

tos. La impuntua liclad, por 

ejemplo. La fal ta de respeto a 

los contra tos y acuerdos. El 

mund o de la racion alidad , en 

los negoc ios y en el ámbito 

intelectua l. soporta difíci lmen

te la criollada, la frescura y la 

conchude z, el abuso de con

fianza . Y e l exceso en la 

juerga. Nada de esto disminu

ye una ele nuestras grandes 

vi1tudes que llevamo s al exte

rior: la capacidad de asocia

ción y entreayuda. Por una 

alqu im ia formidable, los nú

cleos de peruanos residentes 

en el extranjero que he cono

cido -de Canadá a Europ a

conci l ian la responsabilid ad 

indi vidual con el gusto por las 

asociaciones cultural es y so

ciales. Lo nuevo y lo tradicio

nal. Ser peruano es también 

esa ductilid ad para incorporar 

lo foráneo , en lo que tenga de 

aprec iable. Me estoy olvidan

do: el humor. Y la disposición 

a la conversación , a la amis

tad. 'os distingue el buen áni

mo, la risa, y la capacidad para 

chamb ear. Sin duda me he 

servido de ejemplos tomados 

del comportamiento de perua

nos en el exte rior. La prueba 

del exilio acrecienta. bajo el 

prisma de otro medio, nues

tros mér itos y defectos. Son 

peruanos los que a menudo 

triunfan en el extranjero, pero 

también temibles bandas, 

como la que hace poco sem

braba el terror en las carrete

ras de Barcelona. Predomina , 

con tocio, el lado constructivo. 

Todo el prob lema del Perú, 

polít ica y cultura lmente ha

blando, reside en sentar las 

bases para que esas vi rtudes 

creadoras que a menudo se 

lucen en otras tierras , germi

nen en la propia. Y que el 

Perú deje ele ser, como se 

quejaba Garcilaso, madrastra 

de sus propios hijos y madre 

adopt iva de los ajenos. • 

NELSON MANRIQUE 

El difícil arte de 

ser p eruano 

E xisten c iertas cosas 

cuya existencia simpl e

mente se da por sentada y una 

de ellas es la identidad nacio

nal: somos peruanos (o ecua

torianos , o fran ceses) natural 

mente, por el simpl e hecho de 

haber nacido en tal o cual país. 

El gra n hi storiad o r Eri c 

Hobsbawm apunt a que si al

gún ser de otra galaxia llegara 

a la Tierra y observa ra nuestra 

vicia llegaría a la conclusión 
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de que ninguna idea ha sido 

tan imponante -y letal- en la 

vida ele los humanos durante 

los dos último s siglos como la 

idea nacional. Por el la se han 

producido las mayores matan

zas de la historia ele nuestra 

especie, incluida s las dos gue

rras mundial es. y la defensa 

de la patr ia es una ele las po

cas causas por las cuales los 

hombres y mujeres ele todo el 

planeta están d ispuestos a en-

tregar la vicia desinteresada

mente. Y , sin embargo, el na

cionalismo, la ideología aso

ciada a la idea nacional , es 

uno ele los credos menos fun

damentados de la historia. 

Otras ideologías que han 

influid o en la historia reciente 

han tenido y tienen sus teóri

cos, ya sea que ha

blemos del socialis

mo, el liberalismo, 

el conservaduri smo, 

el cri stiani smo. el 

fascismo, el racismo, 

o ele cualquier otro 

ismo. Es una gran 

paradoja que el na

cionalismo, con 

Ninguna idea ha 

sido tan Importante 

y letal durante los 
dos últimos siglos 

como la idea 

nacional. 

tocia la fuerza práctica que tie

ne, no dispo nga de ningún 

teórico significativo. La idea 

nacional no tiene su Cristo, su 

Marx, su Mi lis, o ·u Weber; y 

sin embargo su fuerza históri

ca supera largamente la ele 

otras ideologías fuertemente 

racionalizadas. 

Pero ésta no es la única pa

radoja: es notable el contraste 

existente entre la imagen ele 

eternidad telú rica de la que 

está revestida la idea ele la 

nación (el Perú es un país 

mil enari o) y la 

perce pc ió n ele 

cua lqu ier histo

riador, que pue

de afirmar que la 

nación mode rna 

y el nacionalismo 

a ella asoc iado 

t ien en n o má s 

de dos siglos ele 

ex istenc ia . Se 

suele olv idar con 

facilidad que fue 

apenas a inicios 

del siglo XlX que 

en América Lati

na nacieron las 

primeras naciones y que el 

grueso de las naciones euro

peas lo hicieron aún más tar

díamente: alguna s, es el caso 

de Italia y Alemania , en fe

chas tan recie ntes como 1870. 

Aun durante el siglo presente 

surgi ó un gran contingente de 

nuevas naciones, como las 

centroeuropeas, formadas lue

go de la Primera Guerra Mun

dial y del co lapso de los impe-
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rios austro-húngaro y turco. Al 

terminar la centuria asistimos a 

la d isgregació n de unas nacio

nes y a la funda ció n de varias 

otras, como resultado de la des

composic ión del b loque so

cialista liderado por la ex Unión 

oviética. La triste histori a con

temporánea ele estas nacio-

La foerza del 

nacionalismo no 

radica en so 
coherencia teórica 

sino en algo mocho 

más profundo. 

nes, por otra parte, 

deb iera p reve nir 

nos contra la ilusión, 

firmemente arraiga

da en el nacionalis

mo, de que los Esta

dos nació n no pue

den morir. 

Otra p aradoja 

más del naciona lis-

mo, sobre la cual ha llamado 

la atenc ión Benedict Ander

son, es la que opone su pre

tens ió n de uni versa li dad 

(n ingún hum ano pued e no 

tener una nac ionalidad) a su 

parti cular ismo práct ico: más 

allá ele las fronteras naci o

nales emp ieza el territ orio de 

los otros , los extran jeros. los 

vec inos, los enemigos. 

La fuerza del nacional ismo 

no rad ica en su coherencia 

teórica sin o en algo mucho 

más p ro fundo: en esa espec ie 

de sentim iento de fatal idad 

geog ráfi ca a él asociado. El 

accidente ele haber venid o al 

mundo dent ro de tales o cua

les fronteras naciona les de

term ina nuestra identidad con 

tal vigor que estaríamos d is

pues tos a entrega r nuestra 

propia existenc ia en defensa 

de esa ent idad que nos e.lota 

de un sentido tan profu ndo 

Oo.t poco existía 

en común entre los 

criollos fundadores 

de las naciones 

hispanoamericanas 

y los indios. 

de pert enencia. Esta 

no es una afirm a

ción retó rica: hace 

mu y p oco tiempo 

pudim os compro 

barl o cuando se 

p ro duj eron cnfren

ta m ientos bé li cos 

en nuestra front era 
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no rte . Con roda ra-

zón Anderson se11ala que más 

propio que comparar el na

ciona lismo con las ideologías 

políti cas (como el marx ismo 

o el neol iberalismo) sería ha

cerl o con el sentimi ento reli 

gioso . Después d e todo , con

tra lo que podría dictar el sen-

tido común , los hombres en 

su mayoría están más dispues

tos a morir (y ésta es otra 

notable paradoja) por altruis

mo que por inte rés, ya que 

éste no tiene sent ido si se 

pi erde la existencia : para 

quien ambic iona dinero de 

nada le va ldría lograrlo si 

muere en el in tento . 

Si la idea nacional nació 

bajo el signo e.le la incoheren

cia, el nacio nalismo iberoame

ri cano es uno de los más 

paradojales de la histor ia. Los 

criollos que fundaron nuestras 

naciones tenían mucho más 

en común con los españoles 

con los que iban a romper que 

con el grueso de los habitan

tes e.le sus países. Todo los 

unía con los españo les: ves

tían e.le la misma manera . leían 

a los mismos autores, comían 

los mismos alimentos. tenían 

los mismos valo res, los mis

mos jui cios estéticos y las mis

mas creencias religiosas. No 

en vano mu chos criollos fue

ron a la corte e.le Madrid -

Miranda, San Martín. Bolívar 

entre otros- intentando conse

guir ser reconocidos. Algunos, 

como San Martín. inic iaron su 

carrera mi litar combati endo 

bajo las banderas del rey. Re

cuérdese que la ide ntid ad en 

la que se reconocían era la ele 

espcnioles americanos; la pa

labra criollo era entonces un 

término despectivo y sólo 

tiem po después sería asumida 

como una seña de identidad 

propia. Pero se imerponía la 

fatal idad geográfica ele haber 

nacido en otro cont inente: una 

d esgracia que en algunos ca

sos escindía la sucr(e de los 

h<c:rmanos. al int erio r del mis

mo hoga r, en tre aquellos que 

habían nacido en la Península 

Jbérica, que tenían todos los 

derechos, y los que tuvie ron 

la ma la fo11una de haber naci

do después de que su padres 

migraran al uevo Mundo. 

En camb io , qué poco exis

tía en común entre los criollos 

fund adores de las naciones 

hispanoamer icanas y los in

d ios que consti tuían el grueso 

de la població n de sus países. 

Sin duda era muy difíci l en-

contrar algún rasgo en comú n 

entre unos y otros cuando 

hablaban idiomas diferentes, 

adoraban a distintas divinida

des. tenían cosmov isiones di

versas y existía un enorme 

abismo cul tural que los dis

tanc iaba: no el que separa a 

cu ltura s distintas sino el que 

opone a la cu ltura y la no

cu ltura; la civ ili zación y la bar

barie, segú n la célebre 

d isyuntiva con que definió 

José faustino Sarmiento el 

problemático porvenir del 

con tin ente. El reconocimie n

to de que "eso" que los indios 

poseían es cult ura es una idea 

bastante reciente . 

Llegarnos así a la paradoja 

última , que const ituye la cua

dratura del círculo de nuestra 

identidad: la fun dación de 

naciones republicanas y de

mocráticas en las que la ma

yoría de la població n no for

maba parte de la nación. La 

democrac ia de lo menos go

bernand o para los menos : la 

república sin ciudadanos. La 

tarea fundamenta l para cons

truir la nación era "integrar al 

indio a la nacionalidad". Ob

viamente. sólo se integra a 

aq uello que aún no forma 

parte de la entidad a la que se 

espera incorporarlo . Según 

unos debía civi lizarse al in

dio; según los otros debía ex

terminár sele o supera r gra

dualmente sus irredimibles ta

ras bio lógicas a tra, ·és de un 

vigoroso mestizaje. ¿Cómo 

imagi nar una comunid ad na

ciona l con aque llos que se 

cons ideran diferentes e 

irreduct ib les inclusive desde 

el pun to biológico' 

De allí la impo rtancia del 

nacionalismo negativo : ese 

construido sobre la oposic ión 

al otro: la guerra con Chi le 

hizo mucho más por hacernos 

peruanos que la guerra de la 

Indepen dencia. Pero el siglo 

que viene es el ele los grand es 

bloques regionales , donde las 

pequenas naciones no tienen 

ningún porvenir. ¿No habrá 

llegado el momento de empe

zar a pensar nuestra identid ad 

sobre la base ele lo que puede 

unirnos en lugar ele segui r sin -
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rién donos peruanos sobre 
aquello que nos d[(ere11cia de. 

y nos opone a los demás' Sal
vo que algui en demu estre lo 
contra rio, parece imposible 

construir la unidad de los pue
blos latinoam erica nos mien
tras nuestr o naci onalism o se 
siga alimentando de susp ica
cias y rencillas. • 

-~ABELARDO SÁNCHEZ LEÓN 
• ' 1,, • ,. - ... ;,,_,,, 

Ser p eruano 

aquí y allá 

E n el extranjero es don
de he sentid o la perua 

nidad en su esplendor , no por
que lejos de la tierra que nos 
viera nacer la band era bico lor 
b ri lle con más inten sidad o 
porque el ce\·iche tenga un 
mejor sabo r: .simplem ente por 
que en el extranjero estoy 
obligad o a deci r que soy pe
ruano y a con templar la curio 
sidad en los oj il los ele mis 
eventua les int erlocut o res. 

Esta experiencia la he senti
do desde muy jove n. A los 16 
años part icipé en un intercam
bio -llam émosl c cultu ral- entre 
peruanos y no1tea mericanos. A 
mí, ele puro lechero y con muy 
poca vara. me tocó por suerte 
el pueb lo e.le Posrvill e, en el 
centro de l corazón gri ngo: 
lowa. una espec ie de Anda 
hua ylas. po r si quieres saberlo. 
según mi entrañable amigo 
IVlichael Shiftcr. Allí p:1sé tres 
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A mi amigo Si/vio de Ferrari 

inolvidables meses orclei"iando 
v<1cas (yo solamente una vez al 
día). cuidando los establos. car
gando el hen o y asistiendo al 
famosísimo High School. don
de conocí y me enamoré ele 
Caro! Mork. Desde que llegué. 
antes de que pudieran pronun 
ciar mi barro co nombr e y ape
llido , toe.los sabían que ven ía 
del Per(1 (Estados Unidos es 
siete \·eces m:"is grande que el 

Perú. me elijo un futu ro y 11-
ppy). Péru , Piru , Pérruu , con 
masti cado acento d el mide/le 

//'es/ par:1 que entend iera n ele 
una vez por tocias que yo \·e
nía de la tierra de los incas 
( en 196--! toda \"Ía no podía re
currir a Teúfilo Cu b illa s. el 
otro gran referent e ele la pe
ruanidad en el ext ranj ero) y 
pudieran, así. vivir con un 
alumno de o tra cultura. 

Mi cu ltura. para el bien de 
tocios. no era del todo distinta. 

El inglés que aprendí en el 
1\ larkham me pe rmitía desen
volverme casi como un gran
jero . ente nderme con Caro! 
Mork y contarle lJUe casi tocias 
las películas qu e ella habí a 
visto yo las había visto tam
bién. En verda d . había 
\·isto muchísimas 111{1s. 
Ellos. más bien, me en
señaro n lo que en el 
Perú nun ca hice: traba
jar con las manos. Yo 
e ra para e ll os un 
meq uetrefe en el far 

u•esl. aque l seño ri to 
idiota que desciende 
de la dilig encia en el 
mismo poh·o rien to hí
gado de Tom bsto ne. 
mu erto ele miedo. 
aco111pañando a la can
tante del sa/0011 en su 
gira por los pueblos del 
oeste. Tocios ellos, em
pezando por Paul 
Schierho lz. me enseña
ron a ensuciarme las 
111anos. a meterlas en 
el heno, a caminar en el fan
go. Buena lecc ión. Sola men te 
diré que Pau l Schier
ho lz. mi hermano en el inter
cambi o y ahora en la vida. 
solía dec irm e " lazy peruYian" 
cuando regresaba. ya suc io . 
ele ordel"ia r las vacas. a pri
merísimas horas ele la 111~11,a
na. mientras yo recién abría 
mi citad in o ojo para ir al I lig h 
School. 

En París, becado. me acer
qué a uno ele los mostradores 
para arreglar mis papel es. Hice 
tiempo. hice colas. espe ré pa-
c ientem e nte. A l 

cabo ele una s hora s. fl mí. de puro lechero 
una persona se acer
có }' me preguntó si 
yo era perua no. Le 
contesté que sí. Que 
có1110 se había dado 
cuenta . t\ le respon

y con may poca vara. 

me tocó por suerte el 

pueblo de Postville. 

en el centro del 

dió que por mi ma- corazón gringo. 
nera de cam inar . 
Luego añadió: Ustedes. los pe
ruan os. camin an con parsimo 
nia. Yo hubiera podido co
mentarle que todo lo que ha
cíamos era con parsimonia. 
como tomándo nos nuestro 
tiempo. fuera del estrés ( la 
pal abrita aún no exisrb, creo). 
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jironeando, (arqueando , toca 

y toca el balón. En París, sin 

embargo, existía una nación 

much o más grande que la pe

ruana , y fue el gran descubri

miento de mi vida: la nación 

latinoameri cana, fuera de los 

formali smos de la OEA y de 

los organismos encargados de 

fomentarla ; la gran 

En Parfs tamblfn nación latinoame ri

encontrf a todos 

los tipos de 

peraanos posibles. 

con todos sos 

prejaldos. 

cana de la solidari-

dad, de buscarnos 

chambas, darnos la 

mano y prop oner

nos para cualqui er 

tipo de trabajo. 

En París también 

encontré a todo s los 

tipos de peruanos posibles , 

con todos sus prejuic ios, con 

todas nuestra s d i ferenc ias, 

procedencias; inclu so muchos 

de ellos venían de lugares que 

yo solamente conocía de nom

bre. Un rasgo característico del 

ser peruano es sentirse mu

chísimo más extranj ero en 

Andahuay las que en Iowa o 

en Azángaro que en París. 

Pero, incl uso eso depende ... 

Como puntu aliza el docto r 

Percy Urday, depende del lu

gar de donde vengas, y en el 

último piso de l edifi c io 

-que bautizam os como George 

Mande! porque quedaba en la 

calle George Mande !- se jun

taron los peruano s de todas 

las sangres, hígados, prejuici os 

y cariñ os habid os y por haber: 

verdaderamente todos. En las 

borracheras, un peruano que 

venía del Ande se agarraba 

conmigo y me decía sanisidri 

no, falso peruan o, costeño, 

burgu és, de todo . Al día si

gu iente me buscaba para pe

dirm e d isculpa s. Yo le creía 

las dos cosas, le creía (y le 

creo) su desfogue en plena 

borrachera y la lucidez de su 

corazón en la sobriedad del 

día sigui ente. 

En George Mandel me di 

cuenta de qué era ser peruano: 

la risa, primero que todo la 

risa, el buen humor , la bonho

mía, la gracia, los modales en 

medio ele la pobreza, la ausen

cia de ducha y el water co

mún, el cariño, el besito diario , 

el abrazo, la conversación de 

uno a uno o en grupo, hacien

do ele nuestras vidas siempre 

un moti vo de humor negro. El 

Cbarapa representaba con su 

generosidad , su carcajada y su 

andar desnudo en su cuarto a 

la vasta Amazonia; Elqui , la ti

midez, la entrega total a la 

amistad, la reflexión y el amor 

por la soledad de los Andes 

cajamarqu inos; el zambo Tan 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación?: r.,a 
el único requisito para ser peruano es haber nacido en el Perú. m 

Acuerdo 

Desacue rdo 

No precisa 

Total 

% 

69 

30 

A 

62 

36 

2 

Nivel socloeconómico 

B C 

55 63 

43 

2 

35 

2 

En el caso de que se determinara que Alberto Fujlmori no nació 
en el Perú, usted conslderaña que ... 

Total Nivel socloeconómlco 

o/o A e' e 
Definitivame nte no es peruano 41 30 45 42 

Definitivamente es peruano 

porque vivió en el Perú 52 68 50 52 

D 

82 

17 

D 

40 

51 

Ficha técnica: Encues ta realizada por Apoyo Opinión y Mercado S.A. en Lima Metropolitana 

entre el 22 y 25 de agosto a una muestra aleatoria de 513 personas mayores de 18 años. 
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era esa exót ica mezcla de 

mul ato con chino que tanto 

fascinaba a las pari sinas (a 

tocias las sedujo) porque era 

peruanísimo, pero con facha 

hindú y ojos orientales. 

unca , sin embargo, el ser 

peru ano me brindó una re

compen sa tan grand e como 

en la isla griega Mik onos, 

dond e fui a parar a una playa 

de nucli stas en el ya lejano 

año de 1974: Paradise y Super 

Paraclise. En el viaje nos hici

mos am igos ele una pare ja 

fran cesa y de una pareja mix

ta (ella bretona y él ingl és) y 

ele varios ingleses suelt os, que 

bebían y gozaban de la vida a 

diario. Vivíamos p obremente, 

pero felices. Fue una semana 

célebre ele anclar calatos, de 

arrib a a abajo. En ese lugar 

de la isla había un restaurant e 

tipo Agu a Dulc e, una especie 

de barraca carísima. La única 

v ez que entramos , vimos a 

dos gordos europeos (cala tos 

por supu esto) y a una señora 

también gorda y cala ta. Al 

vernos entrar nos pregunta 

ron de dó nde éramo s: inglés, 

inglesa, francés, francesa, has

ta que Marc ia y yo respondi

m os peru anos. Del Perú , 

Péro u, dijim os, acentuand o la 

ere y no la erre gri nga: Pérou , 

y uno ele los gordos , el más 

gordo, se levantó para abra

zarnos y g ritó: sírvanse lo que 

deseen , invito yo. Por pri me

ra vez el nombre del Perú 

tenía un éxito total. Soy suizo 

-dijo- y fui el dueño del res

taurant e Mr. Hans, por la ave

nida La Marin a. Nunca he siclo 

tan feliz como en tu Pérou. 
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Salud. El gordo era una mara

vill a, estaba totalmente colo

rado por la aso leada y la feli

cidad . Por supuesto que mis 

amigos ingle ses y franceses 

no olvidarán jamás el nombre 

que les permitió beber gratis 

en el restau rante más natur al 

y caro de ese lado de la isla. 

En el transcurrir de los años, 

mi vida en París se asemejaba 

a la de todos los peruanos, 

aunque empezaban ya a sur

gir clases soc iales de acuerdo 

a la antigüedad y los ingresos; 

es decir, nuestra pequeña co

mun idad se fue peruanizand o 

en el peor de los sentidos. 

Pero la marginalidad fue siem

pre uno de los sentimie ntos 

más auténticos; marginales en 

nuestros cuartitos chambre de 
bonne, en nuestr os restauran

tes universitario s tipo Mabill on 

y en nuestros part iditos de 

fútbo l en los pa rques, mien

tras las mujeres se ded ica

ban a la plática sentadas al 

estilo de un criollo dejeneur 
sur l'herbe. 

Con el mayor transcurrir ele 

los años, he regresado de tu

rista peruano a París, previ os 

trámites ele visas, previ os su

frimiento s de peruan idad en 

las aduanas y previa toda pre

paración psicológica para en

frentar aquella ciudad donde 

tino fue feli z, marginal y jo

ven, para volver a estar con 

los amigos peruan os que op

taron por quedarse como pe

ruanos, pero con nacion alidad 

francesa, porque como resulta 

obvio, los peruano s que no 

son franceses las ven perua

namente cuadras allá , y es 

mejor ser francés peruano que 

al revés. Claro que los insultos 

borrachosos del Ande han 

amenguado y ahora yo soy un 

peruano que optó por regre

sar al Perú porqu e tenía algo 

que recuperar mientras él no 

tenía nada bueno para recu

perar en el Perú , y sí mu cho 

que construir en Francia, "por

que al parisién , ahí se le ve. 

seguir el ritmo con voluptu o

sidad". A veces pienso que tie

ne razón. A veces pienso que 

ser peruano en el Perú resulta 

mucho más fácil para algunos 

DEBATE, miEMbRE-OCTUbRE 1997 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación?: 

11 Jullnho y Balerlo, aunque se hayan nacionalizado peruanos son 

extranjeros. 

Total Nivel socioeconómlco 

% A B e o 
Acuerdo 59 50 65 59 56 
Desacuerdo 34 42 29 35 36 
No precisa 7 8 6 6 8 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación? 11 Jullnho y Balerlo son tan peruanos como el "Chorrl" Palacios. 

Total 

% 

Acuerdo 37 

Desacuerdo 53 

No precisa 10 

que para otros, de acuerdo 

con ese asunto feo de las cla

ses sociales según la antigüe

dad y los ingr esos. 

Aunqu e nunca pensé ha

cerlo , regresé a fowa 25 años 

después. Y, claro, hice todos 

los esfuerzos para volver a 

Postvill e, aquel pueblito bu

cólico donde idealicé los va

lores puritanos entre las vacas 

y el heno y donde cumplí los 

17 años un 17 de febrero y 

por lo tanto me dieron 17 gol

pes en las nalgas, ele acuerdo 

con la costumbr e de los des

cendi entes de alemanes y no

ruegos, los más gring os de los 

gringos en el corazón ele la 

nación, y en un establo, ade

más, donde trabaja menos del 

tres por ciento de la pobla

ción y es capaz de alimenta r a 

Estados Unid os y se da toda

vía el lujo de expo rtar. 

Me entrevistó el único inte

lectual del pueblo , un perio

dista que todos consideraban 

loco, pero que era hábi l en su 

ofic io. La entrevista trató so

bre Sendero Lumin oso, la vio

lencia en los Ancles, la pobre

za, la miseria de las ciudad es, 

los niños callejeros, el narco

tráfico, las bandas paramilita

res y el periodista seguía con 

el tema Perú, yo quería recor-

Nivel socloeconómlco 

A B 

44 35 

48 54 

8 11 

dar a Caro! Mork, vo lver al 

ideali zado High School, allí 

estaba y allí fue y lo vi plaga

do de computa doras, porque 

usted es peruan o, ¿no es cier

to?, ciudadan o cid Perú de los 

pobres, la vio lencia y el nar

cotráfi co. No pud e recurrir a 

Teófil o Cubillas, como lo hice 

tantas veces en Europa , por

que en Iowa no tienen idea 

del ene, del cebiche, de tan

tas cosas con las que soporta

mos (sin tanto orgu llo) ser pe

ruanos, esa abstracción , como 

tuve que decir en una charla 

en el co/lege ele Cornell , en 

Iowa, 25 ai'ios después, por

que si ustedes trajeran hasta 

e 
36 

56 

8 

o 
38 

51 

11 

aquí a un aimara, a 

un asháninka, a un 

mulato de Chincha 

y no a mí, la perua

nidacl se me empe

zó a confundir. imi

té m a l al amig o 

andino ele Georgc 

Mande! , y empecé a 

perder mi corazón 

Los peruanos que no 

son franceses las ven 
peruana mente 

cuadras allá. y es 

mejor ser franm 

peruano que al rews. 

en un país donde todo se pu e

de extraviar, menos el cora

zón. su gran corazón para en

tendernos en lo distinto que 

somos, companienclo la bara

ja, las cinco can as con las cua

les enfrentamos la vida que 

nos tocó en gracia. • 
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ARQUITECTURA 

Un nuevo rostro para Palacio 

Se sue le decir que la manera como están dise11adas y construidas las 

ciud ades expres a la pe rsona lidad , los gustos y la idiosincrasia de sus 

habitantes . El estudio ele las construcc iones y edificac iones es clave 

para los historiadores en tanto éstas exp resan la economía, las guerras, 

e l pode r político, militar, etcétera. Pensando en ello, DEBATE propu so 

a cuatro arq uitectos peruanos que imaginaran el Palacio de Gobierno 

de l 2000. Y nos enviaron el material que aquí pu blicamos. 

'\OYECTO PALACIO DE GOBI ERNO AÑO 2000 
~QUI TEC.TUf<.A : AR.O. LVZ Cl-AF'.ITA e .A P N" 5.52.3 
,CALA 1 / 50 FE.e.HA : JULIO 1 ~'3'7 REV ie> ION : V. J-1. 
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ie Gobierno 

DEBATE, sEriEMbnE-oc,ubnF 199 7 

Arquitecto 

JUAN 

CARLOS 

DOBLADO 

Es probable que d Palacio de Gobierno en el año 2000 
wnga forma de ··A"· ele Alberto . Seguirú ubicado en la Plaza 

J\layor ( luego ele -165 anos no puede trasladarse el poder así 

nom:ís). ~liles ele pamallas de televisión con la image n del 

presidente formarán la nueva fachada. Como es sabido, quien 

control a los medios de información contro la el poder. Igual

mente en la Plaza Mayor una pantalla g igante presidirá las 
manifcstacic>nes. 

En , ·ez de las actuales bandems. antenas parabólicas serán el 
nuc,·o símbo lo ele Palacio. Túneles subterrán eos concectarán Pa
lacio con d Pe111:1goniro y el SI . 

Finalmente, detrás ele la nueva fachada, tres amb ientes esen

ciales: a la izquierda uno de ci rugía rápida en caso ele atent a
dos o exceso ele pe.-;o; al centro un set ele TV (el centro del 

poder) y a la derecha una cámara de reju,·enecimiento. con 
oxígeno puro al estilo Michael Jackso n. • 
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Arquitectos 

REYNALDO LEDGARD 

Y EDUARDO HOYOS 

El siglo XXI será el s iglo ele las comunicaciones. 
El edif icio es una pantal la a través ele la cual se expresan 
mensajes en permanente transfo rmación , utilizando tecno
logías aud iovisuales , imágenes y textos q ue generan una 
com unicac ión constante. La propu es ta para el Palacio ele 
Gobierno es una metáfo ra a la apertura , una venta na 
abie rta hac ia e l pueblo, donde el gobierno compa rte e 
info rma sobre sus po líticas, y donde el pueb lo pueda 
emitir sus pun tos ele vista ele un modo casi directo . 
La pro pues ta es un espac io donde los sistemas ele comuni
cac ión son puestos al se rvicio del d iálogo y el fortaleci
mie nto de la democrac ia , un espacio interact ivo entre go

bierno y población. 
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Arquitecto 

JOSÉ BEINGOLEA 

DEL CARPIO 

El palacio evoca un barco posa

do sobre una superfi cie plana in

cl inada que sugie re la inestabi li

dad y el despla zam iento. En la 
superfi cie del terreno se traza la 

silu eta del Perú , con la Cordill e

ra ele los Ancles (las pirámides) , 

los árboles en la selva y la are
na en la faja costera. El barco se 

ubi ca d iagonalm enle desde la 

Costa, en eje sudoeste-nordeste. 
Compl etando la silu eta del país, 

un eno rme espejo ele agua re

presenta el Lago Titi caca (míti co 
escenario ele donde emerg iero n 

Mama Odio y Manco Cápac ) , 

que nos remonta a nuestros orí

genes, desde donde se ini cia el 
ingreso al Palac io. 

La fuerza monumen tal y la ho ri

zontalidad ele la nave contra stan 

con la esbel tez, tran sparencia y 

verti calidad ele su torre ele man 

do (el centro de info rmación, co-

-"'· ::..-~ ---__ ., .. --. --·--

muni cac,o n y mando). En el en

cuentro de ambos volúmenes se 
ubica el ingre so. Interiormente un 

enorme vestíbul o cuya cobertur a 

emerge noto riam ente ele la cu

biena le permite relac ionar inte
rio r y exte rior, e introduce, a su 
vez , la ilumina ción . 

La cubierta sirve para las cere
monias pro toco lares y para el 

contacto ele la sociedad polít ica 

con la sociedad civ il. Su exte n
sió n y caract erísticas aseguran 

gra n versatilidad . 

El barco no tiene ubicación fija. 

va donde se lo dirija. Está prepa

rado para muchas contin gencias, 

aunque no para tocias. Sus ocu
pantes son aves ele paso, ni su 
capitán le sobrevive. La vicia en 

él transcurre sumergida e interi or, 

pero también a ciclo abieno en 

la cub ierta y con mirada panorá

mica desde la cabina de mando. 
Posee sofisticados sensores y me

dios ele comuni cació n que lo co

nectan con su espacio y destino. 

El Palacio -corno el barco-, debe 

sugerir que se desplaza por el 

.,,-. 
. _ _:..,_, ··.·· ... .,;,.· -... ,. 

país, que se enrurnb a con firm e

za y que puede ubicarse inequí
vocamente mediant e efectivos sis

temas de información y comuni

cació n. Debe pennitir sumergirse 
en su interior en jornada s ele ar

duo trabajo y a su vez salir a cu
bie ,ta en contacto directo con lo 

diario y cotidi ano. Debe permitir 
también disponer ele una tOITe de 

mando, para d ivisar el horizonte 
trazado y ejercer el liderazgo. 

La imagen de la prop uesta quie

re expresarse clara. denun cian

do las ambigü edades con las q ue 
hay que lid iar hoy aquí: perma

nen c ia-camb io (edificio -barco). 

democracia- autor itar ismo (ho ri~ 
zontalidacl -verti calidad), moder

nizaciún-rnode rnidacl (escenogra

fía-arquit ectura), popu lismo-clesa

rro ll o ( retó rica ele los materiales 
constructi vos-s inceridad estructu

ral) , centralismo-descentralismo 

(espacio encapsulado agresivo y 

monum enta l-área de cubierta li 

bre y abierta al context o), segre
gación- integración nacional (torre 

de m ando-cubierta) . • 



¿GUE PIENSAI\ 
DEBAT E se propuso responder a esta pregunta de di versos modos. Una vía pa ra obtener respuestas fue 

plantear preguntas a l os directores de las escuela s donde se forman los que serán ofic iales. Así. 

preparamos un cuestion ario que fue respondido por el Contralm irante José 1oriega, el Gene ral EP 

Roberto Chiabra y el General FAP Rubén Crovetto. La manera en que se plantea la formac ión ele los 

cadetes perm ite tener ideas más claras sob re cómo son y qué piensan. Ot ra. recoge r los testimonios ele 

oficial es en actividad. Ellos fuero n seleccionados p o r su institu ció n, ele man era que pueden consid erarse 

como o ficia les modelo . H ab lam os también con dos ex o ficia les, sob re las razones ele su retiro. Así mismo, 

abo rd amos el tema desde el lacio ele los civiles: un texto del ahogado y profesor un iversitario Marcia l 

Rub io sobre las diferencias; y por últim o dese.le la posibilidad de un encuentro: Rafael Rey les hab la a 

los m ili tares en nombre de los civ iles, y el v icealm irante Lui s Giampierri lo hace como milit ar. Finalmen te, 

D EBATE publica una enc uesta exclus iva sobre cómo perciben los ciudadanos a las Fuerzas Armadas. 
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c·C11áles son los requisitos 

bás icos que debe reunir 1111 

post11/a11te a la Escuela? 

