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ENTREVISTA 

LA , 
MISION 

DELA 
VERDAD 

Salomón Lerner toma la palabra por los 85 años 

de fundación de la Pontificia Universidad Católica y 

suelta prenda sobre la Comisión de la Verdad 

Entrevista de ROSA MARIA PALACIOS 

a Católica ha tenido un papel 

Lhegemónico en la vida políti
ca, cultural, empresarial y cien
tífica del Perú debido a la cri
sis de la universidad pública 

y al reducido tamaño de la oferta privada. 
Sin embargo, el sector público se fortale
ce y la competencia privada está cre
ciendo. ¿Cómo amenaza eso a la Univer
sidad Católica? 

En los últimos tiempos, a raíz de una ex
pansión de lo que se entiende como oferta 
educativa, y gracias al Decreto Legislativo 
882 , se multiplicaron las universidades 
privadas; algunas de muy buena calidad, 
otras no. Eso representó para nuestra uni
versidad una especie de amenaza, pero tam
bién un reto. Nosotros lo asumimos y res
pondimos con acierto a la necesidad de su
peramos. Con relación a las otras universi
dades privadas, y en materia de alumnos in
gresantes, por ejemplo, tenemos todavía una 
alta selectividad; conservamos una propor
ción de cinco postulantes para una vacante, 
lo cual nos permite elegir entre los mejo
res. Por otro lado, si bien es cierto que las 

universidades nacionales de algún modo 
convocan a un gran sector de la población 
estudiantil, debido a que no cobran, desgra
ciadamente no constituyen finalmente un 
centro atractivo para muchos estudiantes se
rios que, incluso a costa de un esfuerzo eco
nómico, desean asistir a una buena univer
sidad. En ese sentido, la Católica es una op
ción: nosotros no tenemos declaradamente 
un fin de lucro. Contamos con una escala 
muy diferencial de pensiones y otorgamos 
becas en una cantidad considerable. 

Uno de los aspectos que plantea el te
ma de las becas y subsidios para algunos 
alumnos es el siguiente: ¿es la universi
dad viable? 

Sí, en tanto que hay un esfuerzo para 
complementar los ingresos por pensiones 
con otras entradas. Evidentemente nuestros 
recursos para pagar mejor a nuestros pro
fesores y brindar mejores servicios a nues
tros estudiantes no son tan abundantes co
mo desearíamos; sin embargo, tenemos una 
escala remunerativa muy decente y una se
rie de facilidades para estudiantes que no se 
da en otras universidades. Ello es posible gra
cias a que la universidad tiene un patrimo
nio y a que se ha preocupado en los últimos 
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» La misión de la verdad 

' 
LA CONDUCTA DE LOS PROFESORES, EN CUANTO NO SEA PÚBLICA Y DESDIGA LOS 
PRINCIPIOS DE ESTA UNIVERSIDAD NO TIENE POR QUÉ SER MOTIVO DE 
INVESTIGACIÓN. NOSOTROS NO PODEMOS INSTALAR UN SERVICIO DE 
INTELIGENCIA DENTRO DE LA CATÓLICA, NO QUEREMOS HACERLO, NO PODEMOS 
HACERLO, NO DEBEMOS HACERLO. 

años de conseguir buena pane de sus mgre
sos por labores paracurriculares. Yo dina que 
un 60% de nuestro presupuesto es cub1eno 
por pensiones y un 40% lo conseguunos gra
cias a las actividades de transferencia tecno
lógica que realizamos a traYés de senic1os, 
de laboratorios, y a las rentas que nos pro
duce el Centro Comercial Plaza San . hguel. 

¿ Cómo era el escenario hace unos 
años? 

Hubo una época -durante el gobierno 
militar- en la cual nuestra uniYers1dad. con
juntamente con la Cayetano Heredia, reCI
bía un subsidio del Estado. Éste llegó a re
presentar hasta el 80% de nuestro presupues
to. Una vez que se instaló el gobierno demo
crático, el subsidio se redujo al 30%. En el 
gobierno de Fujimori, cuando la universi
dad criticó públicamente su gestión, se cor
tó totalmente. En conclusión, hemos hecho 
el esfuerzo de adaptamos. No sólo mante
nemos nuestros estándares de calidad, sino 
que los hemos mejorado. 