MARINA. Deben ser jóvenes 

ele 16 a 20 años de edad. pe

ruanos de nacimiento: o ha

ber nacido en el extranjero y 

ser hijos de padre o madre 

peruanos. siempre y cuando 

hayan siclo inscr itos en el re

g istro correspondi ente duran

te su minoría de edad. El 

postulante nacido en el Perú 

puede ser hijo de padre o 

madre extranjero. aunque nor-

malrnente preferirnos que los 

padres sean peruanos, y tradi

cionalme nte sucedc así. Los 

aspirantes deben haber con 

cluido la secundaria, no haber 

siclo expu lsados de ningún 

centro ele estudi os y haber 

aprobado los exámcncs médi 

cos que acrediten su buena 

cond ición física . Finalmente. 

se les ex ige aprobar c l exa

men de aptitud académica y 

obtener en el cuadro de méri 

tos un lugar que les perm ita 

alcanzar alguna de las vacan

tes declaradas. 

FUERZA AÉREA. Lo pri

mero que nosotros pedirnos 

es que todos los que vengan 

con intención de presentarse 

tengan vocació n. Y cuando 

digo nJcació n me estoy refi

riendo a vocac ión militar aero

náutica , lo cual implica que los 

postulantes conozca n y entien

dan lo que es aeroná uti ca y 

deseen vivir dentro ele ese am

biente. Lo que nos dife rencia 

de los otros institutos armados 

es que nosotr os tenemos una 

misión específ ica y toda una 

organ ización especializada 

para cumplir esa misión. 

Y luego. los requisitos son: 

que sean peruanos de naci 

miento o hijos ele padres pe

ruanos quizá nacidos en el 

extranje ro pero inscritos en lo~ 

correspond ientes cons u lados. 

Que tengan ent re 17 y 21 años 

y que hayan terminado la se

cundar ia. Esos son los requi si

tos para postular. Despu és, 

lógica mente. tie nen que pasar 

los exámenes que son del or

den académico. 

EJÉRCITO. Nuestros post u

lantes son mu jeres y varon es 

peruanos ele entre 16 a 20 

años . solteros sin hijos y con 

secundaria com pleta. Una ca

racterística de l proceso de ad

misión a la Escuela Milita r es 

que éste se realiza cn forma 

descentra lizada. Corno es sa-

DEBATE, SEJÍEMbRE-OC IUbllE 1997 
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LOS MILITARES? 

biclo, el Ejército llega hasta los 

puntos más recónditos del 

país, donde no se hacen pre

sentes las otras armas. Un jo

ven de cua lqui er lugar que 

desee postular al serv icio no 

neces ita traslada rse a Lima: 

sólo t iene que presentarse en 

la sede de la región militar 

más cercana y únicamente si 

ingre sa viaja a la capital. Por 

eso en el Ejército hay oficia les 

ele todos los lugares del Perú 

¿·Qué cursos l!el'C111 los 

alumnos? ¿Cuáles son las 
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áreas sobre las que se i11cide 

con mayor é1!/C1sis.? 

MARINA. La carrer a com

prende cinco años de estudi os. 

Tenemos cua tr o grn ndes 

áreas: Humanidades. Cienc ias 

Básicas. Ingenie ría y Armas y 

Ciencias avales. Si se habla 

de porcentajes. di ríamos que 

las dos primeras constituyen 

el 40% y las últimas el 60% de 

la carrera. I Iuman idacles y 

Cienc ias Básicas son el equi 

valente a los Estudios Genera-

1<:s de una unin~rsidad. Los 

cu rsos que estudian los Gtde

les en el área ele Humanida 

des son filosofía. psicología, 

lireralura. lengua. geografía, 

his1oria del Perú. derechos hu

man os. aclministraciún, reali

dad nacional. idiomas. élica 

naval y profesional. etc~tera . 

En el {1rca ele Ciencias I3ásic:1s 

se estudia análisis físico, quí

mico y matemático, computa

ción. geometría descriptiva. 

probabilidades y es1adístic1. 

En el {1rea de Ingeniería y Ar

mas se estud ia lo que conoce

mos como ciencia .'> aplicadas: 
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General de Brigada Roberto Chiabra León, 

director de la Escuela Militar de Chorrillos. 

electricidad , electrónica, me

cánica de fluid os, transferen

cia de calor, termodinámica, 

resistencia de materiales. Toda 

la formación está dir igida ha

cia la ingeniería mecánica y la 

electrónica. Finalm ente, en el 

área de Ciencias Navales se 

llevan cursos de especializa

ción naval prop iamente dicha. 

Es importante anotar que co

dos los cursos de ciencias que 

se dictan en la Escuela están 

Si no tiene la forma
ción mllltar. moral y 
espiritual. la lealtad. 

estrecham ente ho

mol oga dos con la 

Universidad Nacio

nal ele Ingeni ería 

(UNI) a través ele un 

conve nio y que 

nu estros cated ráti

cos provienen , en 

su mayoría, ele esta 

casa ele estud ios. 

adhesión e identi
ficación con la 

Escuela. no merece 
ser cadete. 
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FUERZA AÉREA. La carre

ra se realiza en cinco años. El 

primero es llamado ele aspi

rantes. En ese año , los alum 

nos se nivelan , porqu e des

graciad amente hoy en día los 

muchachos salen del colegio 

con una prep aración poco 

adecuada para entrar al nive l 

universitario. A lo largo ele ese 

primer año, le damos el nivel 

necesari o para los estudios 

posteriores. 

Nosotros trabajamos en varios 

camp os : mora l , cultura l , 

psicofísico, militar y académi

co. En lo que se refie re al as

pecto académico, nuestros cur

sos alcanzan hasta un 600/4 del 

currículo que se desarrolla en 

las univer sidades, el cual es 

muy similar al que desarrolla 

una universidad para los alum

nos ele Admini stración. Eso, 

evident emente, en el campo 

académico, porque apa1te de 

ello hay una serie ele asignatu

ras específicas ele la aviación 

militar. En cuanto a los cursos 

de humanid ades, el currículo 

comprende filosofía, lenguaje ... 

EJÉRCITO. La carrera dura 

cinco años; los dos prim eros 

se dedican a los esrudios gene

rales de instrucción mili tar co

mún e instrucción civi l. A par

tir del tercer año el cadete se 

especializa en una rama, que 

puede ser Arma -caballería, 

in fantería, artill ería, ingeniería, 

comuni caciones, inteligencia-, 

o Servicio -intendenc ia, mate

rial de guerra- . Como la Escue

la tiene nivel uni versitario, el 

cadete, cuando se gradúa, pue

de posrular a una universidad 

o, revalidando algunos cursos, 

seguir una profesión civil afín 

a la militar , sin que por ello 

tenga que dejar la institución. 

¿Cúales son las característi

cas básicas de lo que para us

ted sería un oficial modelo? 

MARINA. Para. nosotros, un 

arquetipo ele ofic ial sería el 

que combine adecuadam ente 

los tres grandes aspectos a los 

que me he referido. Un oficial 

que cuente con una excelente 

prep aración académica y pro

fesiona l; que tenga profund os 

valores éticos y morales y una 

gran vocació n tanto nava l 

como ele servicio al país; y 

finalm ente que reúna las con

dicion es físicas que le permi 

tan reali zar su trabajo en situa

ciones ele estrés o en áreas 

geog ráficas o cli mato lógicas 

difíciles. Este modelo es cohe

rente con nuestro p lantea

miento de formac ión y con la 

organización misma de la Es

cuela Naval. 

FUERZA AÉREA. Nosotros 

hemos elaborado lo que se lla

ma una imagen objetivo: es 

decir , qué características debe 

reunir un oficial ele la FAP. 

Esta imagen ohjetivo conside

ra que un ofi cial de la FAP 

debe tener, en el campo aca

démico, una cultura sufi ciente 

que le permita trabajar como 

cualquie r otro profesional. O 

sea, un bagaje cultur al ade

cuado. Si hablam os del cam

po moral , debe tener una 

moral tal que le permita pen

sar y actuar confo rme a la mo

ral establ ecida, no sólo en el 

ámbito milit ar sino en el na

cional. En el llamado campo 

cultu ral , debe tener un cono

cimiento de todas las ciencias 

humanísticas en general, no 

sólo del país sino del mund o. 

Si hablam os del campo psico

físico, debe estar preparado, 

mental y físicam ente, para 

poder actuar en situaciones de 

emergencia cales como una 

guerra, por ejemp lo. 

EJÉRCITO. Tiene que ser 

un joven que, además de con

tar con una fuerte vocac ión 

militar , posea sólidos criterios 

sobre el honor y la moral; ade

más, debe ser equil ibrad o 

emocionalmente y tener una 

buena preparación intelectual 

y física. Fundamentalm ente , el 

ofic ial debe ser un líder, el 

equivalente al empresario de 

éxito. Un jove n puede tener 

muchos conocimientos inte

lectua les y excelente estado 

físico, pero si no tiene la for

mación mi litar, moral y espiri 

tual, la lealtad , adhesión e 

identifi cación con la Escuela, 

no mere ce ser cadete. 

¿lnteresa que los aspirantes 

a oficia les tengan una opin ión. 

sobre temas tales como la pri

vatizac ión, las in.versiones ex

tranj eras, la economía de mer

cado, etcétera? 
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MARINA. Es indi spensable 

que nuestros cadetes y o fic ia

les tengan una opini ón sobre 

el país. Por eso se imparten 

cursos de realidad nacional en 

los que se aborda el conoci

miento del Perú en aspectos 

relativos a la situación ma

croeconómica y del aparato 

productivo nacional, así como 

su competitividad en el con

texto global. Y luego, en to

dos los cu rsos de posgrado, la 

Marina incide mucho en el 

estudio de la realidad nacio

nal: por ejempl o. nos parece 

impo1tante que el o fic ial com

prenda que es mejor que el 

Estado se concentre en sus 

tareas fund amentales -salud, 

edu cac ió n. defensa. infra es

tru ctu ra-. y que deje al sector 

pri vado la tarea de hacer em

presa. Sólo así continu ará me

jorand o la situació n del país. 

FUERZA AÉREA. Se refi e

re usted a temas de actualid ad 

y muy en boga . Primero debo 

aclarar: la Constitución esta

blece q ue los milit ares no te

nemos la posibili dad de parti

cipar en d iscusiones políti cas, 

no somos beligerantes. ucs

tros cadetes tienen la o portu 

nidad de enterarse sobre estos 

cernas en conferencias. Noso

tros consideramos que debe n 

estar enterados, bien in forma

dos: de allí que invitam os y 

pagamos a muchos exposito

res de la calle para que anali

cen temas de actualid ad. Con 

nuestros o ficiales ya es d ife

rente. Ellos pueden intercam

bia r ideas, pueden polemi zar 

en las salas de estudi o. Pero 

jamás podemos polemizar con 

la v icia civ il , mucho menos po

líti camenLe. 

Ahora bien, no po r el hecho 

de ser una escuela mili tar los 

muchachos permanecen calla

dos en la clase. Si usted ha 

pasado por el Cent ro d<: Alt os 

Estudi os acionales debe ha

ber visto un esloga n que dice: 

"Las ideas se expo nen. no se 

impone n". Nosotros educa

mos a los muchachos ele modo 

tal que aprenda n a exponer 

sus ideas de una man era edu

cada. o rdena da. Puede haber 
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una discusión, discusión es el 

inrercambio ele ideas. Lo que 

no puede haber es una mala 

crianza o algo similar . Las 

ideas se pueden exponer. Acá 

se discute. no se pelea. 

EJÉRCITO. Dentro de la 

formació n integral, los cadetes 

también asisten a conferencias 

sobre temas de orden econó

mico tales como la pri vatiza

ción, la economía de mercado. 

etcétera. 

¿'Qué a ctividades ex1racu 

rric11/a res realizan? 

MARINA . Librem ente. de 

acuerdo a sus gustos y aptitu 

des, los cadetes se organizan 

en clubes musicales -tenemos 

una orquesta. un grupo folcló

rico. un coro- . de radioaficio

nados, de fotogra fía, de teatro, 

de period ismo . 1oso tros con

tratamos personal especiali za

do para que apoye a los cade

tes en estas activ idades. 

FUERZA AÉREA. Todo es 

curri cu lar para noso tros. Los 

cinco campos a los que me 

referí al ini cio interv ienen en 

la formació n del cadete. Acá 

en la Escuela se p royec tan 

películas, los cadetes hacen 

obras teatral es, ellos mismos 

actúan. tenemos un grupo que 

se llama Operación Bondad 

que sale a la calle y parti cipa 

en obras benéficas; también un 

club ele aeromodelismo donde 

los cadetes preparan aviones a 

escala, los presentan en dife

rentes lugares y los hacen vo

lar. En el área deportiva tene

mos equi pos que pa1ticipan en 

competencias y en actos bené

ficos . Cua ndo hay 

festi vales en algún 

lugar enviamos equi

pos de básquet, de 

voleibo l, en fin ... 

EJÉRCITO . Cla

ses de danzas típi 

cas, d e o rat o r ia ; 

Es Indispensable 

que nuestros 

cadetes y 

oficiales tengan 

una opinión 

sobre el país. 
tam b ién asisten a 

conferencias. Tenemos tuto

rías de idio mas y de inform á

tica. Acá en la Escuela se da 

mucha imponan cia a estos dos 

aspectos po rqu e estamos pre

parando al ofic ial del siglo 

XXI , que tendrá que enfrentar 

los retos de la globalización . 

¿Cómo es el d ía de u11 cadete? 

MARINA. El cadete empieza 

su día a las 5.50; lo despierta 

un timbr e muy fuerte y tie ne 5 

minu tos para vestirse y bajar. 

Después de 30 minut os de 

gimn asia, reali za su aseo per

sonal y desayuna. Desde las 8 

hasta las 12. 50 tiene clases. 

Luego almuerza }' descansa 

hasta las 14. 30 ho ras, en que 

inicia las clases hasta las 16. 
Realiza acti vidades depo rti vas 

Contralmirante José Noriega Lores, director de la Escuela Naval del Perú. 
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hasta las 18:30; cena . descan

sa y, de 20 a 22. estudi a. Es 

una rutina dura pma quien no 

está acostumbrad o. 

FUERZA AÉREA. Es bas

tante acriva. Estos chicos se 

levantan a las 5 y 45 de la ma-

11ana y se acuestan a las 9 y 30 

En ese período se 

pudo comprobar 
la verdadera 

vocación de servicio 

que caraderiza al 

buen militar. 

de la noche. los que 

no quieren seguir 

estudi ando. Y los 

que quieren. se que

dan una hora más. 

Pero de 5 y 45 a 9 y 

30 su horari o está 

co mpl etame nte 

ocupad o. o es 

como en una uni

versidad, cuya característica -

no d igo que sea ni más ni 

menos- es que los estudiantes 

tienen cuatro o cinco horas ele 

clase al día y el resto del tiem 

po ellos deciden si estudian o 

no. Acá no es así. 1 uestros 

cadetes están ocupados desde 

las 5 y 45 hasta las 9 y 30. 

Porqu e si no están estudian

do, están haciend o deporte, o 

teatro, o asistiend o a confe

rencias, a expos iciones. etcé-

tera. 

EJÉRCITO. N uestros cade

tes están internos ele lunes a 

sábado . Se levantan tempra

no: a las 6 ya están desayu

nand o. se les pasa lista y des

filan a las au las, donde reci -

-

ben clases ele 7 a 12. Si es 

verano. el entrenamie nto físi

co es a primera hora ele la 

mañana; en invierno a medio

día. Después del almu erzo los 

cadetes pasan la tradicional 

revista diar ia; por ejemplo . e l 

lunes se pasa revista al uni for

me. el manes a las prendas de 

cama. etcétera. La idea es q ue 

el cade te debe acostumbr arse 

a mantener en óptima s condi

ciones tocio lo que se le entre

ga: es lo mismo que él harú 

con la tropa que d ir ija cuando 

sea oficial. 

Por las tardes reciben instruc

ción mili tar hasta las 6 y luego 

realizan las activ idades extra

curri cu lares ya mencionadas. 

Después tienen una hora libre 

en la que pueden ir a la pelu

quería, al casino, a la cafetería, 

hacer llamadas telefónicas. En 

la noche asisten a las tutorías 

de idi omas y de in formática . 

la crisis eco 11ó111ica y el te

rrorismo c![ectaro 11 prof1111da-

111e/lte a la sociedad peruana 

d11ra11te los a11os ochenta. 

¿Cómo ji,e l'iuida esta crisis e// 

su institució/1? 

MARINA. La crisis ele los 

ochenta fue viv ida en todas 

las Fuerzas Armada s. En la 

Marina los cambio s fue ron 

más signifi cativ os porque, sin 

descuida r nuestra misión cons-

General FAP Rubén Crovetto, director de la Escuela de Oficiales 

de la Fuerza Aérea del Perú. 
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titucional qu e es la defe nsa ele 

nuestro mar territo rial. tuvimos 

que reorientar parte importan

te de nuestros efect ivos hacia 

el frente in terno, en nuestra 

zona ele responsab ili dad que 

compre nde el depa rtamento 

de Ucayal i , parte de Huánuco 

y Lorero. uestros infan tes ele 

marina. reforzados con oficia

les y personal de otras áreas. 

lleva ron a cabo una impo1tan

te tarea de pacificación en esta 

extensa zona que cubre aproxi

madamente el 30%1 del territo

rio nacio nal. Obviamente esto 

signifi có un gran esfuerzo con 

el consiguiente desgaste, que 

felizm ente a la fecha hemos 

logrado remontar. 

FUERZA AÉREA. Respec

to a la forma ción del cadete. 

al desarrollo de los programas , 

a la rutin a ele las actividades. 

no hubo ningún tipo ele alte

ración. Ello porque noso tros 

funcionamos con un presu

puesto fijo que no dism inu yó. 

Entonces la formació n conti

nuó igual. Lo que sí se vio 

afectado fue la segurida d ele 

los cadetes. Ya no podían ca

minar por la calle. Un mucha

cho en uni fo rme se encont ra

ba en un peli gro tremendo en 

la ca lle. Tuvimos que tomar 

ciertas med idas ele seguridad . 

Ya no podían ir a cualq uier 

lugar. no podían part icipar li

bremente. tenía mos que res

guardarlos en tocio sitio. E.so, 

indudab lemente. afecta. Pero 

en cuanto al desarrollo de los 

cursos ele nuestro programa, 

tocio se clesenvoh·ió normal

mente. No afectó a la Escuela, 

porque la FAP. como institu

ción grande y sóli da . convocó 

a otros elementos ele su orga

niza ción para esta lucha. y 

permi tió así q ue las escue las 

continu aran su trabajo . El im

pacto no fue tremendo. 

EJÉRCITO. En ese período 

se pud o com probar la verda

dera vocación de serv icio que 

caracteriza al buen militar. En 

lo que se refiere a la institu

ción, opt imi zamos el uso ele 

los recursos enfa tiza ndo la 

conservac ión del mate rial y • 
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de l eq uipo y prac ticando la 
austeridad. En lo personal, los 
pro ble mas eco nómicos se sor
tearo n con e l mismo gran es
fuerzo que toda la pobl ació n. 

¿La cris is determ inó u n 

menor interés de los jóvenes 

por la opción milita r como 

carrera p rqfesiona l? 

Ahoro hoy más 

jóvenes. especial

mente de los zonas 

fronterizas. que 

quieren defender 

MARINA. A pesar 
de la crisis, la Escue
la Naval nun ca dejó 
de te ner un atract i
vo para los jóve nes, 
pero la afluencia ele 

38 

Q su patria. pos tul antes d ismi-
nuyó notableme nte : 

antes la propo rción e ra de 20 
pos tulantes por vacante, e n los 
últimos a ños llegamos a la 
escalofriante cifra de 4 a l. 
Pero felizmente ya pasamos el 
punt o de inflexión y estamos 

vivie ndo una clara revers1on 
ele la te nde ncia: tod avía no 
he mos rec upe rado e l 20 a l. 
pe ro estamos en camin o . En 
mi o pin ión, e l factor clave qu e 
de te rminó esta falta ele inte rés 
por la carre ra nava l ha sido e l 
ele los bajos ingresos sumados 
al prolo ngado estado ele emer
gencia interna y a la ap recia
ble ca ntidad ele bajas que se 
produjeron e n las Fue rzas Ar-

macias durante los enfre nta
mientos cont ra los te rroristas. 

FUERZA AÉREA. En ge
neral ha disminu ido. A lo lar
go de la histor ia se pueden 
ver muchos cambi os. Al prin 
cipio de la histo ria ele la av ia
ción, cua ndo empezó la gue
rra. los aviadores eran aristó
cratas. Era para e llos un juego, 
un bobby. Sólo e l que tenía 
d inero tenía la o portun idad ele 
vo lar. Pe ro después se fue 
ciando cab ida a o tra ge nte, la 
ae ronáu tica se hizo más acce 
s ible. En el Perú, la atracc ión 
po r vol ar e ra treme nd a. La 
carrera militar era sinónimo de 
slalus soc ial y eco nómico y 
muchos jóve nes q uerían ingre
sar a la FAP. Pe ro e n estos 
últimos 20 años, las condi cio
nes eco nómi cas bajaron nota
bleme nte. Eso ha alejado a 

muchos y los jóve nes ele los 
secto res más altos ya no qui e
re n ingresa r. Aho ra la carr era 
se ha convertido en una ca rre
ra sac rificada, ya no es una 
d iversió n ni una forma de as
ce nso soc ial. 

EJÉRCITO. En estos d os 
últimos anos he mos te nid o 
una gran afluencia de post u
la ntes . Esto se debe a que, 

como e l peligro ele la subve r
sió n ha desap arecido, los pa
dres ya no temen que sus hi
jos sean militares; también a 
que ahora ex iste una mayo r 
ide ntificac ió n de la pobla ción 
con e l Ejé rcito . Así mismo, a 
raíz de l conflicto del Cenepa , 
las vocac io nes ha n aumenta
do: ahora hay más jóve nes, 
especialme nte ele las zonas 
fro nterizas. que qu iere n defe n
de r a su patria . 
A veces uno se pregun ta por 
qué, en es tos tiemp os en los 
que los jóve nes tie ne n tantas 
opo rtu nidades, sigue habie n
do chicos que se decide n por 
una carre ra tan sac rificada. 
Esto se exp lica ú nicamente 
por la vocación; por eso la 
carre ra militar nunca va a desa
pa rece r. Ahora bie n, no todo 
el que ingresa tie ne rea lmente 
vocac ión . La úni ca fo rma de 
pro bar si ésta existe o no es 
durante la pe rma ne ncia en la 
Escue la. El jove n que trae las 
condi ciones, aqu í se transfor
ma en un milita r. 

¿Cuáles son Las razones por 

las que. a su j uicio, un joven 

peru ano de los afias nove nta 

oplaría por la carrera militar? 

MARINA. Última me nte los 
jóve nes ta mbié n se fijan e n 
o tros aspec tos . La pe rspectiva 
es que, al concentrarse los re
cu rsos esLaLales en tres o cua
tro áreas, una de las cuales es 
e l secto r Defe nsa, la s ituac ión 
eco nómica de nuestro perso
na l podrá ir mejo rando pro
gres ivamente. Por o tra part e, 
antes la Marina ofrecía muchas 
posibilidades ele capacitación 
en e l ex tranjero; esto tambi én 
se redujo con la crisis, pe ro ya 
se está re to mando y eso lo ve 
e l p ostul ante . La form ació n 
que se da e n la Escue la Naval 
es exce le nte, muy compl eta, 
ele muy alta ca lidad aca démi
ca, y la ca rrera no es cara. _Se 
paga una reducida cantidad al 
ingresa r, e l res to de la forma 
ción se rec ibe gratu itamente. 

FUERZA AÉREA. El joven 
ele los años nove nta opta por 
la carrera por vocac ió n, pues 
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las ventajas son pocas y el 

sacrifi cio es grande. Es preci

so cons iderar que la institu 

ción , al igual que las demás 

de la Fuerza Armada , favorece 

la preparació n y perfecciona 

miento profes ional en el país 

y el extranje ro para todos 

aquellos que demuest ren vo

luntad y capacidad . Muchos 

han podid o aprovechar esta 

situ ación. 

EJÉRCITO. Cuando consi

dera el riesgo sumado a los 

bajos sueld os, la gente piensa: 

"Pero estos chicos están locos. 

¿Cómo pued en querer ser mili

tares? ¿Por qué no se retiran del 

Ejércit o, por qué sigue n postu

lando?". Lo que ocurre es que 

la mística es algo mu y difícil de 

expli car y de entende r. 

¿Se ban retirado volu11ta
riamen te mucbos oficiales? 

MARINA. Es verdad que al

gunos ofi cial es se reti raron 

durant e la crisis, pero como se 

suele decir, "sucede hasta en 

las mejores famili as" . Ha y 

qui enes con mucho pesar tu 

v ieron que retirarse porque su 

situación eco nómica se torn ó 

angus tiosa. Sin embargo, la 

formación que damos deja una 

huella indel eble. La Marina no 

es simpl emente un trabajo, es 

un modo de vida. Po r ejem

plo, si la esposa de un ofic ial 

de marina no comparte sus 

ideales pat rió ticos y su voca

ción de servicio , éste va a ter

mina r o divor ciánd ose de ella 

o abandonando la Marin a. El 

que entra aquí no lo hace para 

convert irse en mill onario, sino 

porqu e tiene mística. Eso es lo 

importan te, la vocac ión, la 

mística. Si ella se acaba, los 

pequeñ os problemas que pue

dan presentarse se tornan in

mensos; si la mística está pre

sente, de un modo u otro los 

confli ctos se soluciona n. 

FUERZA AÉREA. Del 

100% de los muchachos que 

se retiraron por razones eco

nóm icas, el 50% fracasó por

que el impacto económico fue 

igual para tocios. Así como hay 
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ofic iales que hacen taxi. así 

también hay médicos, tocio 

tipo de profes ional es. 1 oso

tros, si bien no disponemos 

de liqui dez, tenemos o tras 

ventaj as, por ejemplo hospi 

tales, clubes de veran o e in

vierno, etcéte ra. Quienes se 

ret iraron no pensaron que en 

la v icia civi l las cosas son dis

tintas: nuest ros diplom as, 

nues tra forma ción , valen para 

el ámbilO militar; pero en el 

ámbito civ il vale n menos que 

los de un profesional. 

EJÉRCITO. Dismi nuyó el 

número de oficiales de proce

dencia universitaria; los pro

fesionales -médicos, aboga

dos, etcétera- no se asimila

ban al Ejército porque sabían 

que de inmedi ato los envia

rían a las zonas de emergen

cia. Pero los o ficiales c.¡ue se 

fo rmaro n en la Escuela no se 

retiraron: tuvieron la suerte y 

el honor e.le llevar a la prácti

ca los conocim ientos que re

ciben en au la. Los oficiales 

del sesenta, del setenta. reci

bían toda la teoría, pero la 

guerra era una idea demasia

do lejana. La expe rienc ia de 

los cadetes del ochenta fue 

totalmente d istinta: dese.le el 

inicio ele su carrera ejercita-

ron sus conocimien tos para 

coma ndar hombres (salen ca

pacitados para conducir a 30 

hombres). Var ias generac io

nes de oficia les pasaron de las 

aulas al combate; mientras los 

jóve nes de su misma edad -19 

a 26 años- veían la guerra por 

televisión, ellos la v ivían. Mu-

chas ele esas vicias 

se perdiero n en el 

com bate contra la 

subversió n y en el 

Cenepa. 

Es difícil que quien 

haya egresad o de la 

Escue la Militar pier

Es verdad que 

algunos oficiales se 

retiraron durante la 

crisis. pero ... sucede 

hasta en las 

da la vocació n por mejores familias". 
un asunto eco nómi-

co. Sería un farsante. Sólo al

gún serio p rohlema en la for

mac ión impartid a pod ría ex

plicar c.¡ue un militar que du

rante años ha sido formado 

para el sacrifi cio aband one 

las filas por esa razón . El mili

tar tiene que saber sobrellevar 

los problemas personales, la 

falta de recursos, el hecho 

ele que lo cambien a provin

cias. Por eso su esposa tam

bién debe ser una persona es

pecial , capaz de asumir la res

ponsabilidad del hogar cuan

do él no está. Bien dicen que 

detrás de un gran hombre hay 

una gran mujer. • 
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LOS MILITARES Y LOS CIVILES 

¿En qué son diferentes? 
~IAR CIA L RUB IO CORREA 

P ienso que las di ferencias 

entre civ iles y mi li tares en 

diversos asun tos de interés 

- público son de la misma 

naturaleza que las que pueden 

producirse, por ejempl o. ent re un 

médico y un abogado o entre un 

ingeniero y un contador. Los ar

gume ntos cambi arán pero la es

truct u ra es la misma: se trata de 

di \'ersas aproxi macio nes "profe

sio nales" que, en e l fondo, tie

nen que ver con maneras distin 

tas de ver e l mund o y de prepa

rarse para actuar en é l. Veamos 

tres ejemplos y, por eje rcic io re

tórico, nos ubicaremos más cer

ca de la óptica milit ar. 

LAS FORMAS 

DE SER PATRIOTA 

Los militares v iven a la Patria y 

sun nacionalistas de una mane

ra hoy desusada en tre los civ i

les. Ven a G rau, Bo lognes i y 

Quiñones no sólo como a hé

roes sino como ejemp los de 

vida. Cantan fuerte e l himno 

naciona l (cosa que debiéramos 

hacer tocios) y se emocio nan 

con la band era . Muchos de ellos 

saben de memoria el primer 

cuarteto de la poesía de López 

Albújar que dice: "La band era es 

palma heroica / la bandera es 

arca santa/ que en la mano de 

los pueblos / pone el dios de las 

batallas". 

El civil no v ive así a la patria. Su 

nacion;ili smo es tamizado porque 

tal ,·ez tiene mayor conc ienc ia de 

la universalidad del mundo ac

tual. A diferenc ia del militar, no 

estud ia ni se p repara tocia su vida 

para defende r el territo rio. En 

este contexto, no extraña que, 

muchas veces , el milita r conside 

re poco patriota (o sospechosa

mente ant ipatri o ta) al c iv il. El 

efecto político de este sen timien

to es pcligrosísimo. 

LA VIDA DIARIA DE 

LA DISCIPLINA MILITAR 

Para el mil itar, la discip lina y la 

austeridad de la vida personal son 

reglas esenciales que lo preparan 

para las dificultades de un even

tual combate: se levanta tempra

no, se baña con agua fría, está 

permanentemente somet ido a eva

luaciones de rend imi ento físico y 

obedece órdenes "sin d udas ni 

murmuraciones". La disc iplina y el 

autocontrol abarcan la cot idiani

dad ele la vicia del milita r. 

Aunque muchos civiles hacen 

lo mismo, su idiosincracia es, en 

general. bastante opues ta: e l 

"cr ioll ismo", la evas ió n ele la nor

ma, el rechazo a la autoridad 

pública, la falta ele esfue rzo. A 

estos hec hos con tribu ye n las 

imágenes que uno tiene del otro 

y, por ell as, e l individ uo mil ita r 

sue le senti rse supe rior frente al 

indi viduo civil. Se conside ra más 

exigente consigo mismo. capaz 

de mayo res sacrif icios y de me

jores resultados en sus propósi

tos. Si la po lítica es el arre ele lo 

posible, es fácil ciarse cuenta ele 

que un mil itar se cons idera rá más 

capaz en ella que el civ il. 

Foto: H. ROMANI LA GUERRA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 
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Se trata aq uí del encuentro ent re 

las operaciones ele guerra y los 

derechos -en gene ral, y humanos 

en parti cular-. La teorizació n de 

la guerra tiene mi les de años en 

tanto que el desarrollo de los 

derec hos human os, en sen tido 

estri cto, no ha cu mplido sesenta . 

Siempre es difícil que una dimen

sión bien estru cturada del pen

samiento humano reciba a otra es

tructura igua l y más joven, la in

sene en su seno y produzca den

tro de sí los camb ios necesarios 

para homogenizarse a el la. Más 

bien la rechaza o la incorpora 

como una "cápsula ", es decir. ais

lada del resto. 

Algo de ello ocurre entre la 
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teorfa de la guerra y la ele los 

derechos humanos en la concep

ción militar, pero con dos serios 

agravantes: 

-La relación con el enemigo es. 

muchas \'eces, matar para no mo

rir, y prevenir para no lamentar . 

Esto tiene consecuencias terri b les 

para los derechos humano s. 

- Cuando no se trata de la gue

rra corwen cional sino de guerri

llas o terrorismo hay un proble

ma adicio nal: el militar es entre

nado para tener un enemigo al 

que pu ede reconocer y con el 

que libra una guerra a través de 

un frente que puede ser dibujado 

en un mapa . En la guerrilla no 

convenciona l o el terrori smo esta 

clar idad desaparece y. fen oméni 

camente hablando. hay "traid o

res". no "enemigos". Entre estos 

dos conceptos media un mundo 

de diferencias. Suele suceder que 

el militar respete al enem igo ( re

cordar. solam ente, las cartas en

tre M iguel Grau y la viuda de 

Pratt ). El traid or. en cambio. es 

despreciable ... y qu ien lo ayuda 

(o incluso qu ien parece que lo 

ayuda) también. 

1 acla de esto pretend e justif i

car pero sí buscar una explica

ción. que es el prim er paso para 

corregir. Y en esto vale la pena 

reco rdar que los civiles somos en 

general igno rantes de la guerra y 

qu e rechazamo s sus concep tos, 

tanto o más como los milita res 

que cuestio nan aspec tos ele los 

derechos hum anos. 

Pode mos extender los ejem

plos a mu chos otros campos ele 

la v ida y en tocios ellos encon tra

remos la m isma constante: civil es 

y militar es pensamos distinto po r

que vivimos de manera difere nte 

y porque nos preparamos para 

hacer y lograr cosas distintas en 

la \'ida. Claro. si conversáramos 

más los unos con los otros tal vez 

encontraríam os el inmenso mun 

do común que nos une y nos 

inrluir íamos mutuamen te para 

desa rro llar nue\·as y mejores 

teorizacion es que permitan que 

la guerra y los derechos huma 

nos. la disciplina y la inspiración. 

la patria r el mundo. se toquen 

en los aparentes extremos. pa ra 

mostrar los círculos qu e confo r

man . Sólo entonces empezaremos 

a dialogar crcativarncnre. • 
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Carta de un civil 
a los militares 

Lima, 12 setiembre , 1997 

Estimados compatriotas 

miembros de nuestras 

Fuerzas Armadas: 

La revista DEBATE me ofre

ce la oportunid ad de escribir

les unas lín eas. Tengo el pro

pósito de hacerlo con tocia sin

ceridad para decir les de ma

nera respetuosa rero con len

guaje claro y directo. lo que 

pien so y lo que me parece 

que pien san muchos perua

nos como yo. 

·er militar en el Perú de 

hoy tien e un sent ido especial 

y muy distinto del que tuvo a 

inicios y durante la consolida

ción de nuestra repúbli ca, y 

su signifi cado tamb ién es dis

tinto del que ha tenido hasta 

hace unas décadas. 

Toe.los hemos ido romane.lo 

conciencia del \'alu r del desa

rroll o y de la importancia de 

la paz. Y po r eso a la mis ión 

tradi cional, nunca exclus iva. 

de defender al país ele una 

agresión externa, se une des

de hace años la lucha antisub

versiva y el apoyo cívico a 

poblaciones necesitada s. En 

cualqu ier caso, las tareas insti

tuc io nales de nuestras Fuer

zas Armadas son percibida s de 

manera natural y espontánea 

po r la población. 

Para realizar con eficiencia 

esas tareas las Fuerzas Armadas 

necesitan. en mi opinión, que 

se cumplan cuatro condiciones. 

Primera: Del;e,, co11tur COI/ 

los rec111:ms 111a teria/es nece

sarios. Contrari amente a lo 

que piensan algunos. para que 

el Estado pueda asigna rles los 

recu rsos econó micos que ne-

Rafael Rey Rey 

cesitan, no sólo no debe invo

lucrar se nunca más en el cam

po eco nó mico-product ivo a 

tra\'és de empresas estatales, 

sino que debe asegurar que 

ningú n gobierno futuro pue

da deseq uilibrar la caja f iscal 

co mo consec uen c ia del 

clesmanejo eco nómico de esas 

empresas. Si una act ivid ad o 

sector es considerado estraté

gico, lo más importante es que 

funcione eficientemente. Lo de 

menos es que la realicen em

presas estatales o empresas 

privadas. Pero está compro

bado que el sector pri\·aclo es 

mucho más eficiente que el 

sector estatal. 

Segunda: Deben contar con 

los recursos humemos y esj)iri

tuales 11ecesarios. No bastan 

seres humanos, hombres o mu

jeres, entrenados y equipados. 

Se necesitan personas forma

das con prin cipi os y valores 

morales que orienten y guíen 

sus decisiones. Se necesitan 

valores mora les para mane.lar 

con corrección y para obede 

cer con convicción. 

Tercera: Dehen estar real

mente s11borclinadas al poder 
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Foto: LA REPUBLICA 

civil. Ese es el o rden constitu

cional de la cadena de mand o 

que la sociedad ha estableci

do. Pero además ese es el or

den natural ele las cosas. Si las 

Fuerzas Armadas están al ser

vicio de la sociedad, deben 

estar a las ó rdenes de qui en la 

socied ad elige para gobernar. 

Si las Fuerzas Armad as no sa

ben respetar la cadena e.le man

do legal, pierden toda autori 

dad para exigir el respeto y la 

obediencia al superio r jerárqui 

co que debe existir en el inte

rio r ele las mism as. 

Cuart a: Sus acc iones debeil 

convocar siempre a la u II idad 
nacional. Para eso se requie

re gozar de prestig io y credi -

Es necesario que 

los militares dejen 
actuar a los civiles 

y no sólo simulen 

vi acatamiento 

bilidad y dar ejem

plo ele coherencia. 

Qué merid ianamen

te clara resulta así la 

neces idad de que 

las Fuerzas Armada s 

se mant engan total

mente al margen e.le 
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constitucional. los asun tos po lí ti -

cos o de temas que 

sin ser exactame nte políti 

cos deben ser resueltos por 

los civ iles. 

Q ué pel igroso y dañin o re

sulta para un país que los 

miembros de sus Fuerzas Ar

mad as pierdan el norte que 

con clarid ad señalan los valo

re:::s mo rales tradi cional es. Qu é 

peligroso y dañino resulta para 

un país la pérdida ele prestig io 

y crec.libilidacl ante la sociedad 

e.le quien es han recibido ele 

ella el encargo ele defenderla. 

Qué peligroso y dañino resul 

ta para un país que sus institu

cion es armadas dejen de ciar 

ejempl o e.le coherenc ia, ele 

obediencia y ele respeto a la 

auroric.lac.l legítima . 

Porqu e tocios los r eruanos 

intuim os lo anwrior. Porqu e 

toe.los los peruanos que remos 

estar orgull osos e.le nuest ra 

Fuerza Armada. Porque quisié

ramos que nuestros sentimien

tos hacia ustedes fueran siem

pre los mismos que nos em

barga ro n inm edi atam ente 

después ele la recaptu ra ele la 

residencia del embajado r del 

Jar ón en Lima. Po r eso mis

mo es que qu iero señal arl es 

con toe.la cla ridad que el des

file ele tanqu es en "respald o" 

al general Hermoza en 1993. 

el comuni cado ele las Fuerzas 

Arm adas sobre la libertad de 

prensa. la anul ación de la na

c io nalid ad a un ciudadano 

peruan o, la actitud ele algunos 

mandos frente a las denun cias 

de tonuras , la incluc.lable ima

gen ele fuerza que dieron los 

comandantes generales y sus 

acompañant es en el Congreso 

en la pasada legislatura , los ca

sos de corrup ción que no son 

deb idam ente in ves tigados, 

constituyen sólo algun os ejem

plos -y no pocos- ele lo que no 

puede seguir haciéndose. 

De nada sirven pues y de 

nada serv irán , entiénclanlo de 

una buena vez. las ceremo

nias castrenses desarrolladas 

en Palacio de Gobierno don

de el presidente del Comando 

Conjunt o "reitera el someti

miento de las Fuerzas Arma

das al o rden constitu cional y 

al poder civ il ", si los hechos, 

po r lo menos algunos. pare

cen indi car lo contrario. "He

chos y no palabra s", como 

decía el general Manuel Oclría. 

Es necesario que los miJita

res dejen actuar a los civiles y 

no sólo simu len o aparenten el 

acatamiento constitucional. Que 

resistan. como han sabido ha

cerlo tantos mil itares ele ejem

plar conducta, a la tentación de 

hacer polít ica siendo soldados. 

Las Fuerzas Armadas deben 

pennan ecer al margen ele todo 

debate po lítico porque su pa,ti 

cipación pone en riesgo el cum

plimi ento ele las funciones que 

la Patria les confía. 

En 1958 , Alberto Lleras Ca

margo , reci én elegido presi

dente ele Colombia , pronun 

c ió un memorab le discurso 

ante los más altos jefes y ofi

c iales de las Fuerzas Armadas 

Colombianas convocadas por 

él. Quiero compartir con uste

des una parte del mismo : 

"Cuando las Fuerzas Armada s 

entran a la políti ca lo prim ero 

que se quebranta es su uni 

dad. porqu e se ab re la contro

versia en sus fil as. El mante

nerlas apartadas ele la delibe

ración públi ca no es un capri 

cho ele la Constitu ción, sino 

una necesidad de su fun ción". 

(. .. ) "Las Fuerzas Armadas han 

siclo creadas por tocia la a

ción. porque la 1 ación entera, 

sin excepciones ele grupo . ni 

ele panicl o , ni ele colo r, ni ele 

creencias religi osas , les ha 

ciado el poder físico con el 

encargo ele defender sus inte

reses comunes. Les ha tribut a

do los soldado s. Les ha ciado 

fueros. Los ha liberado de las 

reglas que rigen la vida de los 

civ iles. Les ha otorgado el pri -
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vi legio natural de que sean 

gentes suyas qui enes juzgu en 

su condu cta, y todo ell o con 

una condición: la de que no 

entren con todo su peso y su 

fuerza a caer sobre unos ciu

dadanos inoce ntes, por cuen

ta de los otros". 

En otro orden de cosas, no 

quiero dejar de hacerles una 

consideración. Si hoy el Perú 

está mejo r equip ado y armado 

que hace dos años; si hoy 

nuestro país tiene reservas in

ternacionales que const ituy en 

una gara ntía eco nómica; si 

hoy el Perú avanza en el sen

tid o correcto del desarrollo , e 

gracias a las bonda des de un 

sistema de eco nomía de mer

cado que ha empezado a im

plementarse. Por eso todos, 

civil es y milit ares, tenemos la 

enorm e responsabilidad de 

preservar el clima de paz que 

es el ún ico que genera las 

cond iciones necesarias para el 

desarro ll o . 

U n confl icto bélico, además 

ele las pérdida s de vidas hu

manas, nos conduciría inevi

tablemente al desastre econó

mico y a la miseria soc ial. 

Es importa nte reco rdar a 

Car! Clausew itz, un pen sador 

militar del sig lo xvm, cuando 

afirm aba que siendo la guerra 

un "confli cto de grandes inte

reses, resucito med iante de

rramamientos de sangre". era 

a la vez una "continu ación ele 

la v icia política" y por eso la 

decisión sob re un acto bélico 

no es una determi nación mili 

tarm ente pu ra . sino que, al fi

nal es una decis ión ele natur a

leza polí tica. 

Llegar pues a ese "acto de 

vio lencia para imponer nues

tra volunt ad al adve rsario", 

como afirmaba Clausew itz, es 

una resp onsab ilid ad, final 

mente, ele na turale za política. 

no militar . De ahí una conse

cuencia simple y elemental : la 

respo nsabilid ad final ele la ac

ción mil itar, una ele cuyas más 

dramáti cas consecuencias es la 

guerra, es una responsabilid ad 

po líti ca y quienes están llama

das a ejercitarla son las perso

nas a las que la soc iedad civil 

elige para que sean quienes 
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tomen las decisiones pol íticas. 

Pero ese papel bélico, tra

dici onal e histórico, ~' ~·.1e hoy 

sólo muy episódica o excep

cionalmente recurre el mundo 

moderno, ha pasado a un se

gundo plano. Hoy las fuerzas 

milit ares son concebidas como 

actores y protagonistas ele ac

tos de comprom iso con el 

desarro llo social y económi co 

de las naciones. Ese es, en 

concreto , el papel que cum

plen hoy ustedes cuando par

ticipan con su personal espe

cializado y con sus recursos 

en acciones de apoyo cív ico a 

la poblac ión , en obra s de 

construcció n, en el trazado y 

ejec ución de ca rreteras y 

puentes, en el transporte, o en 

acciones educativas. 

unca olvidemos la lección 

que nos ha dado la historia. La 

suprem acía y el respeto al que 

se hace merecedora una na

ción están basados no en su 

poderío mi litar , sino en su 

desarro llo económico y social. 

El Perú tiene sobre algunos ele 

sus vecinos la ,·enraja de las 

refo rma s estru ctu ra les em

prendi das en los último s años. 

El tiempo corre en nuestro 

favor. Inevitablemente. 

No puedo terminar sin de

cirles que los civiles tenemos 

un sentim iento de gratit ud 

hacia las Fuerzas Armad as de 

nuestro país. Un sent1m1ento 

de respeto, aprecio y admira 

ción por lo que han hecho por 

nuestra patria , en el pasado 

remoto y en el reciente. En la 

defensa de nuestras front eras y 

ele la integridad de nuestro te

rritorio, en la lucha antisubver

siva y en la reciente y exitosa 

libera ción ele los rehenes de la 

residen cia del embajador del 

Japón, han demostrado uste

des al Perú y al mundo entero 

la calidad humana y profesio

nal del soldado peruano. Por 

esas y otras acciones. nuestro 

respeto, admiración y aprecio 

no están sólo dirig idos a las 

instituc iones armadas sino a 

sus miembro s. A jefes y su

balternos. Pero de 

manera especialís i- (In conflido bfllco 
ma nuestra gratirud 

y afecto están diri gi

dos a quienes cum

nos conduciría 
lnvvitablemente 

pl iend o su debe r al desastre 
perdieron la vida o 

quedaron heridos. A 

ellos y a sus familias 

económico y a la 

miseria social. 
nunca podremos re
com pensarlos adecuadamente 

y de ese reconoc imiento pa1ti-

cipamos, eso debe estar claro 

y además notarse. tanto civiles 

corno militar es. 

Atentamente, 

Rafa el Rey Rey, 

Congres ista . 
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Carta de un militar 
a los civiles 

La Punta, 12 

setiembre, 199 7 

A la 

sociedad civil: 

Respo ndi endo a la amable 

sol icitud de la revista DEBA

TE y con la exper iencia y re

flexio nes producto de tocia 

una vida al serv icio de la na

ción en la Mari na de Guerra 

del Perú , quis iera hacer llegar 

a mis compatri otas civiles al

gunas consideraciones relati

vas a posibles medios de op

timi zar la relac ión civil -militar 

en el Perú con la esperanza 

de cont ribui r a consolidar la 

eficaz gobe rnabilidad demo

crática del país. 

Qu iero co men zar recor

dándoles que el Perú se en

cuentra junto con el resto de 

las naciones ante las puertas 

de una nue,·a época históri

ca. La humanidad se halla al 

bo rd e de toma r decisiones 

tan relevantes respecto a su 

conformac ión política como 

aque lla s que esperaban al 

mund o occ idental antes de la 

batalla de Ac tium . Bajo el 

nombre e.le "glubalización" se 

ocultan comp lejos procesos 

de reclefini ció n ele la conste

lación política mund ial de tal 

envergadura que probab le

mente conll eva rán a la apari

ción ele nuevas posibilidades 

para el ejerc icio de una sobe

ranía real y eficaz por parte 

de una comun idad polít ica. 

Según todo hace p reve r y 

como pronost ican los mejo

res ex pertos en análisis estra

tégico y político. tales como 

Paul Kenn ecly o Samuel P. 

Huntin gton. nos d iri gimos 
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hacia una nueva configura

ción política planetaria de ca

rácter poliárquico, en la cual 

los actores fund amenta les del 

escenario serán grandes espa

cios regional es defini dos en 

fun ción de identid ades cultu

r,iles. Según parece, la futu ra 

fo rma de interacción polít ica 

entre ellos estará definida por 

un predo mini o del conoci

miento como nueva sustancia 

del poder. A consecuenc ia de 

esto, las comu nidades políti

cas más eficientes tiene.len ya 

a pri v ilegiar como obje tivo 

político la optimi zación de la 

capacidad de sus ciudadanos 

para procesar, retener y sobre 

tocio generar críticamente co

nocimiento. Un coro lario de 

esto es el que una comunid ad 

política que pretenda castrar 

intelectual mente a grandes 

sectores de su población no 

puede ir sino a la quiebra his

tórica, mucho más si los sec

tores afectados se encuentran 

entre los más califi cados. 

Afrontar co n éx ito los 

grandes retos que nos depa

ra el futuro supone por parte 

de nuestra clase polít ica un 

planeamiento que vaya mu

cho más allá de propo nerse 

lograr tasas de crecimi ento 

económico elevadas y cons

tantes a mediano plazo. Se 

trata ele diseñar una gran es

trategia nacional que permi ta 

a la com unidad política pe

ruana obtener el mejor posi

cionamiento estratégico que 

le sea accesible en las nue

vas configuraciones del poder 

político en surgimiento a es

ca la planeta ria . Para poder 

generar esta gran estrategia se 

Luis Giampie tri Rojas 

requi ere que el Perú arroj e 

por la borda lastres histórico s 

inte lectuales provenientes del 

siglo pasado y que por el lar-

go lapso de su vigencia se 

han convertid o ya en "resi-

duos" en el sentido de Pareto. 

El más pesado de ellos es sin 

duda la escisión políti ca en-

tre el sector civil y el sector 

milit ar de la nación. Digo 

"sector civ il" y no "sociedad 

civil " ya que éste es un tér-

mino que se contrapone al de 

"Estado" y las Fuerzas Arma-

das son meramente una par-

te del mismo, no se identifi-

can con él en cuanto totali-

dad. Que el sector civ il aspi-

re en la actualidad a un siste-

ma políti co por el cual sólo 

por elecciones se designe a 

aquellos que van a ejercer en 

el Estado la competencia ele 

la toma de decisiones políti-

cas, es perfectamente legíti -

mo. Lo que es inaceptable y 

perjud icial es que se supon-

ga que ello conlleva necesa-

riamente el condenar a los 

miembros de la Fuerza Arma-

da a la condición de perua-

nos de segund a clase. Esto 

ocurre cuand o en función de 

viejos temores -hoy tota lmen-

Lo que es inaceptable y 

perjudicial es condenar a los 

miembros de la fuerza 

firmada a la condición de 

peruanos de segunda clase. 
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te injustificados- relativos a un 

impensable acceso violento al 

poder por parte de las Fuer

zas Armadas, se pretende por 

sobrextensión del sentid o de 

"no deliberante " (Artícu lo 169 

de la Constitución vigente), 

condenarla s -a éstas co mo 

Se pretende 

condenarlas al 

sacrificio del inte-
lerdo exlgifndolcrs 

ana obediencia 

instituciones y a sus 

miembro s como 

personas- al sacrifi

cio de l intel ec to 

exigi éndo les una 

obedienc ia de cadá

ver. Lo qu e los 

miembros de la s 

de Cadáver. Fuerzas Armadas 

esperamos del sec

to r civ il ele la nación , en es

pecial de aquellos que ejer

cen el poder políti co, es que 

dejen atrás de una vez por 

todas estos temores anacróni

cos y se atrevan a más de

mocracia. Empezando por la 

estructuración de debates na

ciona les previos a la delibe

ración en sí de los gobernan

tes, cuand o ésta debe con

cluir en la formación de deci

siones políticas concretas re

lativas a los altos inter eses de 

la nación. Nótese al respecto 

que la prop ia Constitución al 

imponer a las Fuerzas Arm a

das (Artículo 1712) el manda

to de participar activamente 

en el desarrollo socioeco nó

mico de la nación, excluye la 

valid ez de toda interpretación 

excesivamente restrictiva del 

sentido ele "no del iberante s". 

Es evidente que una partici 

pación eficaz en el desarrollo 

ele la nación no puede ser 

sino una participaci ón pen

sante, basada en la puesta en 

valor del conocimiento acu

mulado en las instituci ones 

ele las Fuerzas Armadas sobre 

el potencial y las debilid ades 

ele la nación. 

El carácter indi spensable 

de la tarea sociopolíti ca de 

establece r entre el sector civil 

y la Fuerza Armada un diálo 

go conducente al diseño de 

una gran estrategia nacional 

no es de manera alguna ga

rantía de que esto vaya a re

sultar de fácil cumplimiento. 

Establecer las bases de este 

diálogo entre las Fuerzas Ar

madas y el sector civil supo

ne dejar atrás tabúes en los 

cuales se objetiva n temores 

ahora sin fundamento, y tam

bién aband onar viejos este

reot ipos doctrinari os con los 

cuales se sustituye la tarea de 

ponerse a la búsqueda ele las 

bases concretas que aseguren 

la goberna biliclad del país. 

Un primer paso en la di

rección que venimos esbo

zando sería la constitución de 

un espacio ele encuentro que 

haga posibl e un diálogo de 

alto nivel entre Fuerzas Arma

das y sector civil en un ámbi 

to académico, más allá ele la 

lucha política cotidiana. El 

CAEM debería transfo rmarse 

en un centro ele altos estu

dios nacionale s impl ementa

do al más alto grado acadé

mico y con una parti cipación 

sustancial del secto r civil. La 

finalidad ini c ial sería lograr 

por parte de ambos secto res 

la adecuada capacidad en el 
manejo de las metodol ogías 

y lenguaj es propios, condi

ción sin la cual sería ilusoria 

la pretensión de una auténti

ca co laboración intelectual. 

En lo que se refiere al con

tenid o, e l di álogo debería 

orientarse hacia el futuro del 

país y concentrarse preferen

cialmcnte en asuntos objeti

vos. Un proceso de tal natu

raleza debe sustentarse en el 

mutuo respeto , lo cual supo

ne renu nciar a inúti les conta

bi lidades sobre qué sector go

bernó más tiempo en el pa

sado y cuál debe asum ir ma

yor prop orción de culpa en 

el fracaso histórico de la diri

ge ncia p eruan a. D esde el 

punto de vista de la defen sa 

nacional , todos los regímenes 

civiles y militar es a lo largo 

de la Repúbli ca tien en algo 

en común: no han tenido éx i

to en el propósito de dotar al 

país de un Estado en fom, a, y 

por consigu iente no han po

d ido generar su desarro llo so

cioeconómico ni tampoco ase

gurar el mantenimiento de su 

relación de poder con sus 

compe tidores más inm ediatos. 

El poder nacional, comparado 

con el de los países vecinos, 

se fue deter iorando. De allí 

que en 176 años de vida in

depend iente aún no hayamos 

co nseguid o cerra r nuestras 

fronteras. De este fracaso so

mos todos responsab les, tanto 

civiles como militares. Todos 

en conjunt o debemos afrontar 

los retos del futuro si quere 

mos tener éxito en la tarea de 

mantener nuestra plena sobe

ranía como comuni dad políti 

ca autónoma. 

El segundo paso en direc 

ción a la maduración definiti-



va del orden democrático se 

dará cuando la clase políti ca 

civ il peruana abandone ele 

una vez por tocias el recu rso 

al espantajo del golp e ele Es

tado militar como arma co

rriente en sus luchas internas. 

Por no hablar de la necesi

dad de evitar caer en afirma

ciones irrespo nsables y d ifa

matorias como la tesis que re

cientemente se ha escuchado 

por parte ele un miembro del 

Parlamento según la cual ha

bría ahora en la Fuerza Ar

mada sectores tentados a un 

golpe ele Estado .para poder 

usar en provecho prop io las 

reservas internacionales del 

país. Afirm aciones de este 

corte deben ser enérg icamen

te rechazadas no sólo por los 

representantes de las Fuerzas 

Armada s sino por todos los 

políticos civil es respo nsables. 

El tercer y últim o aspecto 

que nos parece indi spensable 

para la profund ización del or

den democ r áti co desde el 

punto ele vista ele las Fuerzas 

Armadas es el compro miso 

ele la clase po líti ca con la cre

ciente institu ciona lización ele 

las mismas y el consiguiente 

respeto por las especificida

des ele su organización. 

Los miembros ele las Fuer

zas Armadas son func iona

rios del Estado altamente ca

pac itados y especiali zados , 

estruct urados en un sistema 

cuyo prin cipi o orga nizativo 

en razón ele los más altos 

intereses nacionales no pue

de ser otro que el de una me

ritocracia. 

Para referirme a lo anterior 

debo tomar como ejemplo lo 

que sucede en la Fuerza Ar

mada y en parti cular en la 

Marina. Al graduarse, los ofi

cia les de Marina no solamen

te optan por el títul o de ba

chill eres en Ciencias avales. 

Grac ias a di fe rentes co nve

nios firm ados con la Univer

sidad acio nal de Ingeniería, 

la Pontifi cia Universidad Ca

tólica y otras más, reciben los 

bachillerat os ele Ingen iería, 

Admin istraci ón , etcéte ra. Lue

go, en el transitar por la ca

rrera naval, los ofic iales pa-
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san por las diferentes escuelas 

ele calificación y Estado Ma

yor en cada grado. Muchos ele 

ellos obtienen los grados de 

maestría y doctorado en dife

rentes discipli nas científ icas 

relacionadas co n su labor 

pero no excl usivament e en 

temas de carácter militar. En 

1995 ya contábamos con más 

de 150 oficiales graduad os 

tanto e n el Perú como en uni 

versidades de renombr e en el 

extranjero. Es obv io que un 

país como el nuestro no pue

de ni debe dejar de recono

cer que ésta es una realidad 

palpable; que el Estado debe 

y tiene la obligación ele utili

zar al máx imo esta capacidad 

intelectua l instalada generan

do una vía adecuada para 

que sea puesta al serv icio de 

la sociedad en su conjunt o. 

Ya es tiempo de que se 

deje de pensar en cómo pien

san los militar es: vivimos en 

el mismo mund o, estamos 

afectados por los mismos pro

blemas y tenemos el mismo 

amo r por la patr ia que nos 

v io nacer. No somos ciuda 

danos de segunda categoría, 

tenemos una óptica per onal 

de lo que es el país en su 

conjunto. o somos ciegos ni 

sordos: y al igua l que los ci

vi les. recibimos la influ encia 

de los medi os ele comunica -

c1on que nos rodean y los 

estudios que realizamos no 

llevan a conocer plenamente 

la realidad nacional en los 

ámbitos políti co, militar y 

psicosocial. 

Se dice que el hombre es 

un animal políti co. lo que no 

qui ere decir que los milit ares 

deban hacer políti-

ca. Resulta hipócrita Vivimos en el mismo 
y absurdo el pensar 

que nu estras v idas 

tran scurren en un 

mundo artifi cial en 

fo rm a impoluta , 

esto no es cierto . La 

defensa del Estado 

mundo. estamos 

afedados por los 

mismos problemas y 

tenemos el mismo 

amor por la patria. 
no discrimina entre 

civiles y milita res. Nuestra his

to ria está llena de ejemp los 

ele heroísmo que no sólo se 

circunscriben al ámbito mili 

tar. Numero sos civiles, anóni

mos unos, promin entes otros, 

han ciado sus vicias por amor 

a la patria . 

El Perú no podrá afrontar 

con éxito los retos tan com

plejos que trae consigo el si

glo XXI si no es por medio 

del esfuerzo solidario de to

cios su hijos . Ello supone la 

supera ció n definitiva de la 

brecha entre el sector civil y 

militar. Aboquérnonos a ello. 

Luis A. Giampietr i Rojas 

Vicealm irante (r) 
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EL GASTO MILITAR 

/ / 

Cuanto y en que 
T ENIENTE GENERAL FAP (R) LUIS BARAND IARÁN PAGADOR 

A nte la reciente carrera ar
mamentista de Chile y fren

te a la agresiva postura ecuator ia
na de provoca r incidentes mil ita
res en la zona no demarcada de 
la Cordillera del Cóndor, apoya
da tambi én con el elevado gasto 
mili tar y las adquisiciones de ma
terial bélico , cabe preguntarse si 
las reco mendaciones que hiciera 
en 1995*, de mantener un gasto 
militar (GM) redu cido de alre
cleclor del 2.5% del Producto Bru
to Intern o (PBI) y reduc ir el nú
mero de hombres bajo las armas 
son las correctas y necesarias. 

Creo que el análi sis y las reco
mend aciones son valederos; sólo 
camb iaría mi recomendación so
bre la direcc ión del GM. Para evi
tar error es o hacerlos evidentes, 
es necesario que exponga las hi
pótesis y los hechos sobre los que 
baso esta afirm ación. 

Amér ica Latin a siempre se ha 
caracte rizado por un bajo GM; en 
los últ imos 50 años al promedi o 
de su GM ha sido de alrededor 
del 1.5% de su PBI, esto es sólo 
un tercio del promedi o mundi al. 
Sin embargo, nosotro s los perua
nos no partic ipamos ele este re
du cido po rcentaje latinoameri 
cano de GM. Entre 1975 y 1988 

tuvimos un elevado GM que al
canzó el 7.0% durante la segun
da fase del gobierno militar y los 
dos gobiernos civ iles, el ele Be
laund e y García. Argentin a y Chi
le también tuvieron durante la 
misma época un elevado gasto, 
explicab le por la agravac ión del 
confli cto limítr ofe entre ambos. 

Al iniciarse la década de los 
nove nta, América Latina continuó 
con su tradic ional políti ca de re
ducido GM. El Perú, después de 

la hiperinfl ación de 1989-1990. re
gresó a su tradi cional GM de alre
dedor del 2% de su PBI y así lo 
mantuvo hasta 1995. Argentin a, 
solucionado su confli cto limítrofe 
con Ch ile, inici ó una drástica re
ducción ele su GM poniéndolo 
hasta la fecha por debajo del 2% 
con un to tal de 75,000 hombres 
de sus Fuerzas Armadas, número 
que contrasta con los 95,000 de 
Chile que tiene la mitad de po
blación y producción. Chile, du
rante los últim os cinco aíi.os, si
gue mantenie ndo una infrecue n
te política de elevado GM. Sus 
compras milit ares son vigorosas y 
variadas: artill ería y tanques pe
sados de última gene ración para 
su Ejército; modernos destroyers 

y subma rinos para su Armada; dos 
nuevos escuadrones de caza, 
aviones cisternas para la recarga 
en vuelo y la "joya" de toda la 
flota aérea, un avión A \Y/ AC, co n 
radares a bordo para condu ci r y 
dirigir com bates aéreos. ún ica en 
Latinoamérica. 

¿Por qué ese inusit ado rearme 
de Chile? o creo que Chil e pien
se en una aventura militar, sería 
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absurda y contraproducente pues 

ahora no cabe posibilidad ele 

obte ner recom pensa económica 

o de territorio como fruto ele una 

agresión militar. y podría poner 

fin a su exi toso y rápido desarro

llo econó mico. La única explica

ción lógica deriva de su propio 

éxito econó mico y de la persis

tente influ encia de los militares 

en su política. 

El GM de Chi le ha fluctuado 

tradicionalmente entre el 2 y el 

2.5% de su PBI. l loy es del orden 

del 3.5 %. Ocurre que una anti

gua ley determina que el 10% ele 

los ing resos de las compañías 

estatales de cobre debe reservar

se para gastos ele inversión de las 

Fuerzas Armadas. En su in icio. el 

monto era pequeño -inferior a los 

100 millones de dólares- pero de

bido al notable increme nto de su 

producción cuprífera , ese 10% al

canza a cifra s de al rededo r de 

400 millones de dólares, suma 

bastante elevada que podría ser 

utiliz ada para satisfacer las nece

sidades de sus clases populares. 

Ello no ocurre así por la influen

cia de los militares en la política : 
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la constitución que rige a Chile se 

dictó durante el régimen del ge

neral Pinochet y en ella se esta

bleció que se eligiera -sin vota

ción- a ocho senadores. los cua

les, aliados con los partidos dere

chistas, pueden impedir cualquier 

in tento de modificar la constitu

ción o de derogar leyes que favo

rezcan a los militares. Así se ex

plica el elevado GM. 

El caso de Ecuador es simila r 

al ele Chile en lo que se refiere a 

la influen cia de los militares que 

se ha acentuado con la crisis po

lítica que vivió el país al ser de

rrocado el gobierno de Bucarán. 

Es sim ilar también en cuanto a 

los fondos especia les asignados a 

adqu isicio nes de las Fuerzas Ar

madas. En este caso se trata de un 

porcentaje de la utilidades de la 

emp resa estatal del petróleo que 

representa una c ifra ele alrededo r 

ele 150 millones de dólares anua

les. La gran diferencia respecto a 

Chile es la debilidad de la econo

mía ecuatoriana. 