El movimiento estudiantil, aun cuan

do se reavivó en las luchas democráticas 
en el año 2000, prácticamente ha desapa
recido. ¿Se apagó? 

A diferencia de otras universidades pri
vadas aquí siempre se respetó la panicipa
ción política estudiantil. Podríamos decir 
que además se estableció una mirada com
prens1Ya, muy diversa, cuya prueba es el es
pectro pohtico de nuestras canteras. Rafael 
Rey, por ejemplo, salió de la universidad, pe
ro también Javier Diez Canseco. Ahora, cier
tamente hubo una especie de "aplana

miento" de la vida estudiantil en lo que to
ca a movimientos políticos, aun cuando no 
creo que cesara la preocupación social, soli
daria, de los estudiantes de la Católica. En 
algún momento nosotros también vivimos 
esta especie de espíritu que animó a la ju
ventud -no sólo del Perú, sino en el mun
do-y que preconizaba el éxito personal. Sin 
embargo, las actividades de proyección so
cial continuaron, como siempre, y a través 
de ellas se hizo política no en un sentido par
tidario, sino en uno amplio, rico, entendido 
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como un sen1cio a la comunidad. Cuando 
comen::o a plantearse un régimen sumamen
te autontano y poco respetuoso de las nor
mas de comwencia ciudadana es que en las 
um\·ers1dades en general. y en ésta en parti
cular. comienzan a alzarse voces juveniles 
que eran muy cnucas y que formaban par
te de ese gran movimiento social que, fi
nalmente. puso en jaque al gobierno de Fu

Junon 
~1artha Chávez declaró que los profe

sores de la Católica animan a los estudian
tes a participar en las marchas ... 

Eso es absolutamente falso. Ya pasó la épo
ca de FuJímon y podemos decirlo: lo que sí 
temamos era un Secretano General muy aten
to a que nuestros alumnos no fueran deteni
dos en all"'l.lfl.1 marcha. Labor que tradicional
mente es pn ,p13 de los secretanos generales. 

¿Cómo son las relaciones entre la uni
versidad y el poder? :--;o siempre ha sido 
fácil pronunciarse frente a los hechos po
líticos del país. 

Son decisiones que se hacen públicas 
cuando, estamos seguros, reflejan el sentido 
unánime o por lo menos mayomario de la 
comunidad. Son decisiones tomadas por el 
Consejo Universitario, a veces por iniciatiYa 
del rector, que simple y llanamente detecta 
un problema de la realidad nacional frente 
al cual la universidad está llamada a decir su 
voz. Si nosotros tenemos una institución que 
se precia de tener una excelente facultad 
de Derecho, con hombres que tienen que 
defender la justicia, no podemos menos que 
pedir que se respeten las leyes y la Constitu
ción. Siempre se ha dicho que la universi
dad no debe ser una especie de isla separa
da de la sociedad sino que la debe reflejar. 
Cumpliendo eso es que nosotros nos hemos 
pronunciado en ocasiones muy especiales; 
por ejemplo, cuando la destitución de los 
magistrados del Tribunal Constitucional o la 
ley de amnistía que daba impunidad a cri
minales que habían cometido delitos. Creo 
que no ha habido ni una sola voz discrepan
te en la comunidad universitaria respecto a 
este tipo de pronunciamientos. 

Otra de las relaciones que se ha com
plicado es la que hay entre la universidad 
y la Iglesia Católica. Hay temores respec
to a la estabilidad de profesores no cató
licos o con una situación familiar irregu
lar dentro de las normas de la Iglesia. ¿Qué 
hay de cierto? 