¿Cómo e,·olucionó el GM en 

Perú? El elevado GM ele Perú que 

se inició en 1975. culm inó en 

Foto : LA REPUBLICA 

1988. Después ele la desastrosa 

políti ca econó mica del régimen 

de Alan García, no hubo otro ca

mino que la drástica disminución 

del Gl\ l. El reducido GM ele los 

años ele crisis se limit ó sólo al 

gasto de personal, con magros 

sueldos: se eliminaron nuevas ad

quisiciones y compra de repues

tos, y el mantenimiento de arma

mento fue mínimo. Fue en este 

contexto -y desde luego alentada 

po r la crisis

en el que sur

g ió la aven

tura mi l itar 

ec uator iana 

de 1995 en el 

Alto Cenepa. 

Se estima 

que en los 

años 1996 y 

La desastrosa política 

económica del 
régimen de fllan 

García nos encaminó 

a la drástica 

disminución del GM. 

1997, el Perú ha tenido un GM de 

alrededo r del 3% de su PBI anual. 

E · desafortunado que se haya vis

to obligad o a incremen tar su GM 

en lugar de recuperar la infra es

tructura social y física que se de

terioró en la década pasada así 

como en mejorar masivam ente la 

inversión en educació n y salud. 
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Sólo para mantener una paridad de fuerzas con el Perú 

Ecuador necesitaría hacer un GM superior al 6% de su PBI. 

Como el GM debe cuantificar

se y dirigirse para elimin ar o dis

minuir una determin ada amenaza 

militar , amerita hacer un breve 

análisis de las posibles amena zas 

que enfrenta el Perú . De un lado 

tenemos a Chil e con elevadas 

compras de armamento; y de otro, 

la tradici onal políti ca ecuatorian a 

de invadir zonas no demarcadas 

de la frontera con la intención de 

dar sustento, en los hechos, a su 

pretensión de llegar al Marañón. 

Chile no tiene un objetivo po

líti co milit ar que amenace a sus 

vecino s, y particul armente a Perú. 

El problema del cumplimi ento fi

nal del Tratado de ·1929 es de 

menor cuantía y está próximo a 

resolverse. 1o amerita po r ningu

na de las dos partes la pretensión 

Chile no tiene un 

objetivo político 

militar que amenace 
a sus vecinos, 

y particularmente 
a Perú. 

de resolverlo 

por la fuerza. 

El Estad o 

ec uat o r i a 

no manti ene 

como objeti

vo nacional 

una salida so

berana al sis

tema Mara

ñón-Am azonas. Más específica

mente, se conformarían con una 

cuña con su base entre los hitos 

Veinte de N oviembr e y Con

huim e Sur que faltan demarcar en 

la Cordill era del Cóndor, y una 

pequeña zona en la desemboca

dura del río Cenepa al Marañón. 

El confli cto del Alto Cenepa seña-

ló con claridad el objetivo polít i

co-milita r ecuato riano. su prepa

ración cuidadosa en el campo 

mil itar y políti co, la selección de la 

zona que se im·adiría y la prot ec

ción ele esta área, que fue realiza

da con una adecuada defensa en 

el sitio: zonas min adas. búnk eres 

rústicos, y pro tección adicional de 

posiciones de artill ería y misiles 

antiaéreos en las cumbres domi

nantes del lacio ecuatoriano. Como 

resultado del confli cto, Ecuador no 

obtuvo su objetivo polít ico-mili 

tar: la ocupación del Alto Cenepa; 

pero logró el objetivo dipl omático 

menor ele sentarse a la mesa con 

el Perú para resolver los "inipasses 

subsistentes". 

¿Cuál es la amenaza real de la 

postura ecuatoriana y cómo re

solverla? El objetivo nacional de 

Ecuador es ele carácter permanen

te: llegar al Marañ ón y/ o tener un 

puerto soberano en el Amaz onas. 

El objeti\·o nacional de Perú es el 

compl etar la demarcación que se

ñala el Protoco lo ele Río . Ambos 

objetivos tienen el pleno sustento 

de sus respectivos gobiernos y de 

sus pueblos. Dentro de obje tivos 

nacionales tan dispares. sólo ca

ben soluciones de compromiso 

que obliguen al abandono parcial 

o total de los obje tivos de ambos 

países para asentar una paz que 

evite dolorosos confli ctos e in

gentes gastos militar es. 

De momento no se ve interés 

en ninguna de las partes por lle-

gar a estos compromisos; por lo 

tanto lo sensato será examin ar la 

política m ili tar que se deberá se

guir y cuál sería su costo. 

El Perú tiene más del d oble del 

PBI ele Ecuador, vez y medi a el 

monto de las exporta c iones, y 

nuestra posic ión económica es 

mucho más sólida . Los peruan os 

hemos reali zado las transform a

ciones económicas que nos per

miten obtener ya un crec imi ento 

económ ico acelerado m ientras 

que ni el pueblo ni los po líti cos 

ecuatorianos aceptan realizar las 

indi sp ensab les reformas. Sólo 

para mantener una paridad de 

fuerzas con el Perú -cuyo GM ac

tual es, como dije, del 3% - Ecua

dor necesitaría hacer un GM su

perior al 6% de su PBI , lo que le 

obligaría a fren ar su ya d e por sí 

lento crecimiento económico. 

Ahora bien, si a pesar ele estas 

limitacion es eco nómicas, Ecuador 

optara por resolver el probl ema 

militarmente, la invasión hacia el 

Perú sería por la costa con dos 

ejes: Machala- Zarumill a-Tumb es 

y Lojamar ca- ull ana-Piura , que 

pueden combina rse y compl e

mentarse mutu amente. La otra 

avenida sería por el o riente, Za

mora-Alt o Cenepa- Marañ ón. Por 

la disparidad de la Arm ada Ecua

toriana descarto una dirección 

desde el mar, de manera que para 

ambos casos el esfuerzo prin cipal 

estaría a cargo del Ejército y la 

Fuerza Aérea. teniend o la Marin a 

un papel secundario. dacio que 



los movimientos de trop as y sus 

abasteci mientos se rea lizarían so· 

bre una red de caminos ya exis· 

temes en ambas partes. La direc

ció n más amen aza nte para el Perú 

es la de la cos ta, pues apunta 

hacia Tumbes , de un lado, y ha· 

cia Sullan a-Piura de l otro, s in obs

táculos natur ales que pe rmitan 

defender a esos centros vitales. 

Pero de acuerdo con la exis tencia 

actual del armamento de ambas 

partes , es dudoso que Ecuador 

pueda rea lizar exitosa mente una 

invasión en esas direcc iones. Más 

factible es una invasión exitosa del 

Perú en el eje Tumbe s-Machala

Ju bones o una o peració n anfibia 

sob re Guayaquil. Por la zona de la 

Cord ille ra del Cóndor la ventaja la 

tiene Ecuador : está mas cerca a 

sus zonas vitales; y la infraestruc

tura de caminos y por e nde la 

logística le es favorab le. Recuér

dese que en la últim a incursión 

sólo pudo ser desba ratada por la 

ca lidad de los soldados peru anos 

e ntrenados en la se lva durant e su 

campa ñ a antite rro rista en la zona 

de l río Hualla ga.E l Pe rú no tiene 

un s istema de ca minos que abas

tezca al Alto Cenep a; además , 

nuestras líne as de comuni cacio

nes hac ia los centros de produc 

ción son y será n s iem pre más lar

gos y la calidad de los cam inos es 

mala. Así, en esta direcc ión, los 

ecuator ianos tendr án clara venta

ja táctica pero e llo no ame naza a 

ningún centro vita l peruano. En 

e l conflicto de 1995 , e l Ejército y 

la Fue rza Aérea se limitaron a una 

acció n de fe nsiva en la zona inva

dida; esta limitación no tie ne por 

qué ser permanente. La amena

za, junco con la ca pac idad de una 

vigorosa ofens iva aérea y terres

tre , es nuestra me jor opc ión. 

En esencia , sugiero un GM de 

alred edo r del 2.5% de l PBI, sin 

sobrepasa r el 3%, del cual un ter

cio deb e rá dedicarse a inversión 

militar , armas , invest igac ión e in

fraestru ctura -de prefe rencia en 

planes qu inquena les para mante

nerse al día con la mod e rna tec

no logía militar- ; un tercio a gas

tos ope rativos y de e ntre namien

to y u n tercio al gasto del perso

na l y adm inistrativo. En las asig

nacio nes milita res debe darse pre

fe rencia a las Fuerzas Armadas 

que realizará n e l esfue rzo princi-
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pal: el Ejército y la Fuerza Aérea. 

Además , debe mos tener presente 

q ue mantener unas fuerzas arma

das bien equipadas y e ntrenadas, 

capaces de enfrenta r con éxito 

so rpr esivas incurs io nes cont ra 

nuestro territ o rio, con un GM in

ferio r al 3% del PBI, exigirá es

fuerzos tanto de carácte r militar 

como p o lítico-dipl omát ico. Es 

preciso considerar que la eficie n

cia de una fuerza a rmada no de

pende de la cantidad de sus ho m

bres y su equip amiento, sino de 

la ca lidad de su equip o y el e ntre

namien to para usarlo. La histo ria 

militar nos enseña que una fuerza 

armada pequeña pero bien equ i

pada, entre nada y motivada, pue

de enfrentarse con éxito a fuerzas 

muy superiores. Nuestras Fuerzas 

Armadas , formada s por alrededor 

de 110,000 homb res, difíc ilmente 

pod rán mante ne rse equipadas y 

entrenadas con un GM inferior al 

3.0% . Por tanto deben reestruc

turarse red ucie ndo su núm ero, es

pecialment e e n tropas unida s ad

ministra tivas de apoyo, y concen 

trar el esfuerzo en las unidade s 

de combate con el equipamiento 

más mode rno y altamente e ntre

nadas. Se debe, además , pone r 

énfasis e n la zona amen azada. 

Sería pueri l mantener una ca

pacidad militar para atender dos 

fronteras como se pretend ió du

rante el período 1975-1988 . Y se

ría poco rea lista pret e nde r supe-

rar o igualar e l esfuerzo milita r 

chileno , que nos obligaría a e le

var nuestro GM a más del 5% . 

Nada nos sepa ra actualme nte de 

Chile. Nuestro objetivo respecto 

a este país es el de cerra r la bre

cha económ ica con ellos y tras la

dar nuestras d iferencias a una 

Debv darsv 
sana compe

tencia econó

mica. Nues

tro esfuerzo 

políti co- di

p l omá t i co 

debe e ncami

narse a resol 

ver e l proble 

ma del mue

prvfvrvncla a las 

favrzas firmadas qav 
rvalizarán vi vsfavrzo 

principal: vi EJfrclto 

y la favrza flfrva. 

lle de atraque y las facilidades 

aduan e ras y de tráns ito en Arica , 

mante ner bue nas relaciones con 

e l resto de los países de América 

y concen trar nuestra entrega e n 

obtener e l cumplim iento del Pro

toco lo de Río ele Janeiro. 

Si Ecuado r mantie ne una po

s ición inaltera ble hac ia una sali

da al Amazo nas, debemos pen

sar en una "paz armada" con fue r

zas relativam ente pequeñas , con 

un d ispositivo fuertemente car

gado al norte y un GM limitado 

al 2.5% de nuestro PBI, un te rcio 

del cua l debe rá ded icarse a ad

quisiciones. Unas Fuerzas Arma

das bie n equipadas y entrenadas 

constitu yen e l mejor d isuasivo 

para evi tar nuev as incursiones a 

nuestro terr itorio. • 
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ENCUESTA EXCLUSIVA 

Los militares y 
la opinión pública 

1.- En general: ¿aprueba o desaprueba el desempeño de las Fuerzas Armadas? iit 

Aprueba 53 

2.- ¿Considera 

que las 

Fuerzas 

Armadas 

contribuyen 

al fortale

cimiento 

dela 

democracia? 

8 
No precisa / 

No responde 

8 
No precisa / 

No responde 

Contribuyen 4 7 

45 

Desaprueba 39 

3.- ¿Usted preferiría que el ministro 

de Defensa sea un 

civil o un milita r? 

51 
Militar 

No precisa /No responde 6 
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E I tema que más inqui e

ta tanto a civi les como 

a milit ares fue abo rdado con 

la pregunta: ¿considera que las 

Fuerzas Armadas deben estar 

subordin adas o no al poder 

civ il? El 68% de los encuesta

dos considera que sí, que de

ben estar subord ina das, mos

trando así su acue rdo con lo 

que d ice nuestra Constitu ción. 

As imismo. 66% piensa que 

los milit ares no deben opinar 

sob re temas políticos. El 71% 

opina que el general Hermoza 

debe renu nciar al cargo ele co

mandante genera l de las Fuer

zas Armadas, y el 59% señala 

que es exces iva la influ encia 

que tienen las Fuerzas Arma-

lJll> 

Ficha técnica: Encuesta 

realizada por Apoyo Opinión 
y Mercado S.A. en Lima 

Metropoli tana entre el 1 y 4 

de agosto a una muestra 
aleatoria de 517 personas 

mayores de 18 años. 

4.- ¿Considera que las Fuerzas Armadas deben estar 

subordinadas o no al l!Oder civil? 

Total Nivel socioeconómico 

Respuestas A B e 

Deben estar subordinadas 68 82 77 68 

No deben estar subordinadas 25 16 20 25 

No precisa/ No responde 7 2 3 7 

5.- ¿Le gustaría o no que su hijo siga una carrera en 

las Fuerzas Armadas? 

Total Nivel socioeconómico 

Respuestas A B e 

Le gustaría 45 12 21 49 

No le gustaría 50 81 71 47 

No precisa/ No respon de 5 7 8 4 

6.- Con relación al gasto en armas, ¿usted cree que el Perú debería 

gastar más que ahora, Igual que ahora o menos que ahora? 

Total Nivel socioeconóm ico 

Respuestas A B e 

Más que ahora 18 12 14 19 

Igual que ahora 40 42 52 39 

Menos que ahora 35 39 31 34 

No precisa/No responde 7 7 3 8 

mi 

D 

61 

28 

11 

FA 

D 

55 

41 

4 

m 

D 

20 

35 

38 

7 

7.- ¿Cree que la influencia de las Fuerzas Armadas en el presidente Fujimori es .. ? m 

21 
59 

Excesiva 

~) 
-'.1 

13 

7 
No precisa / 

No responde 



8.- ¿Considera usted que el general Nicolás Hermoza 

debería continuar o retirarse del cargo de 

comandante general de las Fuerzas Armadas? 

25 
Debe continuar 

4 
No precisa/ 

No responde 

71 
Debe 

retirarse 

.... das en e l gob ie rno del presi

dente Fujimori. En e l tema de 

la democracia, las opinion es 

están totalm e nte di vid idas: 

47% pie nsa que las Fuerzas 

Armadas contribuy en a l forta

lecimie nto de la democ rac ia 

en el Perú; 45% cree que no 

contribuy en. 

Estas respuestas perm iten 

pensar que para el ciudadan o 

medio la acción de los milita

res debe limitarse a los cam

pos de la defensa exte rna e 

interna. El hecho de que el 

40% de los encuestados aprue

be el gasto que hace el Estado 

en la compra de a1mas, y que 

e l 18% opine que deber ía gas

tar más , muest ra la aceptac ión 

de los ciudadanos a que parte 

del presupuesto nacional se de

dique al sector Defensa. 

A pesar de que el 71 % de los 

encuestados cree que la vida 

militar es más sac rificada que 

la vida civi l, 45% señaló que Je 

gus taría tener un hijo militar; 

y el 53% aprueba e l desempe

ño de las Fue rzas Armadas. 

Tal vez las acciones de va len

tía en e l Cenepa y en el resca

te de los rehenes de la Emba

jada del Japón haya n contri

bu ido a acrecenta r e l respe to 

de la población hacia las Fuer

zas Armadas a pesar de las 

diversas den uncias de corrup

ción, tortura s, etcétera que em

pañan su imagen. • 

9.- ¿Considera que las Fuerzas Armadas deberían o no opinar sobre temas políticos? mi 

Deberían opinar 30 No deberían opinar 66 

No precisa/No responde 4 
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TEST IMONIOS 

Militares en actividad 

GIANCARLO 

POLAR FIGARI 
Teniente Primero del 

Comando General 

Y o ent ré a la Escuela Naval en 

1983. Soy hijo , nieto , sobr ino y 

hermano de mar inos; en mi familia 

hay 11 marino s, es una tradición. 

Desde muy joven co nviví con esta 

carrera, tuve la suerte de comparti r, 

con mi padre y mi abuel o, experien

cias que alimentaron mi vocació n. 

Para mí, esto representa una ventaja 

frente a otros oficiales que no tuvie

ron tanto contacto. 

Además de mis 5 años de cadete, 

llevo 10 como oficial. Es una carrera 

fascinante, llena de viven cias y emo

ciones. Si te gusta de verdad , encuen

tras aquí todo lo que deseabas. Es 

una ca1Tera en el estricto sentid o de la 

palabra. Uno se tiene que esforzar 

permanentemente para mantenerse 

dentro porque si te quedas rezagado, 

por los mismos mecanismos de la ins

titu ción, tienes que salir. 

Muchos de mis compañ eros se 

han retirad o. Comenzamos 100 en la 

Escuela Naval y como alféreces de 

fragata termin amos 87. Hoy somos 

50 los que seguimos acti vos . La mis-

Teniente Giancarlo Polar Figari 

ma institu ción tien e mecanismos para 

que muchos se vayan; esto tiene que 

suceder necesariamente porque al fi

nal de la carrera no pueden llegar los 

100, llegan sólo entre 3 y 5. Esa reduc

ción es progresiva y se produce por

que algunos no ascienden, otros co

meten faltas disciplinaria s, otros pue

den haber fallecido , otros se retiran 

por su cuenta , por diversos motivos. 

El ofi cial que se retira de la Marina 

suele manifestar ante los que nos 

quedamos que le va muy bien, pero 

esto no es necesariamente cierto . A 

nadi e le gusta decir me fui y me fue 

peor. Hay personas que utilizan el 

facto r económico como un pretexto 

y tal vez no se retiran por eso sino 

porque no ascend ieron y fue la mis

ma institución la que los dejó de 

lado. o todos los casos son iguales, 

ni todos los que salen tienen éxito en 

la calle, porqu e la situación afuera 

también es difícil. Los que nos que

damos tenemos difi cultades eco nó

micas pero disfrut amos nuestra ca

rrera , ten emos verd adera vocación. 

Para mantenerte en esta carrera, 

debes tener una fuerte vocac ión ele 

serv icio a la patri a; nosotros no en

tramos a la Marina r ara mejorar nues

tra situ ación económica. Durante t o

dos estos años ele lucha contra el 

terro rismo, espe-

Foto: H. ROMANt cialmente en los 

prime ros, los civi

les se mantuvieron 

al margen. Reac

cio naro n cuand o 

los golpes afecta

ro n su entorn o . 

como por ejempl o 

en el atentado de 

Tarat a o e n la 

t0ma de la emba

jad a ele Japó n . 

Ellos no han teni

do plena concie n

cia e.le la guerra l'.11 

la que estábamos 

metidos, pero no

sotros sí estamos 

acostumbrados a 

enfrentarnos a la muerte. Hay que 

tener en cuenta que hemos pasado 

por una guerra contra la subversión 

que ha durad o más de 12 años. Prác

ticamente desde que entré a la Es

cuela aval vi cómo mis compañe

ros ofrecían su vida por la pat ria. 

Igu al pasó con el confli cto en el 

Cenepa. Los civ iles só lo ve ían y 

leían las noticias, nosot ros v ivía mos 

directamente los hechos po rqu e 

nu estro deber es defender y da r se

guridad al Perú. 

¿Cómo me gustaría que fuera el 

Perú? Considero que no estamos ni a 

la mitad del cam ino; la democracia 

tiene que consolidarse, nuestras ins

titu ciones deben ser más sólid as, las 

leyes se deben respetar más. Me gus

taría tambi én que el sector Defensa 

continúe aumentando su eficiencia , 

todavía falta mucho por hacer. Noso

tros no somos ajenos a la pro blemá

tica del país; por el contrario , la v ivi

mos más de cerca porque nos soste

nemos con el presupuesto del Esta

do. Tenemos que recuperar rápida

mente los años perd idos po rq ue hay 

en Latinoamérica otros países que 

nos sacan ventaja. 

Si bien cuando no estamos uni for

mados es imposible diferenciarn os 

de los civiles, económicamente sí hay 

diferencias. oso tros fo rmamos par

te del sector público y por tanto nues

tra situación económica no es la me

jor; no estamos en las mismas condi

ciones que otra gente de nuestro es

trato social, que nuestros compañeros 

del colegio po r ejempl o . osot ros 

aceptamos esta situa c ión pero tcne-

Nuestra situación 

económica no es la 

mejor; no estamos en 

las mismas 

condiciones que otra 

gente de nuestro 

estrato social. 
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mos la esperan za de que cambie. 

uestra v ida privada es como la de 

cualqui er otra persona. Los oficiales 

de mi edad estamos casi todo s casa

dos, los que más salen a divertir se son 

los solteros. os diverti mos como los 

demás. pero en la medid a de nuestras 

posibilid ades económi cas, porque 

salir a baila r o a otros sitios es muy 

caro; nuestros sueld os no alcanzan. 

Por otro lado, es también cierto que la 

institu ción compen sa esta falta de di

nero: el Centro aval nos brind a la 

posibil idad ele ingresar a clubes de 

invierno y de verano, a discotecas y 

otras form as ele recreación. Esto hace 

que nuestro ento rno social también 

sea el naval, pero no significa que no 

tengamos otros amigos o que este

mos al margen de la sociedad. • 

RICARDO SEIJAS 

Co manda nte EP 

T 
engo 35 años y, contando el 

período ele estudi os, lle\'O 15 

como militar. 

Durante la crisis, no sólo los mili 

tares sino el país en su conjunt o vivía 

una situa ción difícil ; todos los perua

nos cargamos en alguna med ida el 

peso del anda. Probablement e a no

sotros nos ayudó mucho el espíritu 

ele cuerpo, la fortal eza moral que 

nos han inculcado. 

Yo soy casado, tengo cuatro hijos, 

y si bien es cierto que por ese lado 

podían haber presion es, se debe en

tender que hay una gran diferencia 

entre una profesió n civil y la carrera 

de las arma s. El militar es más que un 

profe sional , es como un sacerdot e 

que adopta una forma ele vicia. Quien 

ingresa al Ejército, sabe que se ha 

casado con el país. 

Hubo casos de compañeros de mi 

p romoción que se retiraron , pero eso 

no es una constante. Y sus motiva 

ciones para hacerlo no fue ron eco

nómicas. 

Durant e mi carrera he serv ido prác

ticamente en todas las regiones del 

país; estuve hasta en tres opo1tunida

des en zonas de emergencia. Tam

bién he estado en el Cenepa, enfren

tando peligros que los civil es sólo 

ven po r te levisió n . Por ejemplo, la 

televisión mostraba cómo cae el fue

go de artill ería, las bombas, y la gen

te tien e que meterse en agujeros bajo 

tierra . oso tros hemos vivido en esos 
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agujeros, enfrentando a la 

muerte en todo mome nto . 

Pero lo hacíamo s con mucha 

serenidad pu es teníamo s la 

responsabiliclacl de conducir 

a la tropa. 

A veces me pregunto ele 

dónde sale esa serenidad que 

ce permite ir al combate en 

cualquier mome nto . Porque 

a nosotros nos clan la o rden 

de la noche a la mañana, y 

nos vamos sin saber a dónde 

ni por cuánto tiempo; te des

pides de tu esposa, a tus 

hijos simplem ente les dices 

"Ya regreso", no tienes tiem

po ni ele visitar a tus padres. 

¿Cómo lo logramos? Buen o, 

en eso consiste la mística. 

Recuerdo que cuando el pre

sidente Fujim ori fue al Cenepa, mi 

misión era darle segur idad. De pron 

to comen zaron las explosione s muy 

cerca de donde estábamos. Los pe

riodi stas que acompañaban al man

datario reacciona ron de una forma 

totalmente comprensible en un civil: 

se tiraban al suelo, nos preguntaban 

qué podían hacer. Yo reaccioné en 

función de mi trabajo: sabía lo que 

tenía que hacer y lo hacía: tenía 4ue 

velar por el cumplimi ento de mi mi

sión, anotar algunas posiciones. Pro

bable mente tenía tanto miedo como 

ellos, pero la diferencia es que a mí 

me han enseñado a controlarlo, a do

minar mis emociones. Porq ue una 

cosa es manejar el miedo intern amen

te y otra que te cié un ataque de 

nervios. Para los oficiales esto es im

portantí simo porque tenem os que 

estar al frente, y el soldado sólo te 

sigue si demues tras valor y serenidad. 

F.n la vida pri vada somos como 

cualquier otra persona, sólo que tal 

vez más hogareños; corno pasamos 

mucho tiempo alejado s ele la famil ia, 

buscamos estar con ella durante tod o 

nuestro tiemp o libre. También so

mos mu y un idos entre compañeros. 

Cada promoción está organizada y lo 

habitua l es que realicemos una reu

nión mensual en la que también par

ticipan los compai'leros que pasaron 

al retiro. Igualm ente, nuestras espo

sas se reúnen una vez al mes, man

tienen un espír itu de cuerpo bastan

te sólido; actualm ente mi se11ora es 

la presidenta del grupo de esposas 

ele mi promoc ión. Mis compañeros 

son como mis herman os, v ivimos 

cerca, com partim os muchas cosas; 

Comandante Ricardo Seijas 

esto expli ca que los hijos de militares 

traten ele "tío" a todos los compañe 

ros de su padre. • 

IVÁN PALOMINO 

Mayo r FAP 

1 ngresé en 1981, junto a 166 pos

tulantes. Culminamo s 85, con 

el grado de alférez en dist intas espe

cialidades: pi lotos, ingenieros aero

náuticos, administ radores, etcétera. Yo 

opté por ser pilot o, al igual que 66 

cadetes. Termin amos 27, y hoy que

damos 18. La mayoría se retiró por 

razones económicas, durante la crisis. 

Además, en la vida civil se han creado 

las condici ones para que gente de la 

FAP pueda integrarse. Algun os com

pa11eros míos han logrado una buena 

situación económi ca fuera ele la F AP . 

Pero no todos tuvieron éxito. oso

tros, como ofic iales, tenemos muchas 

ventajas. Yo estoy tranqui lo y cumplo 

con mi vocación de se1vicio, con la 

camiseta bien puesta y dispuesto a 

dar la vida por la patria. En el mundo 

militar no llama la atención una ac

ción como la de Valer; estamos for

mados para eso desde el momento en 

que queremos seguir el ejemplo de 

nuestros héroes que entregaron sus 

vidas, y por las enseñanzas que reci

bimos acá en la Escuela nos vamos 

elevando, nos vamos llenando ele vir

tudes patr ióticas y reforzando nuestra 

voluntad. os entregamos por con

ciencia, estamos dispuestos a dar la 

vida. Mi vocación es auténtica, yo no 

me imagino fuera de la Fuerza Aérea.• 
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TESTIMONIOS 

Los militares retirados 

MARIANO ESCOBAL 

"Recibí una 

sólida fonnación " 

1 ngresé a la Marina en 1974, 

por vocació n. Mi abuelo fue 

marino mercante y te nía o tros 

pari e ntes marinos . Pe ro lo que 

me decidió fue la cha rla que re

cibí de un oficial de la Marina , 

cuand o estaba en el colegio. Me 

impa ctó su explicación y postulé 

a la Escuela Naval. Me costó aco

modarme a la disciplina. Es fuer

te, es un gran camb io para un 

muchacho que sale de l colegio, 

pero uno se adapta. Adaptarse 

es un triun fo, muchos se que

dan e n e l camino. En la Escuela 

Naval te inculcan muchos valores 

y un espíritu muy competitivo, 

s iemp re te es tás comparan do 

Foto: H. ROMANI 

Mariano Escoba/ D'Angelo 

con e l resto, siempre estás lu

c h and o. Uno mad ura d e nt ro 

de la Marina , te vas conociendo 

a ti mismo, tus fortalezas y tus 

de bilidad es. 

Yo creo que recibí una sólida 

fonn ación académica. Lo veo por 

mis resultados actuales: e n los 10 

años que llevo fue ra, he tenido 

la opo rtun idad de trab ajar e n 

empre sas de primer nivel y he 

podid o surgir e n e l med io em

pres a rial. Y en esta mi nueva ca

rre ra me ha ayudado mucho mi 

fo rmación mi litar. Los c iviles 

pueden se r o no ser orde nados 

y disciplinad os; en cambio en la 

Marina a todos nos inculcan mu

chos valores , entre ellos e l orde n 

y la disciplina . También me ha 

ayud ad o mu cho la fo rmac ió n 

técnica y académica que rec ibí 

en la Marina. Tengo que ser ho

nesto y se r agradec ido po r eso. 

Claro, tuve qu e com ple me nta r 

mis conocimientos ya que mi es

pec ia lidad es la electró nica y e n 

la ca lle es necesa rio conoce r 

tam bién la parte admin istra tiva 

empresarial. Ahora soy gerente 

de o peraciones de una empresa 

tra nsnaciona l de asce nsores y 

te ngo la base necesa ria para en

te nde r la tecnología actual. 

Te rminé la Escue la en 1977 y 

fui asce ndie ndo: alférez de fraga

ta, te niente segundo, te nien te 

primero . En mi último año de te

nie nte primero tuve la inqu ietud 

de sacar el cuello y ver qué pa

saba e n la ca lle . Me retiré a mi 

solicitud en 1987, año de crisis 

en e l país. Yo estaba casado, 

con dos hijos, y trataba de com

ple mentar mis ingresos con tra

bajos fuera de la Marina. Por 

esos años muchos se re tiraro n. 

Alg unos , co mo yo, b usca ndo 

me jo res perspect ivas econó mi

cas; o tros porque, corno en toda 

organización militar, veían limita

das sus posib ilidades de asce n

der: se trata de una orga nización 

piramidal, unos llega n a la cima 

otros no, los que ven que no van 

a llega r s im p le me nte bu scan 

otras o pciones de desarro llo. Sa

lirme fue u na a lte rnat iva , una 

decisió n pe rsonal. La Marina no 

te obliga a q ueda1te ni a ine, es 

tu dec is ió n . o es dife re nte a 

cualquie r otra profesió n o activ i

dad . La Ma rina es una ca rre ra , 

una profesió n . 

Al retirarme pasé por un pe

ríodo de adaptac ió n , a l pr in

cipio. La ca lle es , def ini tiva

mente, d ife rente, compe titiva , 

uno debe luchar mucho. Si sa

les pensando q ue eres e l mejor, 

puedes lleva rte golpes, porqu e 

la rea lid ad te demuestra o tra 

cosa. Pe ro si uno confí a en su 

preparació n y sa le a p e lea rla, 

uno obt iene éxitos . 

Ahora que estoy alejado de la 

~larina, tengo nostalgia. Pasé mu

chos años de mi vida ahí, tengo 

muy bue nos recuerdos, muchos 

amigos que siguen en la carre ra. 

Cuando me encuentro con ellos y 

veo q ue sig u e n asce nd ie ndo, 

siento alegría por ellos y no pue

do dejar de pensar que a mí tam

bién me hubiese gustado. Pero si 

analizo fríame nte las cosas ..... no , 

no me arrepiento de habe nne re

tirado. Ade más, c reo que todo 

cambio siempre obliga a re nun 

ciar a algo. 

No ext ra110 nada muy especí

fico. Extra ño a los am igos , los 

momentos que vivimos y com

pan imos juntos, ese otro tipo de 

vida más de grupo. En la calle 

muc has veces la lucha es más 

individual, es di fere nte . Para un 

civil, pueda ser que su vida sea 

lo más valioso. Un militar lucha 

por ideales y las cosas son per

cibidas de otra manera, se tienen 

otro tipo ele valores. Para un mi

litar, por ejem plo , da r la vida por 

la pat ria es parte de una visión y 

de su misión. Esta mística no se 

comprende en la ca lle. Todos los 
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miembro s de las Fuerzas Arma
das y Polic iales viven y se ali 
ment an de una místi ca, d el 
ejemplo de los héroe s naciona
les. Personas como Valer man
ti enen v ivo este ejemplo. Por 
ejempl o, mientras que un civil 
trataría quizá de evitar ir a la 
guerra, en mi caso yo no tendría 
reparo en hacerlo. Yo tengo otra 
forma ción, no dud aría en ir, aun 
cuand o hoy no soy miembro ac
tivo de la Marin a. • 

LUIS BARRETO 

uExtraño la 

vida militar" 

1 ngresé a la Escuela de Ofi
ciales de la FAP en 1970. 

Me recibí como o fi cia l cuatro 
ai"'ios después, a fines de 1973. 

Ingresé como piloto , pero des
pués me especialicé en operacio
nes especiales. En Europ a, don
de hice una maestría de un año 
en esta materia , se les da mucha 
import ancia a las operaciones es
peciales porqu e se considera que 
este tipo de uni dades son las 
únicas capaces de neutrali zar la 
acción ele los complejos sistemas 
de armas convencio nales o nu
clea res. Otro ejemplo de lo que 
pueden hacer fue el rescate de la 
embaj ada de Japón, típi ca acción 
de operaciones especiales. 

Me retiré en el año 89, des
pués de 20 años de servicio. Te
nía 39 años de edad y era ofi
cial superior ; ahora que soy civil, 
no interesa menciona r el grado 
que tenía. En la FAP, después de 
30 años de serv ic io ya puedes 
pasar al retiro y a los 35 años es 
oblig atorio. Yo podría haber es

perado 15 años más para retirar
me, pero lo hice antes por razo
nes estri ctamente personales. 

Es cierto que la crisis econó
mica nos afectó mucho, pero 
puedes estar mal pagado y, si 
sientes que estás cumpli endo 
con tu vocac ión, si te sientes có

modo , si te siente s en fam ilia, 
puede ser que no te importe el 
aspecto económico. Lo que suce
de es que a veces la fami lia pre
siona; si ves que te falta dinero 
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para mantenerl a y surgen otras 
alternativas de solución , es me
jor dejar la carrera, con todo el 
dolor que esto supone. 

La adaptación a la vida civil 
no fue fácil , uno siempre extra
ña el trabajo que realiza, el espí
ritu de cuerpo, la disciplin a. Sigo 
manteniendo los víncu los , los la
zos que me unen con mis com
pañeros. En el ambient e militar 
hay menos zancadill as, más soli
daridad, lo que no se ve en la 
vida civil. 

Mis años en la FAP no fuero n 
años perd idos. Me siento mu y 
ag rade c ido porque todo lo 
aprendido me fue muy útil. Re
cibí formación milit ar y también 
una sólida formación académica. 
Gracias a la FAP hice cursos de 
posgrado tanto en el inte rio r del 
país como en el extranjero. Los 
civiles creen que nosotros recibi
mos una fo rmaci ón exclusiva
mente milita r , pero esto no es 
así; tamb ién r: imparten cursos 
de admini stración , de info rmát i
ca, etcé tera, de igual catego ría 
que los que se dictan en las uni 
versidades. Cuando pasé a la ac
tiv idad privada descubrí que se 
trataba ele lo mismo que yo ha
bía hecho todos los días mientras 
era militar, pero que simplemen
te estaba con otro nombre. En 
tocios los trabajos que rea l izo 
dent ro ele la actividad empresa
rial , apli co esos conocimientos. 

Aunque uno deje la carrera, se 
mant ienen la conciencia de ser
vicio al país y los valores: hones
tidad, fo rtaleza. ¿La guerra? Son 
los civil es los que la buscan, por
que no saben de qué se trata. 
Los que más evitan la guerra, los 
que no quisieran estar nunca en 
una guerra justamente porqu e sa
ben la destru cción que causa, 
son los milit ares. Pero si hay 
guerra, hay que ir. Para eso nos 
han formad o y estaremos en pri 
mera fil a, porqu e alguien tiene 
que defender el país. o somos 
gente formada para atacar, pero 
si es necesario defendernos, lo 
hacemos. 

El comandant e Valer fue uno 
ele los pocos hombres que, como 
yo, pa1t icipó en cursos especia
les. Yo estuve, al igual que él, en 
cursos de operaciones especiales 
que no se dan en el país sino en 

el extranj ero . Él cump lió a caba
lidad con la misión de operacio
nes especiales que le habían en
cargado. Si a mí me dan la mi
sión ele proteger una vicia y para 
ello tengo que perd er mi propia 
vicia, yo lo hago. Yo me siento 
identificad o con estas concepcio
nes, inclu so ahora que ya no 
estoy en el 
medi o mili 
tar. Los mili 
ta res t ienen 
vocac ión de 
serv ic io; si 
no , n o en
trega r ían la 
v ida, día a 
día, en la de

El momento en que 

se requiera mi 

participación no 
vsperarf a que me 

llamen. mcz acczrcarf 

voluntariamente. 

fensa del país o en tareas ele de
sarrollo, como hacer carreteras 
metidos en lugares infernales. 

Extrañ o la vida mil itar. Pero 
el momento en que se requi era 
mi partic ipación no esperaré a 
que me llamen, me acercaré vo
lunt ar iamente. Es más, yo ac
tualm ente sigo parti cipando en 
algunas actividades de la FAP. 
Y mi vocació n de servi cio tam
bién la pract ico fuer a ele las 
Fuerzas Armadas, o rientand o a 
las personas, ent regándo les mis 
conocimi entos. • 

Luis Barreto 
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GESTIÓN EMPRESARIAL 

La nueva gerencia en el Perú 
WAL T E R P IAZZA DE LA JARA 

1 

' Existe una nueva forma ele 
V hacer empresa en el Perú? 

¿Han respondido los gerentes a 
las nuevas realidades de la mo
dernidad , la economía de mer
cado y la globali zación? Obser
vamos señales muy claras ele un 
desarroll o empresarial vigoroso 
en el Perú. Fusiones y adqui si
ciones, lanzamiento ele nuevos 
produ ctos, de nuevos conceptos, 
campañas de mercadeo audaces 
y un creciente interés por certifi 
car la caliclacl son algunos ejem
plos ele una nueva gerencia que 
vien e respondiend o no sólo al 
, ·acío que ha dejado el d ifunt o 
"Estado empresario", sino princi
palment e, a las opon uni dades 
que ofrece una economía con 
crecimiento y sin inflación. 

El éxito de la privatización de 
las ant iguas empresas del Estado 
es normalmente medido en fun 
ción al monto ele dinero en efec
ti vo que se ha recib ido como 
pago de las acciones y que fo r
ma parte prin cipal de las actua
les reservas internacion ales del 
país. H ay, sin embargo, un be-

Fotos: H. ROMANI 

neficio potencial que podrá me
dirse en el mediano plazo y que 
está en función a la calidad ele 
los operadores nacionales o in
ternacionales que vienen sustitu
yendo al Estado en su papel em
presarial. De poco sirve cambiar 
la propiedad ele una empresa si 
el nuevo dueño no es capaz de 
transfo rmarla en una oportun idad 
ele crecimiento y mejora continu a 
ele los servicios o prod uctos que 
ofrece al mercado. 

El proceso ele pri vatización ha 
permitid o traer a nuestro país in
versionistas y operadores de cla
se mundi al. Es el caso, po r ejem
plo, de Telefónica y Bellsouth en 
comuni caciones, Cypni s Minerals 
y BH P en minería, Endesa de Es
paña en generación eléctri ca, 
Shell y Mobil en petróleo y gas. 

Estos nuevos operado res son 
uno ele los moto res impul sores 
de la nueva gerencia que v ive el 
Perú. Debe mos pregunt arno : 
¿Qué valores trae el nuevo ope
rador ele una empresa pri vatiza
da? ¿Va a apl icar estos valores de 
clase mundi al a la empresa ad-

quir icla? ¿En qué medid a va a 
cumplir con alca nzar los están
dares internacionales de geren
cia, ele calidad, de desarro llo sos
tenible, o de desarrollo del ta
lento locaP ¿La v isión va a ser 
simplemente ex tract iva y de cor
to plazo, o va a haber un com
promiso de largo plazo con las 
comunid ades donde se ope ra7 

Veam os algunos ejem p los 
donde el impul so de los nuevos 
operadores viene ocurri endo. 

Este es el caso de la industria 
minera internacional , la cual apli
ca en el Perú los más altos es
tándares de seguridad indu strial 
exigidos por la comunid ad mun
dial. La Cyp rus M inerales, por 
ejempl o , decidió que su opera
ción minera de Cerro Verde de 
bía estar certifi cad a bajo OSA 3 
estrellas, un estándar de seguri 
dad ocupacional pa ra ope racio
nes minera s. Este ob jet ivo se 
cumpli ó y hoy la Cyp rus exhibe 
a Cerro Verde como un modelo 
a imitar. Cum p lir la meta de 
"cero accidentes" no solo duran
te la operación sino durante la 
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constru cc1o n de la ampli ación, 

significó un esfuerzo gerencial 

enorme nrientado por una fuer

te dosis de conv icción y lid eraz

go que tuvo que ser transmitida 

a las distintas emp resas contra

tistas internacionales y naciona

les que participa ron en el pro

yecto de ampliación. 

En el Proyec to Camisea , el 

operador Shell v iene apli cando 

un nuevo sistema de ge rencia 

para la admini stración de la sa

lud ocupaciona l , la seguridad in

dustrial , el cuid ado del medio 

ambi ente , así corno la relaci ón 

con las comuni dades nativas. Los 

estándares fijado s por Shell Pros

p ecti ng & Deve lo pm ent-Peru 

para Camisea son probab lemen

te los más exigentes en el mun

do y obligan a administrar el 
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proyec to en una forma novedosa 

y muy imagi nati va , donde se 

vuelve impr escindibl e reentrenar 

a las empresas, tanto loca les 

como externas. involu cradas en 

el proyecto . Este proceso viene 

cumpliéndose y los resultado s 

son muy alentadores. 

Ot ro caso muy interesante es 

la joven indu stria de admini stra

doras ele fondo s de pensiones. 

que ha logrado acumular en 48 

meses un fondo de más de 1,000 

mill ones de dólares. El sistema de 

admini stración priv ada de fondos 

individual es de pensión represen

ta probablemente la prin cipal re

forma realizada en el Perú. Su 

éxito ha dependi do no sólo del 

marco legal impue sto, sino prin

cipalm ente de la confian za que 

han generado las empresas inter-

Estos son sólo algunos 

ejemplos de los nonos 

valores qoe están 

transformando la 
forma de hacer 

empresa en el Perú. 

naciona les y locales que 

las operan. 

Un componente funda

m ental para asegurar el 

éxit o de este sistema de 

ahorro es el profesionalis

mo y alto nivel tecno lógi

co que muestra la super

intendencia de AFP para 

controlar el sistema. La de

fini ción de nuevos proce

sos admini strativos y la 

puesta en marcha de mo

dernos sistemas de infor

mació n saltan a la vista 

cuand o se visitan las dis

tint as entidades guberna

mentales que supervisan 

la creciente economía de 

mercado peruana. La re

ingenie ría en muchas de 

estas instituciones públi

Gts ha transfo rmado, por 

ejemplo , el servicio nacio

nal ele aduanas. 

El compromiso por la 

seguridad ocupaciona l en 

Cyprus-Cerro Ve rde, el 

plan de calidad de Telefó

nica del Perú, los nuevos están

dares de cu idado del medio am

biente de Shell, la transparencia 

y prestigio de las AFP, la pro

yección hacia la comunidad de 

Edelnor son sólo algunos ejem

plos de los nuevos valores que 

están transformando la forma de 

hacer empresa en el Perú. Estas 

prác ticas y valores tienen un 

efecto multi plicador, ya que para 

ser efec tivas deben extenderse a 

la cadena de proveedores quie

nes deben comprom eterse con el 

cumplimi ento de los nuevo s es

tándares para conti nuar ofrecien

do servic ios o bienes a la em

presa operadora. 

Los operadores multina ciona

les no son, sin embargo, el (mi

co motor de esta revolución ge

rencial que vivimos en el Perú. 
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Empr esas peruanas com o E. 

Wong , Inca Kola o Bembos vie

nen ofreciendo una fo1midable y 

muy imagin ativa com petencia a 

empresas regionales o globales 

como Santa Isabel. Coca Cola y 

McDonald's, respectivamente. 

Basados en el profundo cono

cimiento de los gustos que tene

mos los peruanos y apostando 

por una alta calid ad del servicio 

o producto. E. Wong, Inca Kola 

y Bembos están experimentando 

un crecimiento y desarro ll o em

presarial vigoroso a pesar de en

frentar compe tidores extranjeros 

de gran fort aleza. Aquí, quizá, se 

aplica la Paradoja Global que de

fin ió John Naisbitt , en la que a 

mayor global ización, mayor pre

ferencia por lo loca l o propi o. 

El patio ele comidas del nuevo 

centro comercial Jockey Plaza es 

un nuevo escenario para apreciar 

esta compete ncia entre las empre

sas locales y globales ele comi da 

rápida . Vemos ele un lacio a 

Chifast, Pasta Pronta, y Bembos, 

franquici as locales, compitiendo 

en igualdad de cond iciones con 

Taco Bel! , Pizza Hut y Burger 

King. Uno de los más exitosos del 

Jockey Plaza es Alfre sco, que ha 

desarrollado un conce pto de "ce

biche rápido" que bien podría re

petirse en el mundo entero. Em

presas como McDonald's ent ien

den rápidamente los gustos de 

sus consum idores locales y hoy 

por ejemplo , ofrecen Inca Kola en 

todos sus locales. 

La modernizac ión de la geren

cia peruana debe llegar. sin em-

Foto: SUSANA PASTOR 

En muchos países 

y. sobre todo, en los 

más avanzados. 

la pequeña empresa 

es la principal 

generadora 

de empleo. 

bargo, a la mediana y pequeña 

emp resa en forma masiva, si es 

que queremos disfrutar verdade

ramente los beneficios que la 

economía ele mercado ofrece. 

En much os países y, sob re 

tocio, en los más avanzados, la 

pequeña empresa es la principa l 

generadora de empleo y, en mu

chos casos, la principal genera

dora de nuevos conceptos, nue

vos se1vicios y productos. El cre

cimiento del ahorro y del capital 

de largo plazo permitirá ofrecer 

fin anciam ientos más atractivos 

para la pequeña empresa. Otra 

palanca de impulso para este sec

to r será el desarrollo de la in

fraestrncturn ele comunicaciones y 

en particular la disponibilidad a 

costos bajos del uso de las redes 

ele Internet. Hace poco, por ejem

plo, la comunidad nativa de Nue

va Tacna en la selva amazónica 

peruana saltó al escenario mun

dial ante la supuesta aparición de 

una boa ele 40 metros de largo. 

El mundo pudo averiguar más de 

este infrecuente caso consultan

do la página u•eb del municipio 

prov incial de Maynas. Las posibi 

lidades que ofrece la tecnología 

de la informa ción son infinitas 

para empresas con o sin fines de 

lucro que finalmente se conectan 

al mund o sin impo 1tar su tamaño 

o su ubicación. 

Un factor común en tocios es

tos ejemplos es la gente que hace 

posible los cambios. Obse1vamos 

un torrente de gente joven salien

do de las universidades, que 

irrump e en las empresas con nue

vas ideas, con gran facilidad para 

aprovechar las tecnologías de la 

info 1mación y demostrar formas 

más eficientes ele trabajar, o de 

desarrollar programas de mejora

miento continu o. Las empresas 

deben crear un ambiente para 

poder acoger este talento y ofre

cer estrncturas flexib les que cien 

oponunid acl a las nuevas genera

ciones de profesionales. 

Las personas con muchos años 

de experiencia son valiosas a la 

empresa en tanto hayan clesal1'o

llado la capacidad de trabajar con 

jóvenes, de poder formarlos y 

guiarlos. Su conocimjento técnico 

y aun su exper iencia pasan a un 

segundo plano cuando la forma 

tradicional ele operar se vuelve ob

soleta en plazos muy cortos. 

Las empresas que logren inte

grar gente ele gran expe riencia 

con vocació n por aprender lo 

nuevo y por enseñar valores y 

dem ostrar compromiso y lide

razgo, con personas jóvenes ta

lentosas y deseosas ele renova r 

la empresa, tendrán seguramen

te una mayor competi tividad en 

la creciente econo mía peruana 

de mercado. 

Libr e compete ncia, calidad 

certifi cada, seguridad ocupacio

nal y revaloración del obrero, de

sarro llo sosten ibl e y cuid ado del 

medio ambi ente, oportunidad 

para el talento joven, Internet y 

acceso al conocimi ento, ahorro 

y desarro llo de proyec tos por 

co ncesión. mercadeo del gusto 

loca l y franqui cias perua nas con 

proyección g loba l son algunos 

fenómenos empresariales q ue 

ocurren en nuestro ento rno, en 

algunos casos en forma aislada 

o primari a. Su difusi ón a otras 

indu stria s o regiones del país 

ayudará a lograr un crecimiento 

so tenido y armónico del Perú.• 
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LA PÁGINA DEL SUSCRIPTOR 

Libertad de prensa 
y ética periodística 

Libertad de prensa y ética 

period ística en el Perú de hoy 

fue el tema que convocó a los 

suscripto res de DEBATE el 

pasado 11 de setiembre en el 

Centro Cultura l de España. 

Dic ho tema fue tratado por 

Jaime de Althaus, del diario 

Expreso; Alfredo Barnec hea, de 

CPN Radio ; Mirko Lauer, del 

dia rio La República y Guid o 

Lombardi , de Radio Programas 

del Perú, qui enes reflexi onaron 

desde la situación actual de la 

pre nsa, los pro blemas que 

enfrent a, y la perspectiva ética. 

Luego de las exposi ciones , los 

suscriptore s plant earon 

pregunta s que dieron lugar al 

diálogo y a la polémica. 

Con esta presentación, 

DEBATE dio inicio a una serie 

de activ idades que buscan 

ofrecer a sus suscript ores la 

posibilidad de participar en 

actividades que compl emen tan 

la lectura de la revista, 

ofrecie ndo una gama ele 

benef icios adiciona les. 

Desde su fundación en 1979 

DEBATE se ha convert ido en un 

foro plu ral para el intercambio 

de opiniones entre las voces 

más autori zadas del país, sin 

distingo de su opción polí tica. 

Fotos : H. ROMANI 

Además, DEBATE ha 

buscado estable cer un contacto 

permanente con el suscriptor a 

travé s de encuestas en las que 

se sol icita su opini ón sobre los 

tema s que se debe n incorpo rar 

en el con tenido . así como 

med iante la elaboración del 

Perfil del Lecto r. Asimism o, 

DEBATE cuenta con un 

ombuds man , José María de 

Romaña, quien está atento a las 

observac iones de los lecto res 

como representante de ellos 

ante la publi cación , con plena 

auton omía del equip o 

periodístico. 
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DEBATE invita a sus 

suscript o res a escribirnos y a 

hacernos llegar sus inquietude s, 

sugerencias y a11ículos a nuestra 

dirección postal : Juan de la 

Fuente 625, San Antonio -

Lima 18, o a través de nuestro 

correo elect rónico: 

deb@apoyo7 .com.pe • 

INFORMES 
Teléfonos 444-555 

y 242-5656 . 
Departamento de Marketing 
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e uando yo tenía 12 años, 

al ver cómo perseguía a 

mi madre para que me 

- conta ra cuentos, una 

pro fesora que estaba de visita 

en mi casa me preguntó si sabía 

leer. Asombrado, le expl iqué 

que no: nunca había pod ido 

asistir a la escuela de mi pueblo 

debido a que sufrí una enfer

medad que, desde los ocho 

años, me impid ió caminar. "Si 

supieras leer, tú mismo pocl1ías 

conta1t e todos los cuentos que 

quisieras", me dijo la señora y 

me dejó con la inquietud . 

Tiempo después me llevó un 

libro de lectura y, poco a poco, 

empecé a juntar las letras, las 

sílabas y me di cuenta en qué 

consistía el método. Al princi

pio me pareció difícil , después 

fui entendiendo y me gustó. 

Aprender a leer fue como una 

ventana: al abrir el libro me 

transportaba a otros lugares, 

recién cuando lo cerraba me 

ciaba cuenta de que seguía en 

Cavana, mi pueblo. Me gustan 

sobre tocio los relatos, las nove

las, y también la filosofía; mis 

autores favori tos son Kafka, 

Sartre, Maughman. Los libros los 

conseguía prestados o compra

dos de segunda mano. 

También empecé a buscar 

libros de gramática, de ortogra

fía. Esta fue otra aventura. A 

veces no entendía algo , me 

desanimaba y lo dejaba. Pero 

después volvía, buscaba en 

otros textos. Así aprendí por mi 

cuenta, fuera del colegio, por

que tocio lo que tenía que ver 

con el lenguaje me encantaba. 

A los 21 años sol icité al 

centro educat ivo de Cavana 

que me hiciera una evalua

ción. Me ubicaron oficialmen

te en sexto de p rimari a. A par

tir de entonces empecé a estu

diar a distancia. Con ese siste

ma, actualmente esto y cursan

do cuarto de secundaria. No 

pude hacerlo más rápid o por

que no contaba con el dinero 

para pagar los cursos. 

A esa misma edad empecé 

a escribi r poesía. Y también 

artículos de opinión. En ese 

tiempo se conmemoraban los 

500 años ele la llegada ele los 

españo les. Pensé: ¿po r qué no 
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POESÍA 

Los 
-suenos 

de Serapio 

Cazana 
hablar de esto desde mi propia 

perspectiva? Hice un artículo 

y, sin tener mucha esperanza 

de que lo publ icaran, lo envié 

a la revista Ce11te. Cuando con

seguí un ejemplar y vi mi tra

bajo impreso, me sentí muy 

animado a seguir escribi endo . 

Yo tenía una radio vieja en 

la que escuchaba las emisio

nes en español de Radio e

therlancls, de Ho landa. Como 

tenían programas l iterar ios, 

envié mis trabajos. Un día reci

bí un telegrama en el que me 

ciaban la fecha en que iban a 

transmitirlos. Leyeron tres poe

mas míos y yo pud e grabarlos. 

A raíz de esta emisión, un pro

fesor de literatura española que 

vive en Holanda me escribi ó 

pid iéndome mis poemarios. Le 

respondí que nunca había pu

bli cado , que tocio lo que tenía 

eran manuscritos. Me ofreció 

publicarlos en Holanda. 

El año pasado vine a Lima 

para continuar con mi trata

miento méd ico y desde enton

ces estoy viv iendo en el Hogar 

de Cristo, que es un centro en 

el cual el Arzobispado ele Lima 

aloja gratuitamente a discapa

citados físicos. Felizmente ~,quí 

en la bib lioteca hay suficientes 

libro s y hasta me falta tiempo 

para leerlos. 

Q ui sie ra qued arm e en 

Lima, postular a la uni versi

dad para estudi ar comuni ca

cio nes, periodismo o li ngüísti

ca, alguna carrera que tenga 

que ver con letras. Eso tal vez 

será imposible, no sé si lo lo

gre o no, pero es lo que de

searía. Aquí en la ciudad ten-

Foto: H. ROMAN 

Desde hace un año, Serapio Cazana, nacido en 

Anca sh en 1969, radica en Lima. Autodidac ta, 

aprendió a leerporsu propia cuenta a los 12 años, 

ha publicad o un libro de poesía, [nsomnio, tiene 
una fu erza de voluntad que le ha permitido ven

cer grandes escollos y, para movilizarse física

menle, necesita que alguien empuje su silla de 

ruedas. En esta entrevista , Serapio Cazana cuen

ta sus luchas, sus sueños y afan es. 

go más posibil idades de leer, 

aunq ue sea prestado; en 

Ancash es más difícil estar in

formado. A veces uno se de

sespera un poco, se deprim e, 

pero hay que seguir. 

Otra de mis metas es traba

jar, autosostenerme. Como no 

puedo hacer un trabajo físico, 

pienso más en labores de re

dacción o de corrección de es

tilo que, mediante el correo 

electrónico, podría realizar sin 

necesidad de moviliza1111e. Pero 

todavía me faltan contactos en 

Lima. Si para cualquier persona 

es d ifícil , para mí lo es más. 

No encuentro mu-

cha relación entre mi fll abrir vi libro me 
cnfcrmeclacl y mis 

afic iones li terarias. 

Con seguridad la in

validez me ha limita

do; de no haber siclo 

por ella, hubiera te

nido más opo1tuni

clacles de estudio, de 

formación. Pero mi 

transportaba a otros 
lagares. rechtn 
caando lo cerraba me 
daba cavnta de qae 
segaía en Cavana. 
mi paeblo. 

predisposición hacia el lengua

je estaba desde antes. no apa

reció con la d iscapacitación; mis 

poemas no reflejan mi condi

ción física, me interesa más bien 

trabajar otras temáticas. • 
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El papel que cumple un crítico prof esional es, p or decir lo menos, 

señalan que "es f ácil criticar, lo difícil es hacer". Y no faltan quienes 

Pocas veces el crítico hahla de sí mismo, pues su quehacer lo obliga a p reocuparse del trabajo de los otros. DéJ3A 7E 

LUIS LAMA 
Crítico de arte 

En el mercado de las artes visuales, 
la opinión del crítico interesa poco o 
nada. En el caso del Perú , por ejem
plo, la evalu ación positi va o negativa 
que hace un críti co de ninguna ma
nera determina que el arti sta venda 
más o menos. 

De hecho, los artistas que han re
cibid o mejores críti cas son los menos 
favorecidos; y es que la coincidencia 
entre el éxito de críti ca y el éxito de 
venta es poco frecuente. Está demos
trado que los arti stas que más ven
den son los más compla cientes y por 
lo tanto, los que menos gustan a los 
críti cos. La razón, a mi juicio , es que 
la mayoría de compradores elige los 
cuadros porqu e son bonitos o por
que van con sus casas o porque sim
plemente les gustan. Yo diría que 
hay una minoría muy enterada, muy 
formada , que puede leer la crítica y 
decidirse a comprar , pero esta mino
ría no es signifi cati va en términ os de 
cantidad de ventas. 

o: H. AOMANI 

Luis Lama 

66 

La crítica de arte, a mi entender, 
sirve en prim er lugar, para dar presti
gio al artista; en segundo lugar, ali
menta su ego; y en tercero, para la 
cotización del plástico en el funrro. 
Pero en el corto plazo, insisto, no tiene 
mayor influ encia. Y esto que digo es 
una realidad que ocurre en el Perú y 
en todas partes. Gertrude Stein dijo 
que cuando surge un arte realmente 
poderoso, al públ ico le parece "feo". 
Este arte es el que los críticos solemos 
favorecer porque tendemos a regis
tramos en la erótica de lo nuevo. Y 
ocurre que eso nuevo deja perplejos a 
los consumidores de arte, que suelen 
elegir las piezas más adecuadas para 
decorar la casa. Al fin y al cabo, en el 
mundo contemporán eo, una obra de 
a1te acompaña la vida como un objeto 
decorativo más. Ese tipo de poder que 
se le atribuye al crítico es un poder 
totalmente mitifi cado. 

Yo, como crítico, lo que quisiera es 
tener el poder de expresar de una 
manera totalmente honesta mi valora
ción de una obra, sin ofender ni herir 
a los demás; sin el temor de que el 
artista pueda reaccionar en un senti
do que no es el que esperaba. Pero 
entiendo la susceptibi lidad del artista; 
y por supuesto que la comparto. 

Personalmente creo que la crítica 
puede ser parasitaria. Ahora que es
toy trabajando como prom otor cultu 
ral, pienso que estoy creando y apor
tando porque me relaciono con el 
artista y conozco de cerca el proceso 
creativo. Por eso considero que mi 
actividad como promotor se está ha
ciendo cada vez más incompat ible 
con la del crítico. Antes iba a las 
exposiciones y hacía mi análisis de 
lo que estaba expuesto, sin tener nin
gún contacto con nadie. Pero aun
que ahora me interese más la labor 
de pro motor que la del crítico, yo no 
creo haber sido un crítico muy duro, 
o áspero, como dicen. Cuando vine 
al Perú a comienzos de los ochenta , 
no había crítica de arte; había, sí, 
muchos mitos. Los que comenzamos 

a hacer críti ca en esos años, después 
de la dictadu ra mili tar, reaccionamos 
ante una situación muy particular en 
una época determin ada; qui zá por 
eso, yo y otros que asumimo s la crí
tica, fuim os acusados de ser agresi
vos, duros, etcétera. • 

ISAAC LEÓN FRÍAS 
Crítico de cine 

Hace mucho que no creo en la utili
dad social de la crítica ele arte y de 
eso no se exclu ye la que tiene al cine 
como objeto. Soy algo escéptico en lo 
que se refiere a la infl uencia que mis 
comentarios periodísticos -más que 
c1i ticas, en realidad- puedan ejercer. 
Pero soy terco y obstinado y seguiré 
haciéndolos mientras pueda y no sólo 
para satisfacer un deseo de expresión 
de mis pun tos ele vista sino porque, y 
aunqu e en una pequeña porción, me 
parece indispensable mantener espa
cios independientes de acercamiento 
crítico al cine, ajenos al marketing y a 
la publicidad. Aunqu e esta última uti
liza cuando le conviene lo que uno 
escribe a favor de ciertas películas, al 
fin y al cabo uno está contribu yendo, 
digamos, a una buena causa, la de 
ciertas películas de público más bien 
minoritario. Pero creo que el crítico 
debe defender la mayor autonomía 
posible, diferenciándose de aquellos 
que contribuyen directamente a la 
prom oción de las películas. 

Que se me perdone el tremendis
mo, pero opino que la labo r del 
crítico en estos tiempos de globali
zació n es, más que nun ca, la de una 
resistencia cul tural frente a la uni
form idad y al automatismo ruti na
rio. Quizás haya en esa resistencia 
un lado quijotesco y uno se esté 
enfrentando a molinos de viento. 
Enhora buena. El ideal quij o tesco, 
ciertamente atemperado, puede ser 
mu y saludab le cuando casi tod o 
parece apun tar a la negación del 
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ingrato. Hay quienes dicen de ellos que son creadores frustrados; otros 

los aman cuando reciben sus elogios y los odian cuando son criticados. 

r1is Lama. José Miguel Ouiedo, Efraín Trelles e Isaac León que esta vez hablen de lo que piensan acerca de su trabajo. 
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José Miguel Oviedo 

esfuerzo intelectual y a la reducción 

del pensamiento a su dimensión más 

insrrume ntal y plana. Dicho tocio 

eso, no me parece una tarea infru c

ruo sa -aunque su utilidad pueda 

ser mu y limitad a- la que vengo 

haciendo, y la que hacen muchos 

colegas, en los predios del comen

tario fílmico. • 

JOSÉ MIGUEL OVIEDO 
Crít ico literario 

En genera l, di1ía que nadie le hace 

caso al crítico. Y en el Perú, menos. Si 

en este país no se respetan los semá

foros, ¿por qué esperar que alguien 

respete la opinión de otro , especial

mente si no es elogiosa? He compro

bado muchas veces que sólo después 

de haber pasado mucho tiempo. el 

escri tor al que uno ha hecho reparos 

acepta la verdad pero sólo cuando 

ésta ya no interesa. Eso explica la 

escasa frecuenc ia con la que se pro

ducen aquí verdaderas polémicas: hay 

alLercados y riñas periodí sticas más 

que intercambio de ideas porque tocio 
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se personal iza o se riñe con banderías 

ideológicas de grupo. 

Pero , por otro lado, la aceptación 

de la críti ca no es un criterio para 

ejercerla o dejar de ejercerla. Es un 

debe r de tocio aquel que está inter e

sado en la labor intel ectual , creado 

ra o artística. El crítico no escribe 

para que le cien la razón ni para 

ganarse simpatía s; lo hace porque 

quiere comunicar o esclarecer algo 

valioso que cree haber encon trado 

en la obra de otro o en un asunto 

cuyo estud io tiene alguna trascen

dencia para él y sus contemporá

neos. La críti ca "" un modo ele razo

nar nuestra p erpl ejidad y cuestionar 

verdades establecidas. No es una 

solicitu d ele asentimi ento. • 

EFRAÍN TRELLES 
Crít ico de fútbol 

A través del banillo festivo y en plena 

dicha ele las fiestas por los 75 años de 

la Federación Peruana de Fútbol, Ja

vier Quintana , secretario general, me 

llama con señas y, emocionado, dice: 

"Efraín , funcionó la prédi ca, puedes 

estar contento". Lo inten-ogo con la 

mirada y se explica: "Eso de la exce

lencia física y la disciplina táctica. Por 

fin el jugador peruano es profesio

nal". Era viernes por la noche y el 

doctor Quintan a contaba, feli z, la 

notab le disposición ele o lberto 

Solano: "En Venezuela me decía 'Doc

tor, yo de acá me voy directo a Bue

nos Aires, usted tiene que ayudarm e 

el viernes con el pase internacional 

porque yo tengo que jugar el domin

go' . Antes tú no veías esa actitud pro

fesional en un jugador peruano. Por 

eso te digo que la prédica ha funcio

nado , felicitaciones". 

Amables expresiones. Como para 

creérselas y pensar que efectivam en

te los jugadores le hacen caso a uno. 

Pero no es tanto así, fel izmente. Para 

tranquilidad prop ia y ajena debo ele-

cir que los jugadores, a quien le 

hacen caso, es a la realid ad. Es ella 

la que nos corrig e a todos . H ay 

quien se ubica y quien no se ubica. 