Es verdad que existió un clima de rela
tiva preocupación en la comunidad univer
sitaria con el advenimiento de un Gran Can
ciller que podía tener puntos de vista que no 
eran compartidos por la mayoría de los 
miembros. Esto fue rápidamente aclarado. 
Tras largas conversaciones con el Gran Can
ciller y con autoridades de la Iglesia se ha de
jado en claro que esta universidad es verda
deramente católica. Dentro de su ideario tie
ne valores que exhibe retóricamente y que, 
además, cumple. Si queremos servir a la Igle
sia tenemos que ser ante todo una buena uni
versidad, esto significa tener amplios crite
rios, libenad de cátedra, ninguna actitud in
quisitorial. Debemos velar por la fidelidad a 
determinados principios que son universa
les en una institución de educación superior: 
la verdad a través del conocimiento, una ac
titud solidaria en la búsqueda del bien per
sonal, el apego a una actividad productiva 
que incida en el bien social. Todo ello inspi
rado en Yalores evangélicos, que son los que 
profesamos: la caridad, la fe, la esperanza. 
Sin embargo, eso no significa que rechace
mos a personas que, respetando nuestros va
lores, no companen la misma iglesia. El pa
pa Juan Pablo 11 en una cana sobre las uni
versidades católicas acepta que haya den
tro de éstas profesores de distintos credos, 
siempre y cuando expresen claramente que 
no están en contra de las ideas que son pro
pias de nuestra identidad. Por otro lado, la 
conducta de los profesores, en cuanto no sea 
pública y desdiga los principios de esta uni
versidad no tiene por qué ser motivo de in
vestigación. Nosotros no podemos instalar 
un servicio de inteligencia dentro de la Ca
tólica, no queremos hacerlo, no podemos 
hacerlo, no debemos hacerlo. 

¿ Cómo organiza su tiempo entre la 



universidad y la Comisión de la Verdad? 
La universidad tiene un equipo de go

bierno que puede funcionar sin la presencia 
permanente del rector. Antaño había un vi
cerrector; ahora hay dos -el señor Guzmán 
Barrón y el señor Rubio- que son excelen
tes. Además, hace ya un par de años, tuvi
mos un serio y largo proceso de reflexión co
lectiva que nos llevó a diseñar un plan estra
tégico institucional para los años 2000-2010. 
Eso ha facilitado enormemente el asunto. 
Ahora bien , mi vida se complicó en lo per
sonal, pero la universidad se ha panado ge
nerosamente conmigo )' con la comisión, 
porque ha permitido que me distraiga un 
poco de mis ocupaciones de rector. Yo le de
bo a la universidad que en esta tarea esté pa
gándome el sueldo y que albergase a la Co
misión durante los primeros meses porque 
no teníamos ni local ni facilidades. 

Ha habido críticas muy severas a us
tedes. Por ejemplo, el Apra comenzó a 
cuestionar las remuneraciones de los 
miembros, y la propia conformación de 
la Comisión. 

Pero estos cuestionamientos ya cesaron. 
Tenemos un apoyo público importante en 
Urna y estamos a la espera de que las encues
tas nacionales también lo reflejen. Sería 
importante porque la voz en el interior del 
país es la voz directa de los afectados. 

¿Qué hay de las críticas a la lentitud 
en el trabajo? ¿No se han generado dema
siadas expectativas? Un miembro de la 
Comisión de la Verdad de Sudáfrica de
cía que a ellos les había pasado algo simi
lar, que al principio ofrecieron hacer 
justicia para todos y de pronto eran 60 
mil personas las que estaban afectadas y 
se dieron cuenta de que era imposible ha
cer justicia. 

¿ Pero sabes cuántas personas resultaron 
denunciadas tras ese gran proceso adminis
trativo en Sudáfrica? Menos de 200. Es que 
en realidad hay límites que desgraciadamen
te nosotros no vamos a poder superar. En 
cuanto a plazos, tenemos la posibilidad de ir 
hasta julio del 2003, pero hay un primer lí
mite que se vence en febrero del 2003. No
sotros trabajamos como si fuésemos a entre
gar nuestro informe en esa primera fecha. 
Ahora bien, hay mucho trabajo delicado en 
el cual la lentitud no es signo de ineficiencia, 
sino de prudencia. Sobre todo si se trata de 
recoger bien los testimonios y establecer a 
partir de ellos una narración verosímil. 

¿Cómo han sido las conversaciones 
en la Base Naval con la cúpula terrorista? 