Pero es la realid ad. Es ella la que 

nos desengaña o nos permit e con

solidar. Es muy reconforta nte tener 

eso presente, pues mucha s veces 

uno mismo puede equivo carse al 

fijar opini ón en el mundillo futbolí s

tico. Pero uno es capaz de escribi r 

sus columnas a ritmo de balón de 

juego, allí está la realidad omni pre

sente separando la verdad de la 

fint a, el espejismo de lo tangible. 

La realidad. ¿Será por eso que 

soy historiador y rind o m is crónica s 

en aliento de amor primer o? No lo 

había pensado hasta este moment o. 

Si es así, enhorab uena . Cuando em

pecé con mi colu mna "El rincón de 

ánimas", siete años atrás, el país se 

debatía en la incertidumbre y toda

vía le aguardaba su peor noche. 

Hoy , que quiere amanecer, de lo 

ún ico que uno podría ufanarse es 

de haber alcanz ado a intuir , alguna 

vez, que la realidad podía tomar un 

curso alternativo. Y bienvenido. • 

Foto: H. AOMANI 

Efraín Tre/les 
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e u E N T o 

Un besito 
PEDRO PÉREZ DEL SOLAR 

Pedro Pérez del Solar (Lima, 1966) estudió Lingüística 

y Literatura en la Pontificia Universidad Católica. Di

bujante y autor inédito hasta hoy, está haciendo su 

tesis de doctorado en la Universidad de Princeton 

(Estados Unidos) y acaba de termina r, bajo la forma 

de un manual escolar, una versión pa

ródica de las vidas de los mártires de la 

guerra de la Independencia del Perú. El 

relato que publica DEBATE forma parte 

de un libro de cuentos en preparación. 

I 

No está loca , ni siquie ra puedo 

decir que te nga una extraña for

ma de ver el mundo; sin embar 

go esta tarde me ha pedido que 

la lle ve conmig o, que la ame 

hasta e l fin d e los tie mpos; y, 

bueno, no sé qu é pe nsa r. Ayer, 

cuando nos co nocimos, supu se 

por un instant e que nuestra mu

tua impres ión más se había acer

cado al asco que a cualquier otra 

cosa; pero ya lo ve n: me ha ju

rado amo r, "te seguir é a las es

tre llas" ha d ic ho co n una curs i 

conv icción que resultaba hasta 

sospechosa . "Lo siento" , le dije, 

"nun ca me han gustad o las mu

jeres que usan pest añas postizas". 

En rea lidad no sólo me disgus

taban sus pestaña s postizas. Te

nía tatuaj es e n los brazo s ("se 

pued e n limpiar con agu a oxige

nada", aseguraba ella) : un par ele 

corazo nes , un smile y a lgo que 

que ría ser un pe rrito: "es un re

cue rdo ele Trixi , mi pe kinés"; lle

vaba e l pelo corto y teñido de un 

guinda oscuro , sobre él un e nor

me lazo rosad o; "tampoc o me 

gusta tu lazo" , agregué. "¿Y mis 

pesta ña s, salp icadas de negros 

g rum os ele ríme l, "¿son verd es?" 

ave nturé, pe ro no lo e ran ; ver

de e ra la pasta de colo r con la 

que se había barniza do los pár

pado s. "Son de l colo r que tú 

qu ie ras". A mí me ciaba lo mis

mo; se lo elije y pareció no im

po rtarle pu es g imió "qué feliz 

soy" y me abrazó con fue rza. En

tonces sentí un par ele tetas e nor

mes incrustándose en mis cos ti

llas, y por pri me ra vez deseé lle

varla conmigo. Le hab lé lenta y 

claram e nte : "Sólo hoy", y creí o ír 

un "s iempr e" e mpaí'ianclo e l cue

llo ele mi camisa. 

Al llegar a la pue rta de mi 

casa, e lla estab a cas i a punt o de 

o rinarse de la felicidad : "¿no me 

haces pasar e n tus brazos?", dijo, 

"no", cont esté : "sufro de la co

lumn a". Cruzamos la pue rta, e lla 

apretuj aba mi bra zo con fue rza: 

Ilustraciones ojos?, ¿te gusta n mis ojos?", traté 

del autor. ele adiv ina rlos bajo las fa lsas 

"Qu é lindo, a mo r" y se o rinó 

de fe lic idad. La golpeé po r pri

me ra vez, mue rto ele a sco, y 

me abra zó rad iant e "¡cuá nto te 

amo !" res trega ndo su p equin és 

cont ra mi barb illa : odio a los 

p eq uineses, sus laciros en e l 

pelo, su manía de dejar tirados 

los ojos po r cua lqui er lado. Fui 

al baí'io ; regresé con pa pe l hi-
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g1e nico pa ra limpi a r el charco. 

No puse música, evité invitarle 

algo de tomar ; no quería ni ima

ginármela borracha . Sin mayo res 

preámbul os e nte rré la ca ra entre 

sus pechos, ocultos aún , luego le 

abr í la blu sa. Ella me de jaba ha

cer, lo ojos e n blan co. Ento nces, 

pude ver tras el sos tén cre ma los 

ret azos ele te la q ue s imu laba n 

tentadoras mamas; e ra tard e para 

vo lverm e at rás o inte nta r una 

nueva golpiza . Deshice su falda 

y de rramé mi ros tro e ntre sus 

pie rnas, e lla rechin ó los dientes; 

empecé a mastica r. 

Me resigné a un sexo extravia

do y e mpala goso co mo la saca

rina, a o ír bu fidos de gozo mien

tras me deses pe rab a po r pode r 

continuar e mpaland o ese cuerpo 

hecho ele trozo s de camisa y blue 

Jean fajados a un cuerpo meno r, 

e njuto e incolo ro. 

Se leva ntó a las se is de la ma

ña na; e nvue lta e n una frazada 

llena de parches corrió al ba ño 

y se encerró. Después de abrir 

tocios los ca ños a su máxima 

pote nc ia, e mpezó a ca ntar a g ri

tos: "seré la gata bajo la lluvia ... "; 

nun ca habrí a ad ivinado q ue esa 

e ra la única canción q ue e lla sa

bía . Al principio sólo gru ñí, se-
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pultado bajo una almohada, pero 

al cabo de cua re nta y cinco mi

nutos de oír la misma canc ión , 

sopo na r el escánda lo de los ca

ños y el temblor de sus ba iles, 

e mpecé a a po rrear la puerta , 

prim ero con e l puño, luego a 

patad as. Nada , e lla seg uía can

tando. Un se ntimi e nto ele respe

to ha cia mis p ro pi e dades me 

impidi ó romp e r la puerta. 

Media hora des pués, al ver 

cómo empezaba a huir el agua 

bajo la puerta , me decidí a ce

rrar la llave gene ral y e nterr arla 

e n una rum a de libros . "El agua 

es mía". No tardó en sa lir del 

bañ o , morada ele frío y cubi erta 

de jabón seco . Un sentimiento de 

respeto hacia mis propiedades 

me impidió romperle la cara. 

11 

Algunos m eses después ... 
Ella se pintó de ve rde e l pe lo y 

me di jo "¿verda d que me veo 

hermosa?" le elije "no" y e lla des

a rmó la casa buscando algo con 

qué brindar por su bel leza. Pri

mero desarmó la coc ina : los ca

ños secos, las jarras vacías, ni 

una botella de leche, ni una gota 

de jugo; luego deshizo los baños, 

rompi ó las mayólicas para hur

gar en las tuberías , buscó algo 

más que su lfa y espa radrap os en 

el bot iquín , algo más que sarro 

y polvo e n e l tanque del water. 

Finalmente destrozó la sa la y el 

dormitorio , levantó las lose tas del 

pario e intentó exp rimir un vie

jo cact us y saca rle aunque sea 

espuma. Yo la dejaba hacer , sa

bía que pro nto se corta ría algu

na vena pa ra traer las copas lle

nas y decir "salud por nuestra fe

licidad ", y así fue; bebimos has

ta que ella se desvaneció senta

da sobre un s illón que acababa 

de des trip ar. Ento nces la tomé 

e ntre mis brazos y la llevé hasta 

la puerta que daba a la calle. La 

coloq ué recosta d a e n perfecto 

equil ibrio sobre e l tarro de ba

sura. Eran las tres de la tarde , 

pronto vendría n a recoge rlo. 

Media hora después llegaron 

los basureros y la cargaro n con

sigo; a camb io de e lla me han 

dejado o tro cubo de basura lle

no; me siento com pe nsado . Lo 

celebro inmortalizando esta fecha 
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en mi diario y ab riend o la llave 

gene ra l del agua; hoy inunda ré 

la sala. 

Ahora que es de noche me 

abu rro sin ella; no he tenido áni

mos para inundar la sala, e n cam

bio, he intentado entrete ne rme 

con la basura que me han deja

do como retribu ción: construí to

rres de latas, una gran ja de coli

llas y palitos de helado , hice una 

estricta clas ificación de los pape

les segú n sus usos. Sin embarg o, 

no conseguí diversión; sólo logré 

verme imitand o sus insensatos 

juegos, sus horas desco nchand o 

la pintura de las paredes ("mira, 

esto es una vaquita"), su afición 

por la tierra ele las macetas, los 

inme nsos pasos que la llevaban 

cont inuam e nte del dormitorio a la 

coc ina, ele la coc ina al dormit o

rio. Al rato, ganad o por un impul 

so incorreg ible , depos ité desper

dicio po r desperd icio e n el tacho, 

apisoné con mis piernas e l mon

tón de basura hasta comprimirla 

al máximo y me introduje en su 

hogar. Fo rcé a ese bu lto a reto

za r conmigo, a balar de placer a 

cada golpe, a re produ cir uno a 

uno los brin cos y espasmos con 

que ella se me entregaba . 

ID 

Hoy se rían tre s días desde que 

e lla se cortó las venas y los ba

sureros me la han devuelto a 

cambio del mismo tarro de basu

ra; apestaba un poco más pe ro 

parecía más conte nta, lo noté e n 

su sonrisa enorm e y verdosa. En 

su estadía con los basureros se 

había afe itad o el pe lo y al llega r 

a casa me an unció que no 

me iba a perdonar e l 

hab erla dejado en la ca lle 

s in antes avisá rselo, pese a 

lo que, pocos minutos des

pués, se sentó sobre mis 

pie rna s y me dijo "dam e 

un bes ito"; yo le contesté 

lo de sie mpre "vete a la 

mie rda" y me d io el besi

to; la aho rqu é con todas 

mis fuerzas y ella babeó de 

felicidad hasta morir. 

IV 

Hoy vo lvió a despertarse 

de buen h umor y desde 

las cua tro de la mañana cantó a 

g rito s su ho rrible canc ió n, no 

me quedó otra que e nce rrarla 

en e l baño hasta las doc e. Poco 

después ele la ho ra de l lonche 

(vay a la nche, una galleta de 

soda ) , ante las ruin as ele un es

pej o de tocador, 

e lla se empolvó ta No tardó en sallr 
cara para verse más 

be lla; fue una esce 

na co nm ovedo ra . 

Tres ho ras después 

ella sa lió por la 

puerta de la casa 

p ara desaparecer 

en un ho rizon te de 

vendedores de fru

ta y automóviles 

des ta rtalados . 

del baño. 

morada de frío y 

cubierta de 

jabón seco. <Jn 

sentimiento de 

respeto hada 

V 

mis propiedades 

me Impidió 

romperle la cara. 

He dejado e n casa tod o tal 

como esta ba cua ndo ell a reb o

tab a a cac hetada s por sus rinco

nes; manojos de pelos, espuma 

de almohadón, po lvo ele ho r

near. Me he mudado a un cuar

to e nan o de un ba rrio mejor vis

to, un trabajo nuevo me mantie

ne ocupado tocio el día po r un 

sue ldo regu la r, trago tostadas 

para criar barriga. 

Si qui eren sabe r de e lla ni me 

pregunte n; no la he vue lto a ve r. 

Sé que puede apa recer e n cual

quier momento e nvue lta e n pa

pel de regalo ("¿te gusta mi ves

tido?"), puede sa ltar de algú n 

hueco de la pista y caer sob re 

m is hombros al dejar la o ficina 

noctu rno y maltrecho. Sé que me 

ha llará y que todav ía me ama ; 

eso me da miedo. • 
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CULTO VIRREINAL 

1 

ÁNGELES APÓCRIFOS EN 

LA AMÉRICA VIRREINAL 
Ramón Mujica Pinilla 
Fondo de Cultura Econó
mica. Lima-México, 1996. 
376 págs. 
Segunda edición. 

por TEODORO 
HAMPE MARTÍNEZ 

El culto a los ángeles en e l 
mundo hispa no tuvo un trasfondo políti 
co y sirvió para fundamentar, entre otras 

cosas , la conqui sta espi ritual del Nuevo 

Mundo. Tal como lo plantea correcta

mente este libro de Ramón Mujica Pinilla, 

la cuestión iconogr áfica de los ánge les 
re basa e l te rreno propio de la historia 

del arte para incidir en materia s conexas 

como la exegética y la patr ística, la filo

sofía neoplatónica, la magia renacenti sta, 

la teología de la Contrarrefo nna y aun la 
etnología contemp oránea. Una de las 

pregunta s centra les del trab ajo de inves

tigación de Mujica consiste en exp lica r 

los nombres de ángeles apócr ifos que 

aparece n en la pintura virreinal peruana, 
espe cialmente de los s iglos XVII y XVIII. 

A través de la documenta ción aquí reu

nida y examinada se comprneba , en el 
fondo, que ese culto a los ánge les prove

nía de corriente s mesiánicas judías de 
origen precristiano. 

Durante los s iglos del Virreinato se 

pra cticaba un culto individu alizado a 
los ánge les que eran evoc ados por sus 

nombre s propi os e identificados con 

emblemas y símbo los específicos. La in
vocación de los nombres a ngé licos for

maba part e de una compl eja teoría as

troló gica que funcionaba a la manera 
de una psicología prácti ca ; era un ámbi 

to intermedi o e ntre el orden psíqu ico y 

el div ino. De hecho, la Igles ia católica 
tride ntina desarr o lló una angelol ogía 

particul ar, o rtodox a, pero abso rbien do 
y reinte rpreta ndo los aspectos místicos 
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de sistema s de creencias paral e los, de 

muy antigu o origen. 

Mujica observa que aún no se ha con
siderad o suficientemente la influencia 

que ejerció la obra del beato Amadeo de 

Portugal , franciscano de la segunda mi
tad del siglo XV, quien en el Apocalipsis 

nova (texto difundido a partir ele 1502) 

expresa las revelacione s divinas que al
canzó a través de su contacto con el 

arcángel San Gabriel. En el amplio mar

co del virreinat o peruano, las revelacio

nes del beatu Amadeo fueron divu lgadas 

mediante la tarea evangelizadora del je
suita Antonio Ruiz de Montoya, quien 

extendió el culto a los siete ángeles en 
su catequesi s de las reducciones del Pa

raguay. De manera comp le me ntaria, más 
inte lectllal, también ayudaron a la difu

sión del programa esca tológico amadeis

ta el franciscano chile no Alfonso Bricei'lo, 
aut or de Controversias sobre el primero 

de las Sentencias (1638), y el P. Pedro 

Alva y Astorga , custodio de la provincia 

franciscana de los Doce Apósto les, cam

peón del pensamiento mariológico en 
las Indias y autor de la Bibliotbeca 

Virgina/is Mariae (1648). 

Posteriormente , será fundamenta l la 
contribución teológica del jesuita mur

ciano Andrés Serrano , quien escr ibió un 

libro en dos ve rsiones sobre el culto a 
los ánge les. Se trata de Feliz memoria de 

los siete príncipes de los asistentes al tro
no de Dios (1699) y de la más amp lia 

edición llamada Los siete príncipes de los 

ángeles, validos del rey del Cielo (1707). 

Aquí se consag raba la identidad de estas 

figuras de culto, con sus respectivas atri
buciones divinas: Migue l, Gabriel , Rafael. 

Ramón 

Mujica 

Pinilla 

Uriel, Sealtiel, Jehudiel y Barachiel. La 
obra del P. Serrano pretendía mostrar la 

interde pendencia entre religión, política 

y moral en el mund o hispánico, asignan
do a los monarcas de la casa de Habsbur

go el carácte r de portavoces de los ánge

les y, por lo tanto, mensajeros de Dios. 

El libro de Andrés Serrano ofrece una 

síntesis completa ele los valores teológi
cos y políticos que tem1inaron incorpo

rándose al cu ico angé lico amadeisca y 

pone de manifiesto la vinculación entre 

la Contrarreforma, los ángeles de la Con

quista y las misiones jesuitas en el Nuevo 
Mundo. Cuatro aspectos principa les de 

aquella obra son analizados en detalle 
por Mujica, en igual número de capítu los 

de su estudio: (1) e l asunto ele las fuen

tes apócrifas y la o ficialización de los 
nombres angélicos; (2) la angelología 

política ele la Contrarreforma; (3) la as

trología mística y el pape l de los jesuitas 
en el culto angé lico ; y (4) e l "amor 

seráfico del hombre de luz", o sea , las 
virtudes de iluminación y hermosura que 

se adquieren por medi o de la conte m
plación divina. 

¿Dónde queda, a todo esto, el curioso 

probl ema de los ángeles arcabuceros? 

Como es sabido, en diversos lugares del 

área andina se pintaron se ries de ángeles 
gue rreros, portadores de arcab uces , lan

zas, espa cias, trompetas, tambores y ban

deras , e n lo que consti tu ye una 
iconografía peculiar ele esta región. Debe 

considerar se, empero , que ya desde el 
Antiguo Testamento e ra común emplear 

un cono militar para describir a las hues

tes angélicas de Yahvé como "escuadro
nes" dispuestos a cia r batalla. En parte , la 

prese ncia del ánge l arcabucero fue la 
resp uesta estata l y ca tequizadora frente 

al apu lllapa ele las com uni da des 
andinas ; vale decir , e l arcab uz de los 

mensajeros de Dios re taba a las fuerzas 

del relámpago y el true no. Para los mi

sioneros cató licos, tales personajes ata

viados en son de gue rra prefig uraban la 

llegada de l reino milenario ele Cristo 
me ncionado en e l Apoca lipsis. 

Los ánge les eran tenidos como guar

dianes o custod ios de la monarquí a his
pánica: por esto vestían al modo ele sol

dados de la guard ia real o, en su caso , 
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virrei nal. Además, según l a postu lación 
del P. Serrano, las imáge nes plásticas de 
los ánge les servía n no sólo para mover 
la voluntad hacia D ios, sino también para 
inspirar un temor div ino . Los nombres 
angélicos conocidos en el uevo Mundo 
provenían de antiguas fuente s hebreas 
ut ili zadas por los padres de la Iglesia, así 
como de tradicio nes etíopes, islámicas y 
herméticas. En defin itiva , apunta Mujica, 
"la ange lología v irreinal fue, por si mis
ma, un renac imiento del pensamiento 
hebreo más arca ico" (p . 310). 

Aún queda por profu ndizar la investi
gación sobre el tema ele la adaptación de 
la angelo logía europea a la cosmología 
andi na tradiciona l. Por de pronto Tom 
Zu idema ha adve rtido que en Ayacucho 
los indígenas asimil an a los wamanis 

(espíritus de la montaña ) con "demo
nios" o ángeles caídos del Cielo y les 
atribuye n el poder de domina r la natura
leza ci rcundante. Ya en el siglo XVII la 
relació n ent re wamanis , huacas y de
monios fue directamente establecida por 
los doctrineros y ext irpadore::s de idola
tr í as; por ejemp lo, Fernando de 
Avendaño expresaba que los ángeles 
caídos habían siclo los fun dadores de la 
(para él equivocada) religión incaica. 

Todo vino a cambiar bajo el influjo de 
la Ilustració n; sin emba rgo, los reyes 
borbones , actuando en nombre de la 
ciencia, el p rogreso y la razón, declara
ron su enem istad al escolastic ismo y, por 
ende, a todas las corrientes místicas que 
se venían arrastrando desde la Antigüe
dad , inclus ive el culto a los ángeles. Al 
expulsar Carlos III a los jesuitas ele sus 
dom inios y promov er el despotismo ilus
trado en la América española , se supri
mieron los modelos políticos de la vieja 
dinastía, y con ello tocio discurso angéli
co. Es evidente que el nuevo racionalis
mo y empi rismo ele origen francés eran 
"d i fíci lmente accesibles a las realidades 
ontol ógicas del espíritu" (p.303) . 

La investigaci ón de Ramón Mujica 
Pini lla representa un prov echoso diálo-

go interdisci p linar io, en el cual la histo
ria , la antropo logía. la teología y la 
iconografía se clan la mano para rescatar 
el universo cultural del Virreinato en toda 
su fecunda comp lejidad (según lo ad
vierte en el prólogo Mercedes López 
Baralt). Siendo ésta una pieza de maciza 
erud ición y punti llosa recolección de 
datos, saltan lamentab lemente a la vista 
ciertos errores en nombre s de persona
jes tanto latinos como itálicos , y la bi
bl iografía -que parece no haber sido con
fecc ionada por el propio autor- se en
cuentra mal ordenada y p lagada de equi
vocaciones. Son unos detalles menores, 
aptos de correcció n, que para nada des
merecen las cualidades esenciales de esta 
obra innovadora, señera, cargada de pre
guntas certeras y pistas luminosas. • 

EDICIÓN CONFIABLE 
POESÍA COMPLETA 

CÉSAR VALLEJO 
Edición, cronología , pró
logo y notas de Ricardo 
Silva Santisteban. 
Pontificia Universidad Ca
tólica del Perú, Lima, 1997. 
Cuatro tomos. 

por CECILIA 
ESPARZA 

En conmemoració n de los 
ochenta años ele su fundación, e l 
Rectorad o de la Pontifi cia Universidad 
Cató lica nos o frece una nueva edición 
de la obra poética de César Vallejo edi
tada por Ricardo Si lva Santi steba n . 

"Para el Perú, César Vallejo se ha con
verti do en su poeta, el más represe nta
tivo y difundido" (p.10) nos anunc ia la 
presentación de los cuat ro tomos. En 
efecto , Vallejo es sin duda una figura 
emblemática, el autor que hemos con
vertido en poeta nacio nal. Sin emba r
go, las vicisitudes editor iales de su obra 
son materia que hasta ahora permane
cía en el ámbito de discusión de los 
entendidos. 

Como sabemos, Valle jo publicó en 
vida únicamente sus dos pr imeros 
poemarios: Los heraldos negros (1918) 
y Tri/ce (1922). Después de instalarse 
en Europa, al mismo tiempo que se 
dedicaba a actividades periodís ticas y 
política s, continuó desarro llando su 
obra poética, que dejó inédita al sor
p renderlo la muerte en 1938, salvo pu
b licacio nes esporád icas en periódicos 
y revistas. Los manuscri tos de la obra 
poét ica posterior a 1922 queda ron en 
m anos de su vi uda , Geo rgette de 
Vallejo, quien los conserva celosame n
te y los publicó siguiendo un criterio 
cuestionado por la crí tica especializa
da, dadas las libertades que se tomó 
en el ordenamiento y edició n de los 
textos. En realidad, Vallejo no ordenó 
n i dividió su producció n poética euro
pea en libros independientes, con ex
cepc ión de los textos que constituye
ron posteriormente el poemario Espa

ña, aparta de mí este cáliz. En lo que 
respecta a los textos restantes, no hay 
una razón concluye nte para tomar una 
decisión en cuanto a la separación en 
libros y en cuanto al orde n de los poe
mas en los libros respectivos. Georgette 
de Vallejo es aparenteme nte la autora 
no sólo de la división en los poemarios 
Poemas en prosa y Poemas human os, 

sino también la creadora de los títulos 
y la que impuso el orde n en los textos. 

Esta situación motiv ó controvers ias 
y airadas discusiones ent re los editores 
de Vallejo , lo qu~ hace necesaria la in
tervención de los experto s en el exa-

LOS LIBROS MÁS VENDIDOS 
DEL BIMESTRE 

4. El falso dilema: América 
Latina en la economía global 
Óscar Ugarteche 

3. El viaje a la semilla 
Dasso Saldívar 
Alfaguara 

2. Siete novelas 
Álvaro Mutis 
Alfaguara 

El Virrey 

1 . Base Tokio 
El Comercio 

2. Entre el amor y la furia 
Maruja Martínez 
Sur 

3. Arqueología, antropología 
e historia en los Andes 
Homenaje a María Rostworowski 
Rafael Varón y Javier Flores 
Espinoza (editores) 
IEP 
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Nueva Sociedad / Fundación 
Friedrich Ebert 

5. Generación X 
Douglas Coupland 
Grupo Z 

Época 

1 . A trancas y barrancas 
Alfredo Bryce Echenique 
Peisa 

2. Mal de amores 
Ángeles Mastretta 
Alfaguara 

4 . El sastre de Panamá 
John le Garré 
Plaza Janés 

5. La herencia del heladero 
Lucio Colonna-Preti 
Sin casa editorial 

La Casa Verde 

1 . Mal de amores 
Ángeles Mastretta 
Alfaguara 

3. Donde el corazón 
te lleve 
Susana Tamaro 
Atlántida 

4. El álbum de la arena 
Alejandro Balaguer 
Peisa 

5. Cuentos completos 
Alfredo Bryce 
Echenique 
Alfaguara 
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men de pub licaciones y manuscritos 

para la reco nstrucción de un texto lo 

más cerca no posible a la volu ntad del 

autor, es decir lo que se denom ina una 

"edici ón crítica" . El aparato críti co de 

este estudio debe indicar los proced i

miento s adoptados en el manejo de las 

fu entes, debe cotejar las versiones exis

tentes del p ropio autor y las fuentes 

de las pub licacio nes. Debe, también , 

incluir un estudio de las vari antes de 

los textos con el fin de determinar cuá

les de ellas son efectivamen te varian

tes cons ignadas por el autor y cuáles 

son simples erratas ; debe estudiar las 

ediciones rev isadas por el propio au

tor y las anterio res ediciones crí ticas . 

El problema que plantea la obra de 

Vallejo no es simple: no existe n ma

nuscr itos para los dos prim eros l ibros 

de poenias , si bien contamo s con edi

cio nes real izadas en v icia del autor y 

revisadas por él mismo . En el caso ele 

la poes ía posterior a 1922 , contamos 

con los original es mecanogra fi ados, 

mas no con una publi cación autoriza 

da por el autor. 

La edició n de Ricardo Silva Santiste

ban p retende en prim er lugar simplifi

car el sistema de anotació n del aparato 

crítico de la edición más seria hasta el 

m omento , la de Américo Ferrar i ( César 

Vallejo. Obra poética . Edición crítica. 

Américo Ferrari , coord inador. París y 

Madrid , Colecc ión Archi vos de ALLCA 

bajo el ausp icio de Unesco , 1988), en 

cuanto a los procedimiento s de anota 

ción de la críti ca tex tual "genética" , es 

deci r la que pretende m ostrar el trabajo 

creativo del escr itor. La edición cumple 

con presentar explícitamente los crit e

rios textuales util izad os: los poema s de 

juventud y las primeras versiones de Los 

heraldos negros se toma n directamente 

César 

Vallejo 

de publicaci ones periódicas , la versió n 

del texto final se basa en la primera 

edició n del poemar io. En el caso de 

Tri/ce, se sigue también la primera edi

ción ya que se considera que Valle jo 

no interv ino directam ente en la segun 

da; y se añaden , además , la reproduc 

ción del único manu scrito ex istente de 

un poema de Tri/ce y las primera s ver

siones de algu nos poemas. 

En cuanto al problema de la obra 

poé tica poster ior a 1922, Silva Santi s

teban opta por denom inarla Poemas 
1923-1938 y no sep ara los textos en 

l ibros . El edito r aclara que no se trata 

de un título , sino de una man era de 

descri b i r este period o de la obra de 

Vallejo , la m ás cercana al estado en 

que se encontrar on los orig inal es me

ca n ografiad os al m ome nto de su 

muerte. En sus pal abras, " la manera 

m enos insati sfactor ia posi bl e" (p. 27, 

tomo I) de editar estos textos es con

servar el criterio crono lógico y sep a

rar los poemas sin fechar mediante el 

est ud io de las dis tinta s máquin as de 

escribi r que utili zó el p oeta, que pro

babl ement e correspondan a dete rmi

nados per iodos en la experiencia c rea-

tiva de Vallejo. Debemo s anota r que 

este crit eri o no necesa riam ente permi 

te establecer la fecha de composic ió n 

de los poemas, pues Va llejo pudo ha

ber transcr ito los textos al momento 

de m ecanografiarl os. Se separan los 

poemas en "va rio s núcleos c reati vos" 

(p. 10 , tomo 111): los poem as en prosa 

(d e composición má s antigua, de 

acuerd o con el ed itor), los p oemas en 

verso aparecidos en pu b licac iones pe

riód icas, los poemas sin fechar y los 

poema s fechados. Con respecto a Es

paiia , aparta de mí este cáliz, se o fre

ce el texto de la prim era ve rsión y la 

última versión corregida po r Vall e jo. 

Silva Santi steban prese nta la trans

cripción completa de las versiones fij a

da s en fo rm a meca nografiada p o r 

Vallejo de la poe sía posterio r a 1922 . 

Ademá s, para facilita r el estudio de las 

mismas, que podría establece r cierta s 

rel acione s entre los textos, se añad e la 

reprodu cción de los orig inales conse r

vados en m agníficas fotografías que 

permiten aprecia r el co lo r de las cintas 

de las máqu inas de escribir usadas por 

Va llejo, el papel util izado y la natura

leza ele las concienzudas correcciones 

manu scrit as que Vall ejo realizó en los 

textos. Estos ori g inal es mecanografi a

dos no estaban al alcance del públi co 

desde la agotada edició n de Moncloa 

(César Vallejo. Obra poética completa. 

Edición con facsím iles. Lima, Francisco 

Moncl oa Editore s, 1968) publi cada bajo 

la direcci ón ele la viuda. 

A pesar ele los méri tos de la ed ición 

que comentamos , resul ta imprescin di 

ble refe rirse a las correccio nes que el 

ed ito r intro duce especia lmente en el 

tex to de Los heraldos negros. Era prác

tica ado ptada por Vall ejo y comú n en 

la época , realizar innovacio nes ortográ-

• El número 7 de la revista de cine La 
gran ilusión trae entrevistas, ensayos, 

recuentos de la cinematografía latinoa

mericana y comentarios críticos de las 

17 películas más importantes estrena

das en el cine comercial en lo que va 

del año. Se pasa revista, además, a la 

obra del canadiense David Cronen

breg. En los nuevos tiempos que so

plan en Lima ahora que la afición al 

cine parece aumentar día a día, La 

gran ilusión debe convertirse en lectu

ra obligada de cinéfilos y aficionados 

en general (Universidad de Lima). 

críticas entre el gobierno del presiden

te Fujimori y las instituciones políticas 

más importantes del país. Señala tam

bién los temas que afectan a la demo

cracia y sobre los cuales el gobierno y 

el presidente deberán decidir en el cor

to plazo. 

va poco difundida en nuestro medio · 

(Fondo de Cultura Económica). 

• Cine y nuevas tecnologías au

diovi suales reúne las principales di

sertaciones y conclusiones de las 

mesas redondas que se llevaron a 
cabo durante el Encuentro Iberoame

ricano por los 100 Años del Cine que 

organizó la Facultad de Ciencias de 

la Comunicación Social de la Univer

sidad de Lima entre el 18 y el 22 de 

setiembre de 1995 . 
1 • l 
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• La ilusión del poder. Este informe 
de DESCO, preparado por el sociólo

go Carlos Reyna y el historiador Eduar

do Toche, da cuenta de las relaciones 

• El principio radical de lo nuevo. 

El crítico y profesor universitario Julio 

Ortega reflexiona -en la primera parte 

de este libro- en torno al sujeto de la 

posmodernidad en América Latina. 
Dichas nociones son aplicadas luego, 

en la segunda parte, al estudio de la 

nueva novela venezolana. El texto in

cluye 1 O de las mejores novelas y una 

conversación con los autores, lo que 

permite al lector conocer una narrati-

• Evaluación socia l del desarrollo 

humano en el Perú. El sociólogo Fer

nando Eguren, quien dirigió al equipo 

responsable de este estudio, propone 

en esta sólida investigación respues-
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ficas y consignar un1cament e los sig
nos de interrogac ión o de admiración 
finale s. Silva Santisteba n opta por co
rregir ciertas vac ilaci ones ortográficas 
y suplir los signos inicial es de admira
ción e interr ogaci ón; el probl ema es 
cómo estar seguros de no alterar los 
recursos expresivos de Vallejo. 

Merecen un comentar io también los 
prólog os del edito r: las obse rvaciones 
que tienen por objeto situarn os en el 
contexto de la obra poética de Vallejo 
se ven en ciert as ocasiones menosca
badas por come ntari os como los que 
dedica a Los hera ldos negros; según 
Silva Santisteban: "en la mayor parte 
del lib ro se da el mod erni smo más 
rampl ó n y pedestre que un o pueda 
imaginar se" (p .53, tomo I). Si bien no 
consideramos opiniones como ésta el 
"sacril egio que se imaginan los apasio
nados del poeta" (ibíd .), Los heraldos 
negros es sin duda un poemario que 
marca un hito en la poesía peruana, 
justamente por sus fili acion es y diver 
gencias con el modernismo, fenómeno 
de indudable trascendencia desde un 
punto ele vista estét ico y ele los estu
d ios cultural es. Silva Santist eban, en su 
proverbial desp rec io por este mov i
m iento , consi dera e l libro como la 
conjugac ión del "mal gusto modernista 
con la genuin a expresión vallejiana" (p . 
61, tomo 1). 

La edició n incluy e además una cro
no logía de Vallejo y una bibliografía 
actu al izada recopi lad a p or Miguel 
Ángel Rodríg uez Rea. Celebramos la 
o portunidad que nos o frece el aniver
sario de la Pontificia Universidad Ca
tó lica del Perú que pone a nuestro al
cance nuevamente una ed ición confia
ble y completa de la obra poética de 
César Vall ejo. • 

RIGOR Y 

COMPROMISO 

VOCES SEXUADAS 

Género y poesía en 
Hispanoamérica 
Susana Reisz 
Universitat de Lleida, 
1996, 217 págs. 

por ROSSANA 
MERINO SILICANI 

Susana Reisz, nacida en 
Arge ntina , doctora en fil ología clásica, 
radi có en Lima durant e varios años dedi
cada a la docencia universitaria. Actual 
mente trabaja en la Universidad de Nue
va York, compartiendo su tiempo entre 
la enseñan za y la investigación. 

Años después de la publicación de su 
riguroso libro Teoría literaria . Una pro
puesta ( Lim a, Fondo edito rial de la 
Pontifi cia Univers idad Catól ica del Perú , 
1986) . nos entrega esta obra de crítica 

Foto: H. AOMANI 

Susana 

Reisz 

literaria feminista que representa un cla
ro giro en su aproximación al fenómeno 
liter ario. Este libro reúne artícu los y po
nencias sobre la relación entre literatura 
y género (entendemos "género" como la 
construcción cultural de lo femenino y 
de lo masculino) publicado s y leídos en 
diferentes ciudad es de Hispanoaméri ca, 
Estados Unidos y Europa. En el prim er 
capítulo la autora exp lica cómo, ante la 
emergencia de literat ura escrita por mu
jeres con la intención de construir una 
identidad propi a, libre de las imposicio
nes del modelo genérico patriarcal, sur
ge la necesidad de una crítica femini sta, 
no canónica. 

La tarea de esta crítica que se afirrna 
sobre la convicc ión de que "escribir (y 
leer) como mujeres es una opción política 
y no el produ cto autom ático de una con
dici ón genérica" (p. 21) consiste en "colo
car esos proyectos individuales en una 
perspeaiva histórica, compararlos, evaluar
los y sacar conclusiones relevantes desde 
un ángulo artístico y político" (p . 21). 

El corpus ele los trabajos analíti cos lo 
consti tuyen textos poéticos ele varias 
poetas hispanoameric anas de clase me
dia urbana ( B. Varela , R. Di Paolo, R. 
Silva Santisteban, G. Pollarolo, C. Ollé, 
D. Morom isato, J. Morales, P. Alba, G. 
Belli , M. Dreyfus, D. Bellesi, M. Negrón, 
A. Genovese, P. Bonnet, M . Pérez, S. 
Thénon, entre otras); el único poeta de 
género masculino estudiad o en este li
bro es Vallejo , a quien la autora le dedi
ca el último capítu lo donde queda de
mostrado, a través de la exégesis del 
poema IX de Tn'/ce, que rompió con los 
moldes genér icos de su context o. 

Reisz se aproxima a este corpus con 
su experiencia de mujer hispanoameri
cana y el marco teórico fonnado por las 
prop uestas de Bajtin (Estética de la crea-

tas a las preguntas planteadas al ini
cio: ¿por qué no evaluar en el Perú, 
en relación directa con los esfuerzos 
cotidianos de la gente, qué clase de 
progreso estamos buscando y consi
guiendo?, ¿por qué no tomar como 
importante referencia para ello la me
todología del Informe sobre desarrollo 

humano de las Naciones Unidas? Los 
resultados de la rigurosa evaluación 
realizada se presentan en este libro 
cuya importancia vale la pena desta
car en tanto que contiene mucha in
formación estadística y serios análisis 
de la misma (Acción Ciudadana). 

la crisis de los partidos políticos más 
allá del prejuicio de las ideologías, y 
constituye un planteamiento que per
fila las líneas neurálgicas de un nece
sario proceso de reconstrucción de 
los partidos desde la perspectiva del 
fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática del Perú. El análisis polí
tico y jurídico que realiza Rubio per
mite precisar el rol de actores de los 
partidos y el marco jurídico que 
deficientemente los ha acompañado 
(Fondo Editorial de la Pontificia Uni
versidad Católica). 

grama de investigación acerca de di
versos aspectos de la "realidad pe
ruana". La respuesta fue inmediata, 
y luego de una rigurosa selección se 
eligieron 25 proyectos de estudio pro
venientes de 1 O países. Los partici
pantes permanecieron en Lima des
de junio hasta agosto de 1996. Los 
resultados de las investigaciones 
acerca de variables macroeconómi
cas, política nacional e internacional, 
seguridad, etcétera, han sido publi
cados en este volumen. Ello prueba 
el gran interés que existe en el mun
do por conocer y entender al Perú, lo 
que permite a la mencionada institu
ción realizar la tarea en la que está 
empeñada: difundir la imagen de 
nuestro país (Promperú). • 

JULJO 0111'/iGA 
EL l'RINCIPIO 

RADICM. 
DE I.ONUEVO --:=:.= 

• Ley de partidos políticos: las re
glas que nadie quiso aprobar, de 
Marcial Rubio, permite comprender 
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• Peru: beyond the reforms. En no
viembre de 1995 Promperú convocó 
a universidades e instituciones de 
todo el mundo a participar en un pro-
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cion verbal, México , Siglo XXJ, 1982. 
Problemas de la poética d e Dostoievski, 

México , Fondo de Cultura Económi ca, 
1986) sobre la com unicació n literaria 
entendida como diál ogo y por los estu
dios de Deleuze y Guattari (Kajka: Por 

una literatura menor, México, Ediciones 
Era) sobre liter atu ra de minorías, los cua
l es plant ean como característica de una 
literatura menor el valo r colectivo de la 
enunciaci ón, la politi zación de todos los 
tópicos y el empleo de un lenguaje 
"dester ritorializado", es decir, extraño 
respecto al territorio domina nte. De esta 
manera, mediant e la exéges is la autora 
establece conexi ones causales entre cier
tos procedi mientos textuales, determina
das formacione s sociales y particulares 
momentos histór icos. 

Los proced imi entos textuales que 
Reisz descubr e subversivos, propios de 
una l iteratura menor respecto a una ma
yor o dominant e, se percib en en la ten
dencia a erosionar las bases de los géne
ros literarios mediante la interpo lación 
de pasajes narrativ os en la líri ca, la de
gradación de los grande s temas , la 
infiltración -i rónica - de temas musicales 
que exhiben versiones latinoam ericanas 
de misog inia , la introdu cción ele gé
nero s menores v.g. diario s, fo lletine s, 
recetas de coc ina . Indudablement e, to
dos estos procedimi entos evidencian una 
"desterrit orialización". 

También pone de relieve interesantes 
recursos de sabotaje como la apropiación 
de porcione s de discur so de autores ca
nónicos con distintas intenciones que van 
desde la cita-hom enaje (usada, a veces, 
para validar la propi a voz de la poeta) y 
la estiliza ción hasta la parodia denigrato
r ia. Con estos discursos ajenos también se 
puede dialogar en form a implícita (ocu l
ta) o explícita y genera lmente con un 
afán desmitificad or. Reisz remarca que la 
polifon ía o coexiste ncia de varios sujetos 
del discurso es un procedimi ento de efec
tos impresionantes, como queda demos
trado en el capítulo sobre la obra de S.Thé
non. Considera que un recurso retóri co 
de gran con tenid o contes tatario y femi 
nista se encuentra en la reescritura ele los 
grandes micos de la tradi ción grecolatina 
y judeoc ristiana desde la perspect iva de 
las protag onistas (Hue,10 de los olivos, ele 
G. Polla rolo). En el capítu lo dedicado a la 
poesía femenina peniana señala que las 
estrategias subversivas de mejores po
sibilidad es de impa cto en nuestro medio 
son las que se camuflan tras lo conven
cional y trillado . 

La autora observa que con estos re
cursos que representa n esfuerzos para 
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colectivizar y politiz ar los enunciados, 
las escritora s hispanoameri canas van 
del ineando su identidad genérica. 

Podemos asegurar que estamos ante 
una nueva manera ele hacer crítica en 
tanto que exige del críti co la necesidad ele 
precisar la ubicación de su objeto ele es
tudi o; esto impli ca que no se acepta una 
crí tica "imparc ial". Se trata de un trabajo 
riguroso y, a la vez. comprom etido, apa
sionado, interesado en "ayudar" a una 
literatura menor -en este caso la femeni
na- a que alcance la madurez. Los princi 
pales aportes de esta crítica no v ienen, 
pues, de las canteras de los cánones. • 

SUENOS DE CRITICO 

CUADERNO IMAGINARIO 

José Miguel Oviedo 
Editoria l Apoyo. Lima, 
1997. 140 págs. 

por ALONSO RABÍ 
DOCARMO 

José Miguel Oviedo es au
tor ele una relevante obra críti ca en el 
ámbito hispano. Desde aquellas páginas 
polémica s en el Dominica/ele El Comer
cio, hasta títul os como Mario Vargas 

Llosa: la invención de u na realidad o su 
ambiciosa Historia de la literatura hispa

noamericana, pasando por la enorme 
producción ele ensayos y antologías que 
ha publi cado dentro y fuera del Perú, se 
puede constata r una evidente decanta
ción en el ofic io crítico de Oviedo. mar
cado por el rigor y el apasionamiento 
frente al texto literario, así como tambi én 
por un indecl inable afán humani sta. 

José 

Miguel 

Oviedo 

Foto: H. ROMANI 

i\ lenos conocida . sin embargo , es su 
faceta de creador l iterario . Ello se debe, 
acaso, a que sus dos prim eros libros de 
ficción, Soledad & Compa,iía (1987) y La 
vida mara villosa ( 1988). fueron edi tados 
en ew H ampshire y Barcelona, respec
tivamen te, y tuv ieron nula o escasa cir
culación entre nosotros. l\o hace mu
cho, co incidiendo con una nueva visita 
del auto r a Lima, apareció Cuaderno 

imagina rio, su tercera incursión en el 
terreno ele la narrativa. 

Cuaderno imaginario pertenece. por 
derecho propio, a esa estirp e que algu
nos han baut izado como "libro inclasifi
cable". En efecto, no se trata ele una 
nove la o un libro de relatos, según la 
concepc ión tradic iona l que se tiene ele 
estos géne ros. Más bien. es una reun ión 
ele textos fragmen tarios y, en apariencia , 
dispersos (ningún texto tiene título y el 

inicio de cada uno está marcado por un 
silencio y una letra cap itular). Y digo en 
apariencia porque esa dispersión es, 
precisamente, lo que brinda cohesión y 
unidad al conjunto. Los textos que com
pone n este libro. cabe aclarar. son fru to 
ele una selección que formaba parte de 
un proyecto mayor , Esquirlas. tÍlulo que 
en sí contiene ya las ideas ele fragmenta
ción y dispersión. presentes en este Cua

derno imaginario. Oviedo apela aquí al 
sueño como eje de la cons tru cc ión 
discursiva. Pero no hablamos del suc1'io 
como excusa para el automatismo en la 
escritura. recurso del que por cieno mu
chos surrealistas abusaro n, sino ele la ex
periencia onírica conve rtid a en relato, y 
ele esa manera, en resone para la indaga
ción -y reflexión- en diversos [1mbi tos de 
la realidad: la conciencia, la vida cotidia
na, el placer, el deseo, el acto mismo de 
la creación literaria , son los elementos 
sometidos a la fantasía, la lucidez y la 
ironía del "yo" narrati vo que hace las ve
ces de Virg il io en este viaje exp lorato rio . 

Este libro tiene evidentes lazos con la 
tradición del aforismo en tocias sus varian
tes, desde la brevedad y concisión de los 
clásicos que culti varon el género hasta 
antecedentes menos remotos , como las 
Greguerías, ele Gómez ele la Serna o los 
Carnets, de Albett Camus. Entre los nues
u·os, sería peninente mencionar El avaro, 

de Luis Loayza. y dos libros de Julio Ra
món Ribeyro: las célebres Prosas apátn'das 

y Dichos de Lude,: 1 l uelga decir que toda 
comparación resulta inútil. Oviedo posee 
el o ficio suficiente para reclamar un esti
lo propio en Cuaderno imaginario. Su 
lenguaje austero, preci so, limpi o, y su 
natural sentencioso y paradoja!. son ar
gumentos, creo, irrebatib les. • 

DEBATE, SETiEMbRE-OCTUbRE 1997 



S 1n 1t:~1BRE 1997 

Suciótt l'spuial 

sohrt aswd os gfobaln 

/1rrJJ(lmc/a Jwm 

Deba1e 
EDITADO t: t. CIN CO I DI O MAS F.N CI.SC U CO!'o'TI NENTE S 

,r"''L1t . 

/.:it.1U1J.i.'.>, .. ,, . o 

¡; WoR LOTIMlS -;.., 

~ T 1t1t1uri.1: M 0Nn1 A1.1.: 

í Tlt\t l'úML.i\.l>I AL :: 

\ l!t7f.i!;'¡~ f 
' e 110 , ,, , ,-

Comparación entre manzanas y peras 

¿Dónde esta la PC para el resto de nosotros? 

El Indice del Imperativo Informático clasifica a 55 países 

sobre la base de su capacidad de acceder, absorber y utilizar 

la información de manera efectiva. Juntos, los países clasifi

cados representan el 97 por ciento del gasto mundial en tec

nología informática. El Indice, presentado por primera vez 

el año pasado, es preparado anualmente por World Times 

Global Research e International Data Corporation. Cinco de 

las 20 variables del Indice están directamente vinculadas a 

las computadoras personales. Cabe señalar, sin embargo, 

que en muchos países el precio promedio de una PC equi

vale a varias veces el ingreso per cápita anual. 

Por Bernie Yee 
N GIGANTE de Silicon Valley nos 

dijo que la computadora para el res

to de nosotros era la Macintosh. El 

sistema operativo de las PC de IBM 

era anticuado y basado en texto, 

mientra s que la Ma- 1NFOR,11A 

cintosh ofrecía un método !2§~/:.fi. _______ _ 

sencillo basado en el siste- NU(YA YORK 
ma apuntador. -------------

Apple Computer tenía razón a me

dias. El siste ma GUI impulsado por el 

ratón sí pasó a ser el modelo en la com

putac ión, excepto que vino en la plata

forma de lntel /Microsoft, en lugar de 

provenir de Apple. Si bien algunos se 

quejan del virtu al monopolio que esta 

alianza "Wintel" tiene sobre nuestras 

computadoras, el mero poder de la 

com pu tadora perso nal de hoy en día 

hubi era asombrado a los diseñadores 
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PATINADO;•;; PAIS SOCIAL INFORMA CION COMPUTADORAS ciEUNNJ:!~ 

Estos paises están E$tados Unidos 544 (2} 2,010 (1) 2,433 (1) 4,987 

~~t~l;~~t!v!'n~~ ye~~ Ffnbndla 536 (3} 938 (13) 2,117 (2) 3,591 

complejo s procedi
m iento s de la era In~ 
formática . Cuentan 
con una infraestructu
ra estab lecida y una 
poblac ión capaz de 
mane jar una compu
tadora. 

PAIS 

SUecla 

Dinamarca 

Noruega 

Camtd6 

Hoa.nda 

Suiza 

Nueva Ze4andla 

Reino Unido 

Japón 

Austra lia 

Singapur 

Hong Kong 

Alemania 

Austria 

Israe l 

Francia 

B61glca 

lrtanda 

CAMINANT ES A 
BUEN RITMO 
Es tos países están 
avanzando en forma 
constante. pero a ve
ces pausada, hacia 
una socie dad infor
matizada . Juegan con 
las nueva s tecnolog/ . 
as. pero sig uen de
pendlenao de mu
chas otras. 

PAIS 

Venezuela 

Colombia 

Brasil 

Costa Rica 

Múleo 

Ecuador 

Pan,mli 

Ta ilandia 

Jordania 

Rumania 

Allplna s 

Perú 

China 

Turquía 

Abrabla Saudita 

India 

Indonesia 

Egipto 

PaklsUn 

SOCIAL 

48519) 

49218) 

518 15) 

573 11) 

493 (7) 

463 (13) 

526 14) 

461 (15) 

451 (17) 

453 116) 

282 (40) 

407 (23) 

467 (12) 

496 16) 

412 (22 ) 

470 1101 

463 113) 

428 118) 

PAIS 

Talwan 

Co,ea 

lblla 

España 

Rea. Checa 

EAU 

Portug a l 

Grecia 

Hungrfa 

Polonia 

Argentina 

Chile 

Bulgaria 

Rusia 

Malasia 

Sudj frtca 

SOCIAL 

333 (34) 

227 (49) 

242 (44) 

352 (33) 

271 (41) 

270 (42) 

300 (39) 

250 (43) 

236 (46) 

371 (27) 

321 (37) 

305 (38) 

119 (54) 

223 (50) 

112 (55) 

240 (45) 

148 (53) 

195 151) 

171 (52) 

PUNTAJE 
INFORMACION COMPUTADORAS GENERAL 

1 .23 5 (5) 

1.280 (4) 

1 .057 (9) 

1.135 (8) 

1. 193 (7) 

1.021 (11) 

1 .289 (3) 

1 .212 (6) 

1.422 (2) 

871 (15) 

824 (17) 

1.037 (10) 

824 117) 

816 (20) 

879 (14) 

939 (12) 

821 (19) 

772 (21) 

SOCIAL 

365 (30) 

469 (11) 

400 (24) 

427 (19 ) 

413 (20) 

236 (46) 

362 (31) 

3 70 (28) 

385 (25) 

381 (26) 

369 (29) 

354 (32) 

333 (34) 

413 (20) 

230 (48) 

323 (36) 

INFORMACION 

395 (38) 

351 (40) 

424 (35) 

326 (45) 

394 (39) 

409 (36) 

203 (53) 

310 (46) 

407 (37) 

271 (47) 

220 (50) 

2 17 152) 

483 (29) 

341 (42) 

334 (43) 

218 (51) 

245 (49) 

176 (54) 

102 (55) 

1.722 (7) 

1.668 (8) 

1.848 (4) 

1.611 110) 

1.613 (9) 

1.789 (6) 

1.434 (12) 

1 .571 (11) 

1.360 (13) 

1.815 (5) 

1.859 (3) 

1.182 (15) 

1.204 (14) 

1.102 (17) 

1.123 (16) 

965 (21) 

1.052 (19) 

1.063 118) 

INFORM ACION 

842 (16) 

453 (33) 

746 (23) 

748 (22) 

675 (25) 

695 (24) 

451 (34 ) 

556 (26) 

520 (28) 

477 (30) 

466 (31) 

350 (41) 

535 (27) 

455 (32) 

329 (44) 

271 147) 

COMPUTADORA S 

271 (40) 

416 (29) 

318 (35) 

283 (38) 

275 (39) 

224 142) 

350 (34) 

260 (41) 

162 (49) 

130 (51) 

196 (44) 

193 (46) 

110 (55) 

11 5 (54) 

2 19 (43) 

116 (53) 

163 (48) 

147 (50) 

129 (52) 

3.442 

3.440 

3.423 

3.319 

3.299 

3.273 

3.249 

3.244 

3.233 

3.139 

2.965 

2.6 26 

2.495 

2.414 

2.414 

2.374 

2.336 

2.263 

CORREDORES 
Estos países avanzan 
sin pausa por la ruta 

de la infotmática. Sus 
ciudadano s absorben 

la nueva tecnología 
para uso profes iona l 

y personal con una 
mezcla de cautela y 

entusiasmo. 

PUNTAJE 
COMPUTADORA S GENERAL 

736 (23) 1 .943 

999 (20) 1.921 

752 (22) 1.898 

583 (24) 1.758 

566 (25) 1.654 

418 128) 1.349 

498 (27 ) 1.311 

376 (32) 1.302 

364 (33) 1.269 

298 (36) 1.156 

295 (37) 1.130 

407 (31) 1.111 

195 (45) 1 .0 63 

193 (46) 1.061 

501 (26) 1 .0 60 

4 11 (3 0) 1 .005 

PUNTAJE 
GENERAL 

999 

994 

984 

961 

940 

90 3 

853 

820 

805 

772 

737 

715 

712 

679 

665 

574 

556 

518 

402 

CAMINANTE S 
LENTOS 

Estos paises están 
avanzand o sin prisa 

hacia la revolución in
fo,mática. En diferen-

tes grad os. su mar
cha se ve aminorada 
por e l costo de la in
fraestructura, la de
manda limi tada d e 
los consumi dotes y 

diversos temor es 
cult urales. 

de las mac roco mputad oras de sólo 

hace diez años . En Estados Unid os 

cualqui er negoc io de co mputador as 

pued e vender a sus clien tes sis temas 

multim ed ios para sus hoga res que po

seen varias veces el poder req uerid o 

para enviar a un hombre a la lun a. 

Pero , ¿es la revolución de la PC un 

fenómeno esta douniden se, que emana 

de América del Nor te y afecta solamen

te a los paí ses con cultur as afines a la 

de EE.UU.? Si bien des de los " tec nó

filos" de la rev is ta Wired hasta New t 

Ging rich espera n ver el día en que un 

nuevo acceso a los med ios de comun i

cac ión pa se a se r co mún en EE.UU., 

mu chos millone s de personas en el 

mundo entero jam ás han hecho un a 

simple llamada telefónica. Y ahora qu e 

el merca do de EE.UU . está dando se

ñales de estar satur ado, los gigan tes del 

silicio , como lnt el, se es tán concen

tran do en Europa, Asia y América La

tina: mer cados nac ientes de tecnologí

as que han pasado a ser prácticamente 

estándares en EE.UU. 
Un está nd ar de inform ac ión mun 

di al es algo bueno, una lengua fran ca 

para la in teracció n digital. Pero eso no 

pre supone la misma pl atafo rma d e 

hardwa re. De hecho, el teléfono es un 

buen ejemplo . E l alambr e de cobre que 

fue la base del se rvicio tel efónico co 

rri ente de Estados Unidos ahora es de 

masiado cos toso para serv ir a los paí

ses menos desarroll ados. El teléfono es 

algo ú til para todos , pero los medios de 

acceso varían. En muchas par tes d el 

mund o la tec nología inalá mbrica ha 

pasa do a ser la red tele fóni ca más efi 

ciente d es de el punto d e vista de lo s 

cos tos. En Israel, por ej emplo, cas i to

dos los hab itan tes de las ciud ades po

seen un teléfono celu lar. 

El cos to de la tecnología es de sum a 

importancia. La revo lución informát i

ca encier ra el potencia l de ser una de 

las fuerza s más divi sorias de clases des

de que surgió el co ncepto de la propi e

dad p erso nal. Las nuevas co mputado-

FUENTES 
/OC 1996 Worldwide 8/ack Book; /OC Proprietary 

Research; UNDP Human Deve/opment Report; 

UN Statistical Yearbook; World Deve/opment 

lndicators; The World Bank; World Telecommuni

cation Development Report, /TU; Freedom Hou

se; www.thelist.com; www.nw.com 



ras so n mu cho más podero sas que las 
d e la década de los 70, pero el cos to de 
esa tecno logía ha pe nnan eci <lo relativa
ment e constante : e11tre 3 .0 00 y 4.00 0 
dó lares. 

Una encues ta reali zada e n el pasad o 
en Esta dos Unid os reveló que el 63 por 
ciento d el público es tadou nid ense no es
taba interesad o en las PC. As í que aho
ra que el me rcado se está satu rando , los 
d iseñadores de P C están tratand o de 
crea r so lucio nes comple tas por menos 
de 1.000 dó lare s para el res to d el conti
nente amer icano. La " Web TV" y las re
des de computa ción son eje mpl os de su 
labo r. Pero has ta la fecha la plat aforma 
más cercana a un mercado de computa 
ción en gran escala es tá en manos de los 
mas Jovene s: un inte ndo 64 o una Sony 
PlayStation. ¿De 

da japon esa tradici onal no es amp lia , y 
las PC ocupan lugar. Si bienjugarjue
gos es el uso núm ero un o o núm ero dos 
de las co mput adora s en EE.UU., hace 
ya tiempo que los co nsumid ores japo
neses e leva ron el juego a nivel de arte, 
al crear s istema s que fun ciona n con los 
te lev isores y tienen m<:;jor material g rá
fico y mejor so nid o. Cuando fina lmen
te surgieron las re los gustos loca les 
estaba n bien es tab lec ido s, y esos gus
tos no incluían las anti cuada s tec nolo
gías compatib les con la PC d e IBM. 

Sin embargo, el índic e d e adopción 
de las P C es tá subi end o enjapó n , e In
ternet ha captado una parte cons id era
ble de la imag inació n popu lar, hasta el 
punto en que pued e pasar a se r una 
bue na plat afo rm a para las comuni ca-

ciones g loba les . 
qué mane ra los me
nores ing resos de 
o tro s países podrán 
cos tear una PC 
ava nzada? 

Esta pregunta no 
está limitada a los 
países más pobres. 
S igue siendo válida 
hasta e n un me rca 
do qu e tiend e a 
adoptar los último s 
ava nces tec no lógi
cos : J apó n. Los d is
cos co mpa c tos , e l 

El costo de una computadora sigue 

siendo prohibido en países como 

China. Es por eso que los piratas 

han florecido en Asia. Los usuarios 

Pero la creciente 
p opu la rid ad d e 
la tecnolo gía 
Wintel viene con 
va ria s importan
tes notas adosa
das: el cos to de 
una comput ado
ra s igue siendo 
prohibitiv o e n 
país es co mo Chi
na, donde el in
greso anual per 

cápi ta equiva le 

desean la tecnología, pero en sus 

propios términos, no en los de 

lntel, Microsoft o EE.UU. 

MiniDi sc, el DVD , los produ ctos para 
la ob tención de im áge nes di g itale s y la 
te lev is ió n dig ita l son tecno logías que el 
consumid or jap o nés tuv o a su d isposi
ción años antes que e l co ns umid or es
tadou nid e nse. Los n ipones adoptaron 
la tecnolo gía de los C D cinco años an
tes qu e los es tadoun id enses. 

Pero jap ón no s iempr e es un indica
dor fie l d e lo que ocurrir á e n Estad os 
Unido s : c ierto s produ ctos mu y popu 
lares e11Japón , co rno los teléfo nos PI-IS 
y los MiniDis c, no gozan d e la misma 
popularidad e11 Estados Unidos. Asi
mismo , los japon eses han s id o lento s en 
la adopción de las PC. H ace só lo unos 
pocos a ños , en Japón había más "com
putado ras " d edi ca da s excl us ivamente 
al pro ces amient o d e texto que compu
tad oras p ersonal es. ¿ E Int erne t? Es una 
red an glo hablant e . 

¿ Lo s mot ivos d e la lenta adop ció n 
d e las PC? Los bienes raíces. La vivien-

ap roximad amen
te a u n mes de alquiler en Nueva York. 
Es po r eso que los p iratas qu e copian 
softw are y hard ware s iempr e han flo re 
cido e n Asia. Los usuario s desea n la 
tec nolo g ía, p ero en sus prop ios térm i
nos, no los de ln te l, Mi croso ft o 
EE.UU. Y co mo la o bservan cia int er
nacio na l de los de rechos d e p ropied ad 
intele c tual no es cos a fácil, los as iáticos 
seg uirán co mprand o ap licacio nes d e 
M icrosoft por un os pocos dólares. 

Pero la platafo rma de IBM tien e una 
gran ventaja: la fac ilidad d e uso ta l 
co mo se vende. Negoc ios en C hin a d el 
tamaño de un armario pued en abrir sus 
puerta s, tomar pedid os y armar placa s 
madr e, unidade s de dis co, chasis y s is
tema s operativ os a medida. Es fác il con 
los sis tem as co mpatib les co n las PC de 
tip o IBM , p ero impos ible con las Ma
c intos h de Appl e, que vienen co mpl e
tam ente armadas. 

Las PC d e t ipo IBM han dominad o 

e l me rcado d e EE.UU . y empr esas 
como Intel y Microso ft está n intentan
do d omina r nuevos mercado s en el ex
t ranj ero. Po r no hay duda ele qu e s i 
bi en se es tán forma ndo nuevos me rca
d os fuera <le EE.UU ., las " no rmas d e la 
indu s tria " rijadas por las grandes fir
mas 11ortea merica nas tie ne n raí ces 
poco profundas en el suelo extranjero. 

¿Podr á surgir una nueva norma en 
el mundo? Por supue s to. Ni l ntel ni 
Mic rosoft han logrado domina r el mer
cado a nivel interna c iona l. ¿ H ay al
gu ien escuc hando en App le o en algu
na otra parte ? El mund o sigue 
esperand o la computador a para el res
to de nosotros.(()) 

8 ERNIE YEE, ABOGA DO NEOY ORQ U INO 

ES PE CIALIZAD O EN EL MUNDO DEL 

ES PECTÁCU LO , ES CO LUM N ISTA DE 

Next Geurrat-ion. 

FACTORES QUE ABARCA 
EL INDICE 

Infraestructura social 

.,. Inscripción en colegios secundarios 

... Inscripción en instituciones de 
enseñanza terciaria 

... Lectura de diarios 

... Libertades civiles 

Infraestructura informática 

... Lineas telefónicas per cápita 

... Fallas por línea telefónica 

... Aparatos de radio per cápita 

... Máquinas de fax per cápita 

... Teléfonos celulares 

... Cobertura de televisión por 
cable y por satélite 

Infraestructura de computación 

.., PC instaladas per cápita 

... PC particulares enviadas/instaladas 

... PC gubernamentales y comerciales 
enviadas para la fuerza laboral 
no agrícola 

... PC educativas enviadas para el 
estudiantado y el cuerpo docente 

... % de PC en redes 

... Gasto en software y en hardware 

... Nro. de proveedores de Internet 

... Anfitriones de Internet per cápita 



En Africa los monopolios telefónicos impiden el avance de la informática 

La araña está tan ocupada comiéndose 
a otras que no puede formar telaraña 
Por Amolo Ng;'weno 

N TANZANÍA una computadora per'SO
nal cuesta diez veces el producto inte
rior bmto per cápita. Esta es una de las 
diferentes han-eras p rácticamente in
franqueables que impiden que los afii
canos participen de lleno en la revolu

sa mediante bibliotecas, instituciones educa
tivas, bancos, transferencia de información y 
transacciones comerciales tradicionales. 

Pero hasta un costo relativamente bajo es 
excesivo para la mayoria de los afiicanos, y las 
opciones comunitarias para el acceso a Inter
net se hallan limitadas por los altos costos de 
inversión, la escasez de líneas telefónicas en ción infonnática. Es una revolución basada 

en la nueva accesibilidad al servicio te- tNf'ORMA las zonas pobres y rurales y la falta de 
OESIJE _____ personal mínimamente capacitado para lefónico y a las computadoras persona

les. Desgraciadamente, la mayoría de 
estos beneficios han tenido muy poco 
impacto sobre el afiicano coniente. 

NAIHOBII organizar "cibercafés" o puntos de ac
----- ----- ceso a Internet en las escuelas. E, 1 Ken-

Mientras que la mayoría de las empresas 
afiicanas de gran y mediana envergadura co
mienzan a percibir los beneficios de la infor
matización y la venta de computadoras está 
aumentando rápidamente, todo esto está 
prácticamente relegado a las ciudades capi
tales y a unos pocos trabajadores del sector 
fonnal de la economía. Ante el hecho de que 
las PC y el software necesa1i o cuestan más de 
4 mil dólares Qas tari fas aduaneras y los cos
tos de envío causan que sean mucho más ca
ros que en EE.UU.), casi nadie tiene una PC 
en su casa. La mitad de la población de Afii
ca jamás utilizó un teléfono: incluso en zonas 
industtiales las líneas telefónicas son diñciles 
de conseguir, son caras (con servicio medi
do) y con frecuencia de mala e-ali dad. 

Es desalentador notar que esta misma re

volución ofrece a los pueblos de Africa una 
oportunidad inigualada de ponerse al día
a baj o costo- con el mundo desaffollado, al 
menos comparado con el costo de desarro
llar el sistema educativo,las finanzas y la bol-
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ya, un país afiicano relativamente avanzado, 
la teledensidad es de menos de una línea por 
cada 100 habitantes en las zonas rurales y de 
5 lfoeas en la capital. Hay ntm1erosos teléfo
nos públicos, incluso en las pequeñas ciuda
des, pero no siempre funcionan. Muchos 
ott·os países afiicanos tienen menos de una lí
nea telefónica por cada 100 personas, inclu
yendo Uganda (0,25), Etiopía (0,3), y la Re
pública Centroafricana Cent:1-al (0,3). 