Ha sido un primer encuentro del cual 
salieron las bases para un diálogo que pue
de ser importante. De la actitud de los líde
res depende la que tengan el resto de los pre
sos por terrorismo. Podría decir que inicial-

mente ha habido una aceptación de la comi
sión, de su legitimidad y de la misión que 
tiene. Ellos entienden que se debe llegar a la 
verdad. Ahora, la verdad que ellos plan
tean no es necesariamente la verdad del 
común de los peruanos; evidentemente no
sotros tendremos que reflejarla, pero sin ha
cerla nuestra. 

¿Y qué ha ocurrido con la otra parte: 
las fuerzas armadas o quienes estuvieron 
a su cargo durante esos años? ¿Es posible 
lograr algún resultado ante el hermetis
mo de ellos sobre este tema? 

Las conversaciones que hemos sosteni
do hasta ahora harían presagiar que no en
contraremos simple y llanamente el silencio 
por respuesta. Nos hemos entrevistado pri
mero con los ministros Waisman, Loret de 
Mola, Rospigliosi, con los comandantes je
fes de cada una de las armas, con los miem-

bros de la Corte Suprema de Justicia Militar. 
Pero se trata de ministros civiles que 

además están comprometidos con la 
Comisión de la Verdad. El problema se 
presenta con los policías y militares que 
están en retiro y que tuvieron responsa
bilidad en esa época. 

Podemos ser optimistas porque una vez 
que el militar está en retiro de alguna ma
nera deja de tener la sólida cobertura que sí 
poseen los que se mantienen en actividad. 
Se ha reconocido en todos los casos que se 
han cometido excesos y que no puede acep
tarse la impunidad. Ahora, como comisión 
no olvidamos que son los grupos subver
sivos los que iniciaron la guerra en el Perú. 
Las fuerzas del orden respondieron por una 
causa que es justa: la defensa del Estado 
de Derecho. Lo que ocurre es que estas fuer
zas del orden no estaban preparadas para 
enfrentar al terrorismo, quizá sí para una 
guerra externa. Operaron bajo una táctica 
antisubversiva extraída más bien de la Gue
rra de Vietnam que no era aplicable a la rea
lidad peruana y, además, con un descono
cimiento total de la ideología que estaban 
atacando. • 
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UN CIBERNÉTICO CRUCE DE IDEAS SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL, EL ACTUAL 
ANTEPROYECTO DE LA COMISIÓN DEL CONGRESO Y LAS ANTERIORES CARTAS MAGNA 

DEBATE A LA CARTA 

Durante los últimos días la sostenida caída presidencial en los índices de popularidad ha 

relegado a un segundo plano la polémica cuestión constitucional. Una mirada atenta, sin 

embargo, entenderá que en ambos casos está en juego lo mismo: la estabilidad del sistema 

democrático. Una Constitución respetada por todos es piedra angular sobre la que debe 

10 • DEBATE 

_ rse cualquier sólida construcción de convivencia social y política. DEBATE ha decidido 

er el tema abriendo su buzón virtual a cuatro especialistas que, gustosos, se 11enredaron" 

r de la nueva Ley de leyes y sus múltiples encrucijadas. 



LA CUESTIÓN POLÍTICA: 
¿ QUÉ CONSTITUCIÓN QUEREMOS TENER'? 

Participan FRANCISCO EGUIGUREN y JOSÉ LUIS SARDÓN 

De: José Luis Sardón 

Enviado el: Lunes 22 de Abril de 2002. 08:58 PM 

Para: Francisco Eguiguren 

Asunto: debate constitucional 

" Querido Pancho: En mis casi 40 años de vida el Perú ha 
terndo ocho gobiernos. Casi todos terminaron muy mal; 

el único presidente que salió en olor de multitudes fue Paniagua. 
Ahora bien, seria absurdo pensar que estos fracasos se debieron 
a la incapacidad de los otros siete gobernantes. Creo, más bien, 
que aquí hay un problema de reglas de juego político. Necesita
mos normas fundamentalmente distintas. ¿Eso implica cambiar 
de Constitución? No. Después de 12 cartas magna, la palabra ya 
está desgastada. Yo preferiria que las nuevas reglas estén en una 
ley Fundamental (al estilo alemán). Una que se necesita cam
biar, por ejemplo, es la que rige la duración del gobierno. Parte 
del éxito de Paniagua, indudablemente, tuvo que ver con su cor
ta permanencia en la Casa de Pizarra. Saludos. 