¿A qué se debe este problema? En 
Africa los monopolios estatales han creí
do que ellos son los únicos dispuestos a 
invertir en telefonía rural y que, como re
compensa por invertir en estas zonas ru
rales, sólo ellos deben pode r obtener las 
recaudaciones provenientes de las llama
das internacionales, de larga distancia y lo
cales. El resultado: las listas de espera son 
de varios años, incluso en las ciudades. 

Sin embargo, en Afiica es posible poner
se al día con la tecnología, ya que están sur
giendo nuevas tecnologías que penniten dis
minuir alg,mas de estas ba11"eras. 

Entre otras cosas, se est.m creando tenni
nales sin PC que, además de costar mucho 
menos al usua1io, brindarán la mayoría de los 
beneficios de las redes y de las comunicacio
nes del Internet al que se tiene acceso me
diante computadoras personales. Ciertos dis
positivos pa.rn los televisores permiten entrar 
a la Red. Para alguien que jamás utilizó una 
computadora hay puntos de entrada al mun
do de la info,mática potencialmente más ba
ratos y fáciles de utilizar. 

Un creciente número de países ha libera-

!izado los servicios celulares,lo que reduce el 
tiempo en lista de espera para los que pue
den pagar. En la mayoria de los países los ser
vicios de I ntemet están sujetos a muy pocos 
requisitos, pero dependen de la existencia y 
del fw1cionarniento de la red telefónica. 

Además, algunos países ( como Ghana, 
Uganda y Guinea) están permitiendo que una 
segunda compañía de teléfonos compita con 
el monopolio estatal privatizado o comercia
üzado para proveer servicios telefónicos bási
cos. Tanto las viajas como las nuevas compa
rúas tienen ambiciosos objetivos para mejorar 
las redes telefónicas; en general, Afiica Meri
dional planea instalar más de 1 O millones de 
teléfonos en los próximos 3 a 5 arios (lo que 
más que duplicará la capacitad telefónica ac
tual). Tanto la competencia como las mejoras 
tecnológicas deberán causar que bajen los 
precios. En la actualidad las Ua.rnadas interna
cionales cuest.'U1 entt·e 2 y 5 veces más que la 
misma llamada en dirección opuesta. 

Pero estos beneficios vendrán lentamen
te, porque la mayoría de las compañías de 
teléfonos de Africa siguen resistiendo los 
cambios. Muchos gobiernos todavía no 
creen que recaudarán más impuestos en un 
sector de telecomunicaciones liberalizado 
y en un sector comercial más eficiente que 
las escasas ganancias (y a veces hasta pér
didas) que obtienen de las compañías tele
fónicas estatales. 

Cada año que perduran estas actitudes 
aumenta el costo al público afiicano. Ahora 
que todo el mundo se está comunicando, ne
cesitamos teléfonos para establecer una co
nexión entt·e los países afiicanos y el mundo 
entero,pa1a poder aprovechar· las nuevas tec
nologías que pemutirán que el acceso a las 
comunicaciones modernas sea más barato y 
fácil de usar para los que están rrnís abajo en 
la escala de ingresos. ((D 

AMOLO Nc'WENO ES VICEPRESIDENTE DE 
DESARROLLO COMERCIAL DE A.fRJCA 
ÜNLINE, UN PROVEEDOR DE SERVICJOS DE 
INTERNET EN CINCO PAÍSES AFRICANOS 
(wwW.AFRICAONLINE.COM). 



EN El MUNDO DE LOS NEGOCIOS 
LLEGAR A TIEMPO ES TODO. 

Nun ca nadie hn logrado éxito e11 el 

mundo de los negocios por llegar tarde. 

Por eso es que en Latinonméricn, 

mucha gente de éxito en los negocios 

confín en UPS cuando debe enviar 
docu111entos y paquetes de i111portn11-

cia n los Estados Unidos. 
Saltan la vista, UPS posee 111ás vehículos de servicio 

ni cliente, 111ás sucursales estrntégica111e11te locnlizndns y 

111ás personal dedicado que ning1111n otra e111presn similar . 

Por eso con el Servicio Express de UPS le garantizamos 
su entregan c11nlq11ier lugar de los Estados Unidos·,10 más 

tarde de /ns 10:30 A.M.' le devolve111os su dinero. (/11c/11so 

puede usar su PC para rastrear s11 paquete con In ternologín 
e11 finen de rastreo UPS.) 

No dude. La próxi111n vez que necesite enviar un paquete 
n los Estados Unidos (U PS también tiene Servicio Express 

n Europa), que tiene y debe llegar puntual, 111ándelo n través 

de In e111presn de envíos que maneja los tiempos en forma 
i111pecnble: UPS. 

• 
http://www .ups.com___ __ _ Délo por he_c_h_o_. ___ ____,_ _ _____.. ___ 

'Para algunos países la entrega es en dos días hábiles. 



neces idades humanas básicas: ali
mento s, salud y educa ción. Pero si 
bien la tecnología informática brinda 
mu chas pos ibilid ades, también tiene 
su lado negat ivo. 

No es tan fácil unir a socie dad es 
totalm ente di stintas alrededor de fó r
mula s centr ales y, a la vez, conse rvar 
la plena identid ad cultural. No es sen
cillo enseñar a utilizar computadoras 
y el valor de ese uso. Con Internet do
minado por la cultur a occidental y el 
idiom a inglés, a los paí ses no occi
dent ales les cuesta trabajo vacunar se 
contra los peli gros del imperiali smo 
de la informa ción. 

Dell , el prodi gio de 3 1 años de 
edad que aband onó sus estudio s uni
versitarios y fundó la empresa de ma
yor venta de computadora s del mun
do , dio uno de los poco s di scursos a 
cargo de un empre sario ante un nu tri
do grupo de alto s funci onario s guber
nam entales. Lamentab leme nte, no 
supo aprovec har la oportun idad de 

traerlo s a la realidad. 
El breve discurso de Dell fue poco 

o rigina l y demas iado simpli sta. A pe
sa r de contar con el pod er de sus 
com putadoras y extraordi nario s ma
teriales gráficos, su presentaci ón no 
reflejó la exper iencia humana. En una 
ce na con unos mil comen sales, con 
do s grand es panta llas para proye ctar 
las expr esion es de su rostro , optó po r 
utilizar tres diapo sitivas llenas de pa
labra s. " Digitalismo" deshumani zado. 

La Conferencia del Conocimiento 
Global se inaug uró el mismo día en 
que la columna de tecnol ogía del New 

York Times oste ntó el título: "¿Son las 
marav illas tecno lógicas de hoy en día 
tan imposibl es de hundir como el Ti

tan ic?" Escribiendo sobre los num e
rosos ade lantos técn ico s de l Titanic 

ante s de su fin, Ed Roth ste in, el críti
co cultura l del citado diario, citó un 
artí culo del Belfast Morning News pu
blicado en juni o de 1911 , antes de la 
botadura del Titanic. 

"Es difíci l enten

¡Ahorreh:~·ª85% en sus 
llamadas internacionales! 

der el motivo p or el 
que los propi etario s 
y los co nstru ctor es 
llamaro n a este bu
que Titanic. Los tita
nes eran una raza mi
tológica que creía 
haber co nqui stado a 
la natura leza y que 
pensaban que tenían 
mayo r poder y co no
cimiento s qu e el pro 
pio Zeus, para su 
eventual ruina. El 
dio s azotó a los tita
nes co n rayos y su úl
tima morada fue en lo 
más profundo del 
Tartaru s, un abismo 
en el que j amás bri
llaba el so l" . 
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C ROCKE R SNOW , jR. 
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DACCIÓ N DE Diario
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PARA MÁS , 

INFORMACION 
LLAMEA SU 

OFICINA LOCAL 
DE UPS. 

Argentina 

(54-1) 307-2174 

Bermuda 

(441) 292-6760 

Brasil 

(55-11) 241-0122 

Chile 

(56-2) 639-6231 

Colombia 

(57-1) 416-3199 

Costa Rica 

(506) 257-7447 

República Dominicana 

(809) 566-5177 

Ecuador 

(593-2) 460-598 

Guatema la 

(502-2) 360-6460 

M éxico 

(525) 228-7900 

Panam á 

(507) 269-9222 

Perú 

(51-1) 242-3366 

Puerto Rico 

1-800-P ICK-UPS 

Umguay 
(598-2) 96-16-38 

Venezue la 

(58-2) 241-6454 

m 
Délo por hecho. 

Para i11for111ació11 adicional acerca 
de su representante local de UPS 

l/11111e al 1-800-PICK-UPS 
o al (502) 359-3630 en USA. 

Dirección en la lllternet: www.11ps.co111 



El Banco Mundial y la idolatría de la informática 

Anhelo de sencillez en 
/ . 

un mar tecnocrat1co 
Por Crocker Snow, Jr. 

I D ES EA producir revolucionarios de 

izquierda, otorgue a estudiantes tercer

mundistas becas para estudiar en uni

versidades de EE. UU. Si desea crear 

conservadores de libre mercado, enví

elos a estudiar a Rusia". 

Una reunión del Banco Mundial

celebr ada a fines de jun io en To ront o

' titulada Conocimiento Global y subt i

tulada Conocimientos jJara el 

Desarrollo en la Era Informática es el 

caso más reciente que prueba este ar

gumento. La amplitud del tema, unida 

Esta alego ría de la 

déca da de los 80 des

apareció con el fin de 

la Guerra F ría, p ero 

sus lecc iones perdu 

a los prejuicios "inform á

OIARIODELMUNOO 
ticos" de los par ticipantes, 

causó incomo did ad entre 

los participant es. 

ran . El epice ntro de una orden reli

giosa ra ra vez es el mejo r luga r para 

produ cir conversos . 

La conferencia, patro

cinada por el Banco Mundi al y respal 

dada por diversas institucio nes pt'1bli

cas y empresas privadas, atrajo a 

¿Cuánto cuesta la información? 
El precio de la información y del equipamiento informático 

varía ampliamente entre los países del mundo desarrollado 

y del mundo en vías de desarrollo. ¿Cuánto le cuesta al 

ciudadano corriente del mundo viajar por la superautopista 

de la informática? De la misma manera en que el Indice 

Big Mac mide el costo de las hamburguesas, el Indice PC 

mide el precio de sistemas de computadoras similares 

entre los patinadores, corredores, caminantes a buen ritmo 

y caminantes lentos del Indice del Imperativo Informático. 

El precio mostrado es el de una computadora laptop con 

16 megabyts de ram disco duro de 1.4 gigabit, 6x CD ROM 

y pantalla estádar. 

Pattnadores E'n US $ Corredores E'n US $ 

EE.UU.(1) $3.999 Taiwan (21) $4.019 

España (24) $4.763 

Chile (32) $5.403 

Malasia (35) $3.461 

C8mlnanl8s rápidos E'n us $ 

Suecia (3) $4.949 

Dinamarca (4) $3.974 Caminantes lentos E'n US $ 

Noruega (5) $6.796 Brasil (39) $5.318 

Australia ( 12) $4.659 Costa Rica (40) $5.501 

Hong Kong (14) $3.481 Mexico (41) $5.670 

Irlanda (20) $4.372 Tailandia (44) $3.634 

num erosos rrn ms

tros de Gobierno 

de diver sos paí ses, 

a expe rtos en <les

arrollo, a organi

zaciones no gu

bernam entales y a 

indu striales. Se 

reumeron para ce

lebrar la percep

ción compartida 

de que la tecnolo

gía inform ática es 

el mejor med io 

para alcanzar un 

desarrollo huma

no rápido y equi

tativo. 

Los part ici

pantes, 2 .200 de 

143 países (un 

terc io de ellos be

carios del Banco 

Mundi al), d emos

traron tener un 

apetito espec ial. 

La es tru ctura de 

la confer enc ia, 

cuyos 1 15 talleres 

y siete temas ge

nerales es tuvie

ron disemin ados 

entr e cuatro hote

les, fue exces iva

mente confusa. Y 

la tecnología in fo rmática no facilitó 

las cosas. La enseñanza estuvo mal 

org nizada y las prioridad es no es tu

vie ro n nada claras. 

Co n talleres titulados " Organiza

cio nes de Aprendiz aj e y Manej o del 

Conoc imiento" y "Capac itación en 

Tec nología Informática y Conectivi

dad " , este parti cipante sinti ó que ha

bía pasado al otro lad o del espej o, y 

anheló temas di rec tos y humanos 

como " Consejos de la Abuel a", el 

" Manu al del J oven Expl orador " o los 

" Siete Errores Prin cipales del Mun

do" ( una lista de error es uni versale s 

que con dujeron a la violencia que 

Mohandas Gandhi dio a su n ieto) . 

La homogenei dad de punt os de 

vista generó escepti c ismo. 

Nadi e duda que- co mo lo expresa

ro n Jim Wolfensohn , del Banco Mun

dial , y Kofi A1111an, de la O NU- la co

nec tividad es fund amental para un 

futur o d esarroll o humano equitati vo. 

También es cierto, como lo señaló 

Miguel Figueroa, el pres idente d e 

Cos ta Rica, qu e las comput adoras ha

cen que el aprendi zaj e y la educación 

a larga distan cia sea n una realidad. 

Como dijo Joseph Stiglitz, el eco 

nomista prin cipal del Ban co Mundi al, 

la liberalización de los mo nopolios de 

las empr esas de teleco muni cac ion es 

en muchos países en desa rrollo es 

fund amental para brind ar igual acce

so a la informática. 

Y es interesante, como expl icó Mi

chael Dell, de Dell Co mput ers, que 

hay una correlación entre el uso de 

co mputadoras personales, la produc

tivid ad y los costos de mano de obra. 

Pero esta reunión de perito s en 

desa rrollo centr ados en el valo r y las 

virtud es de las comput adoras pe rso

nales y de las redes inform áticas tuvo 

un inq uietant e tono de " tecnoidola

trí a" . Y práct icamente ninguno de 

ellos demos tró pose er el men o r senti 

do del humor, con la exce pción de 

Kate White, de Black & Whit e Com

muni cations, que comentó que " ¡en el 

anónimo mu ndo contemporáneo per

fec tos extraños me pregunt an de qué 

tamaño es mi disco dur o!" 

Muchos de los talleres fuero n estu

dios de casos, num erosos historias 

d istantes de buenas obras en las que 

la informática ayudó a cumplir con las 
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INTERFONDO 

El Fondo Mutuo más rentable del Perú. 

18.05% ::- en dólares . 

Enero - Agosto 1997 

Supervisado por Conasev. 

Ahora, Interfondo Renta Fija. 

!fr 0-800-1-9800 

E-Mail: Inrerfondos@inrercorp.com. pe Interfondos 
lnterfondos SAFM es una empresa del grupo lnterbank. Tu dinero, más activo 

u1valente a 21.08 % en soles al tipo de camb io CONASEV Ultimas 3 meses - 10.42 % . ultimas 6 meses . 6 03 % en dola res . La rentab il idad o ganancia obte nida 

el pasado por este Fondo Mutuo, no garantiza que el la se repita en el futuro Los valo res de las cuotas de los Fondos Mutuos so n variables Rentab il idad para 
cuotas que permanecieron durante todo el periodo sin ser rescatadas . 

erfondo FMIV Fondo Mutuo mixto. lnterfondo RF FMIV Fondo Mutuo de Renta F1¡a Esta 1nformac1ón debe ser complementada con la de l pros pecto de 
ocac1ón y el reglamento interno de cada fondo mutuo. 



R ímac lnternacíonal pone a disposicíón de 

los clíentes del Banco Continental: 

Continental Vída. El seguro de vida al alcance de 

todos que puede ser solícitado, a través de las 

oficinas del Banco Contínental en todo el país, 

con un trámíte rápido, sencillo, con una cómoda 

cuota anual fija por 5 años. 

Cobertura: 

• Protege a su familia en caso de fallecimiento 

por causa natural y con doble índemnízación 

si es por causa accidental. 

• En caso de fallecimíento del asegurado y su 

cónyuge en un mismo accidente se índem

nizará a ,los beneficiarios con un capítal adí

cíonal del 50% de la suma asegurada. 

(Desamparo Familiar Súbíto) 

• Protege al cliente asegurado en caso de enfer

medad grave en etapa terminal, recíbiendo un 

antícipo·del 50% de la suma asegurada. 

Requisítos: 

• Edad de afíliacíón: mínima 18 años - máxima 

59 años. 

• No es necesario examen médico, excepto para 

Cuántos motivos más 
necesita para tomar el 

Continental Vida? 

clíentes de 50 años o más que solíciten una 

cobertura de US$ 100,000. (El examen médi

co será sín costo) 

• Presentar solicitud de afiliación. 

• En caso de no ser clíente, abrir una cuenta de 

ahorros o cuenta corriente en el Banco Contir;iental. 

Formas de pago: 

• A través de Conticard Visa o con cargo en 

cuenta. 

Elíja el plan que más le convenga de acuerdo 

a su edad: 

1 , \ ,1 '' 1 ,\! ,1 ', 1,1 \ 1 \ 

20,000 30,1100 40 000 ~() 1100 100 000 

18 a 30años 55 83 110 126 265 

31 a JSaños 65 98 131 150 3 15 

36 a 40a"os 85 11 8 158 192 410 

41 a 45años 11 5 159 213 259 580 

46 a 50 af\os 155 214 289 350 790 

SlaS5años 230 3 18 426 525 1,150 

56 a 59 añm 350 483 648 830 1,900 

Nota: Las primas incluyen derechos de emisión (3%) 

Tome el Continental Vida, el seguro pensado 

para garantizar a usted y su familia la máxima 

tranquilidad. 

Continental Vida 
El Seguro 

• ~EGUROS 

G 
Banco Continental 
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Posición 

~ ando usted visite Lima, sea su estadía 

co rta o prolongada , encontrará en los Hotele s 

Las Américas la más modern a estruct ur,1 

hotelera con el más eficien te servic io para 

ejecutivos y turistas. 

HOTEL LAS AMERICAS 

APART HOTEL LAS AMERICAS 

HOTELES LAS AME~S ......................... 
HOTEL LAS AMERICAS: AL Benavides 415, Miraílores 

Teléfs: (511) 241-2820 • 444-7272 Fax: (511) 444-1137 

APART HOTEL LAS AMERICAS: General Borgoño 116, Miraílores 

Central Telefónica: (511) 241-3350 • 241-3351 Fax: (511) 447-9953 

Lima-Perú• P.O. Box 18-1411 • Postmaster@américas.com.pe 



Entre el 20 de octubre y el 14 de diciembre, el Museo de Arte de Lima presentará la muestra Documelltos : 7i·es décadas 

de la foloJ!.rC!fía e/l el Perú 1960-1990, que reúne a 27 fotógrafos peruanos qu e expondrán un tota l de 300 fotografías. 

D EBATE dedica este suplemen to especial al esfuerzo por promover la cult ura que representa esca exposici ón. 

. . / 

Una expos1c1on 

Para ser alguien que no usa 

máquina de fot os, soy bastante 

afi cionado a la fotografía. En par

te por habe r seguid o estudios en 

Rocheste r, ciudad dond e George 

Eastman fund ó la Kodak. Por en

to nces, fin es ele los sesentas , 

Beaumont Newhall -el princ ipal 

historiado r mundia l ele la foto

grafía- residía allí como director y 

pontífi ce del Georg e Eascman 

House, uno de los museos más 

compl etos sobre el tema. 

D écadas anees, en 1937, el Mu

seo de Arte Moderno (MOMA) de 

Nueva York hab ía escog ido a 

Newhall para ser el cura dor de su 

prim era exhibición de fotografí a. 

Fue la prim era vez, hace ya 60 

años , que la expos ición no fue 

concebida tanto corno una cróni

ca del progreso técnico sino como 

la expresión ele un aporte esen

cial a la evolución ele la cultura 

moderna. 

Por cierto que el avance técni

co siempre fue determinante en 

la historia foto gráfi ca. Renoir con

fesaba ele v iejo que " la pintura en 

tubos, por ser fácil de transpor

tar , nos permitió trabajar cerca ele 

la natural eza ... sin pintura en ru

bos, no tendríamos Cezanne, ni 

Mone e, ni Sisley, ni Pissarro, nada 

ele lo que después v ino a llamar

se Impresionis mo" . 

La fo togra fía resul tó ele la con

fluenc ia de dos disc ip linas cientí

ficas -la química y la ópt ica- con 

la ilu sión poética de retener , para 

la pos teridad , un instante ele la 

realid ad. Cuan do se dio a cono 

cer públicamente el invento en 

1839, los prim eros daguerrotipos 

("espej os con memoria") fueron 

de edificios, porqu e los tiempos 

de expos ición resultaban muy lar

gos para reg istrar adecua damen-

fundamental 
Escribe Felipe Ottiz de Zevallos M. 

superó esta limit ación técnica , los 

estudio s ele retratistas proli fera

ron por tocio el mundo. En Lima , 

por ejempl o, la fotogra fía fue in

troducida en 1842, aunqu e no 

existe consenso sobre si fue Danri 

o Pease su primer culto r. 

Jorge Basadre afirm a que, en 

1860, Manuel Atanasio Fuentes 

ed itó una Guía del Via jero en 

Lima en la que se consigna la 

exist encia de d iez retrati stas en la 

ciudad. No era muy difíci l apren

der lo estrictamente necesari o 

pa ra mo ntar u n es tud io. E. 

Maunour y, uno ele los más famo

sos fotógrafos por entonces, tenía 

el suyo en la Calle del Palacio 71 

y firm aba sus retratos con una N 

que lo identificab a como agente 

de la célebre casa adar ele París 

(franqui cias que le llaman hoy 

día). La gradual reducción de cos-

tos que se generó como conse

cuencia del continuo avance téc-

nico hizo que el retrato , en mu y 

poco tiempo, dejara de ser un 

!: "c'IUIIOURY 

71 ~lle ócl Palacio ll'IA 

Indio peruano, 1860. Maunoury 

te a personas. Pero tan pronto se Chicha y sapo, Cusco, 1930. Martín Chambi 

DEBATE, SETiEMbRE-OCTUbRE 1997 3 



privilegio de los ricos o podem

sos. E. Courret fue uno ele dos 

herma n os qu e suce di ó a 

Mai.moury en su estud io. Su ar

chivo es uno ele los pocos que 

sobrevivió ele entonces y es una 

fuen te gráfi ca muy valiosa para 

entender la Lima de las últimas 

cuatro décadas del siglo XIX y las 

inic iales del sig lo XX. Ha y, por 

ejemplo , fotografías qu e descri 

ben fid ec.lignarnente lo que fue el 

asedio e.le los ba rcos españo les al 

puerto del Callao y el Combate 

de l 2 e.le Mayo ele 1866, así como 

los estragos que causó la G uerra 

del Pacífic o . Ya en este sig lo, el 

entendimi ento de lo que fue el 

Cusco entre 1920 y 1950, por 

ejemplo , resultaría inco mpleto sin 

la contribuc ió n fundamental de la 

obra de Chambi. Mario Vargas 

Llosa lo considera -junt o con el 

Inca Garcilaso y Va llejo- uno ele 

·'no más de una media docena de 

creadores· ' de cuya obra puede 

afir marse, presc indiend o del pa

triotismo , que enriqu ece la expe

riencia uni versal. 

Hay fotos que a uno se le que

dan grabadas en la memoria. Una 

famosa de A lfred Stieglit z, toma

da hace más de un siglo , registra 

una tormenta de inv ierno en Nue

va York . Uno casi sien te frío al 

verla. Ya entonc es el avance téc-

nico e.le la fotogra fía permitía cap

turar la acció n. Así, uno ve caer la 

nieve y a los cabal los trota r por la 

Qui n ta Ave nida . Otras son, en 

camb io , verc.latkro s cuadr os está

ticos -como aquella titulada Bib i 

au Restaurant d ' Eclen Roe, Cap cf 

Ant ibes , tornada por Ja cq ues 

Henry lartigue- que trasmite n, 

con elegante estéti ca, el amb iente 

luj oso y bucólico de una tare.le e.le 

verano en la Costa Azu l de los 

años vei nte . 

Los edifi cios -como la Torr e de 

Londres, la Eiffel, el Flatiron y el 

Chrysler- han sido objeto de in

numerab les fotografía s, tanto ele 

expertos como de afic ionados. En 

1931, cuando se constru ía e l 

Emp ire State, a Lewis Hine, fotó

grafo y soc ió logo, se le ocurrió la 

feliz idea ele acompaña r a los 

obreros, piso po r piso, día a día, 

en su arr iesgada tarea ele rascar 

los ciel os. Las fotos en que éstos 

despreocupadamente com parten 

sus meriendas, co lgados de los 

ai res, son hoy ran famosas corno 

el mismo edif icio que levanta ron. 

En el siglo XX. la fotografía em

pie za a defini r al mund o de las 

notic ias, la publi ciclacl, la moda. 

H ubo inclu so asesinatos -como el 

del alca lde de ueva York en 

1910- que quedaron registrado s en 

negati vos. Cuando el Hindenburg 

Obreros en el edificio Empire State , 1931. 

Lewis W. Hine 

Joven flautista cerca de Cusca, 1954. 
Werner Bischof 

DEBATE, SETiEMbRE,OCTUbRE 1997 



explotó en los aires en 1937. la 

dramática foto del evento , tomada 

por Sam Shere, ocupó las primc

r:1s p ::ígin:1s de muchos diarios. in

formando así al mundo sobre la 

tragedia. l'osihlcmenre esta sola 

foto hundió el futuro de los dirigi

bles como un medio alternativo 

de transporte aéreo. 

El arte del ballet d e Mart lw 

Graham qu ede'> inmortalizado en 

una foto de Barbara Morgan de 

J9c14. Ya en la segunda mitad de 

este sig lo, Richard Avedon ha re

trat ado al who is who del j et-set 

de ricos y famosos en el mundo. 

En las céleb res fotos ele Marilyn 

Monroc utilizadas por Ancly 

\Xfarho l , uno no sabe b ien quién 

es e l que se beneficia de la fama 

del o tro . El peruano Mario 

Testino , parn la revista Vaniry Fair. 

fue el ú ltimo retrati sta de la prin 

cesa Diana de I ngl aterra. 

Los lugares y gentes del Perú 

han sido tema para algunos im

portantes fotógrafos extranj eros: 

lrv ing Penn , Roben Frank, Pierre 

Verger, Edward Ranney y Werner 

13ischoí. Inclu so este último per

dic'> h1 v ida en un accide nte cuan

do en 1954 vis itaba el país. Su 

foto más famosa es la de aquel 

niñ o cusqueño caminando por los 

cerros tocan do la que na y con el 

va lle (su po ngo que el Sagrado) 

en el ho rizon te. 

Hace una década, Sothehy y 

Christie ini ciaron subastas anuales 

de fotografías con un gran éxito 

internacional. Hace poco (mayo 

de 1997) fue vendid a en A:.12.650 

la foto póstuma que Man Ray to

rnara de Marce ! Proust en 1922. 

Una serie de sesenta fotos de 

l lorario Hoss, con paisajes monta

ñosos de Escocia como tema y 

que clara de 1850 , alcanzó durame 

el mismo remate un precio de 

.U44 ,500. El crecie nte interés por 

la fotografía no es sólo mercantil 

sin o tambi én polí t ico. La obra 

homoeró tica ele Roben Mapple

thorpe fue en 1990 motivo ele con

troversia en EE.UU. , donde provo

có un intenso deba te sobre el aus

picio estata l a la obra ele anistas y 

sobre lo que es y no arte. 

En 1889, el Briti sh Journal of 

Phot ograph y pro puso la creación 

ele un vasto archivo de fotog rafías 

'·como regist ro integra l del estado 

ele cosas en e l mund o " y afirm aba 
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que tales fo tografías 

.. sería n los más valio

sos doc11111e11tos, un si

g lo después". En la ac

t ua I idad . Bill Ga res 

anda adq uiri endo ar

chivos completos , pro

bab lemente con este 

obje ti vo . 

El Museo de Arte de 

Lima ha tenido la feliz 

iniciat iva de incorpora r 

la fotografía a su colec

ción permanente. La ha 

ini ciado con el material 

de una muestra: Docu

mentos: Tres Décadas 

ele Fotografía e n el 

Perú, 1960-1990 que se 

va a exhib ir en los últi-

mos dos meses de este 

ai'lo. iacal ia Majluf y 

Jorge V ill aco rta han 

cumplid o una notable 

labor como curadores 

ele la misma. 

El lapso entre 1960 y 

1990 fue uno ele los más 

dramáticos que ha vivi

do el Perú. El PBI per 

cápi ta en 1990 fue infe 

rior al de rreinta años 

atrás. Las expo rtacio nes 

per cáp ita cayeron en 30 

por ciento. En apenas 

seis lustros. la població n 

del Perú se dur,li có. la 

de Lima se rriplicéJ. El 

país sufrió los efec tos de una ex

ces i va injerencia es tatal , un 

controli smo arbi trnri o e iluso, sub

sid ios indiscrim inados, una hiper 

inflación galopante. viole ncia so

cial y política sin precedentes , una 

frustración acumulada. 

El Grupo Apoyo nació por la 

mirad de este período. En Perú 

Econó mico. su prim era publi ca

ción. se afirm aba: "A pesar ele la 

graveda d del momento actu al, no 

debemos o lvida r que el Perú no 

es sólo un Problema , sino tam

bién -como d ice Basaclre- una Po

sibilid ad··. Rarificando este prin 

cipi o. hemos decidido celebrar 

nuestro XX Aniversario auspicia n

do la exh ibi ción de esta muestra 

que no sólo es una notable mani 

festación docume ntal de una di

fícil época en nuestra historia sino 

q ue tamb ién sirve para compro

bar la calidad crecie nre de la fo

tografía peruana. • 

Marce/ Proust en su techo de muerte, 1922. Man Ray 

Carta al mundo . 1944. Barbara Morgan 

Lady Di, 1997. Mario Testino 
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Documentos: Trés décadas de la 

Puesto ambulante de comida, 1975. Carlos Domínguez 

Avenida La Colmena, 1988. Jaime Rázuri 



fotografía en el Perú, 1960-1990 

I 

Serie La Costa , 1985. Mariet Vida/ 

., 
Mi papa y yo,Cusco . 1987. Toribio Mendoza (Taller Ocongate , Tafos) 

,¡ 
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Plaza de Armas , 1986. 

Víctor Vargas 

Yanque. Arequipa , 1987. Javier Silva 
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Ooyllur Ritti , 1978,Cusco . Roberto Fantozzi 

Pasó Sendero ,Orurillo, Puno, 1989. 

Gabino Ouispe Condori (Taller Ayaviri , Tafos) 
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Letreros, El zanjón , Lima . 1976. Fernando Castro 

Sin título, 1987. 

Mariano Zuzunaga 

El durmiente N91,Lima, 1979. 

Herman Schwarz 

Julio Ramón.París, 

1980. Jorge Oeustua 
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José Marfa Arguedas, 1963. Baldomero Pestana 

Jorge Basadre, 1964. Baldomero Pestana 

DEBATE, SETÍEMbnE-ocrubnE 1997 11 



Con la Banca Electrónica del Santander, puedes hacer tus operaciones 

las 24 horas, cualquier día del año con rapidez y comodidad . 

Santander Internet 
En nuestra página web, puedes ver los movimientos de todas tus 

cuentas y tarjeta de crédito, consultar tus saldos, hacernos llegar tus 

comentar ios y conocer más sobre nuestros productos. 

www.santander.com.pe 

Banca Telefónica 
Con sólo una llamada, puedes realizar consultas, transferencias, pagar 

tu tarjeta de crédito y obtener información de tus cuentas. 

Llámanos al 222-8800. 

Santander Express 
Un acogedor ambiente con la privacidad y seguridad que necesitas 

para reali zar tus operaciones los 365 días del año, las 24 horas. En él 

encuentras cajeros automáticos, Saldo Express y la Banca Telefó'nica 

para retirar efect ivo, consu ltar tus saldos y obtener los estados de 

todas tus cuentas, tarjeta de crédito y Fondos Mutuo s. 

Y para empresas: 

Santander Global* 
Con Santander Global , puedes ver y manejar en tu computadora los 

saldos y último s movimientos de tu empresa , su posición conso lidada, 

documentos en cartera, realizar transferen cias de fondos y 

operaciones internaciona les. 

Santander Fax Express* 
Con sólo una llamada , enviarnos inmediatamente por fax los estados 

de cuenta, saldos y últimos mov imientos de tu empresa. 

*Consulta con tu ejecut ivo de cuenta o llámanos al 221 5000 anexos: 

2299, 2270 ó 2235. 

Porque en el Santander hacemos todo, 

pensando en tu comodidad. 

Banco 

Santander 

El Mejor Servicio 
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