De: Francisco Eguiguren 

Enviado el: Martes 23 de Abril de 2002. 07:34 PM 

Para: José Luis Sardón 

Asunto: constitución 

" Hola,josé luis: Es muy agradable realizar este intercam-
bio de ideas contigo. Coincido en que la reforma de la 

Constitución de 1993 no aportará soluciones decisivas para su
perar las causas de nuestra crisis política e institucional. Pero, a 
diferencia de ti , estimo que hay razones fundamentales , de or
den político y moral, que imponen prescindir de ella lo más 
pronto posible. la Carta de 1993 fue una "salida política" del 
autogolpe fujimorista. Nació ligada a ese proyecto autoritario 
con una finalidad política instrumental. No sirve como marco 
de sustento juridico para la reconstrucción del régimen demo
crático en nuestro país. Estoy de acuerdo en que el tema de las 
reglas de juego políticas es clave. No obstante, creo que quienes 
más fallaron han sido nuestra clase política y nuestro marco 
mstitucional y de partidos. No sólo han carecido de un estilo de 
Juego democrático , sino también de una estrategia (plan de go
bierno y de desarrollo) para jugar bien el partido y ganarlo. Por 
último, optar por un sistema democrático impone reglas funda
mentales que ya están escritas y son conocidas. Una Constitu
ción es necesaria. Un abrazo. 

De: José Luis Sardón 

Enviado el: Jueves 25 de Abril de 2002. 11:27 PM 

Para: Francisco Eguiguren 

Asunto: Re: constitución 

" Querido Pancho: Para mí también es muy grato este inter-
cambio de ideas. Creo que tenemos coincidencias importan

tes, pero también enfoques distintos. Por ejemplo, yo pienso que 
en 1992 sí teníamos un problema constitucional y que el cambio 
de reglas era necesario. las reglas de juego de la Carta Magna de 
1979 no nos conducían a un orden político apropiado. Los siste
mas de representación proporcional casi puro y de gobierno seu
doparlamentario eran simílares a los de la Constitución de la Repú
blica de Weimar, que ya sabemos adónde llevó a Alemanía. 

la Constitución del 1993 representó un avance en el régimen 
económico -puesto que definió mejor el ámbito de las libertades 
económicas- pero no en el político. Sus reglas fueron simílares a 
las de 1979; por tanto, no brindaron bases adecuadas para un or
den democrático estable, como se evidenció a partir de 1998. El 
anteproyecto de Constitución preparado en el Congreso este año 
desdibuja los aciertos que tenía la de 1993 --el régimen económi
co-- debido a la forma irresponsable en que define los derechos 
fundamentales de las personas. las constituciones pueden im
pulsar el desarrollo de los países mediante reglas de juego políti
co que fortalezcan el orden democrático. No pueden lograr que 
las naciones logren "tomar el cielo por asalto" -como habrian di
cho unos poetas de mi generación- estableciendo que las perso
nas podamos reclamar al Estado la cobertura de todas nuestras 
necesidades, ¡incluyendo el afecto! Otro abrazo para ti. 

De: Francisco Eguiguren 

Enviado el: Viernes 26 de Abril de 2002. 03:07 AM 

Para: José Luis Sardón 

Asunto: nuestro debate en Debate 

" Mi apreciación global de las constituciones de 1979 y 1993 
es distinta de la tuya. Coincido en que una Constitución no 

puede ser un catálogo irresponsable de promesas generosas, excesi
vas e inalcanzables que sólo generan frustraciones . Pero tampoco 
puede ser una mera fotografía de la realidad actual y sus carencias: 
siempre se necesita una prudente dosis de visión de futuro que 
ofrezca a la población un compromiso, tanto del Estado como de la 
sociedad, en la mejoria de la situación material. 

Ahora bien, la de 1979 tuvo la virtud de ser fruto de un cuerpo 

DEBATE • 11 



» Debate a la Carta 

constituyente políticamente pluralista y de tener el respaldo del con
senso. Se la ha acusado de haber sido demasiado generosa e "irres
ponsable" en el otorgamiento de derechos sociales y económicos así 
como de propiciar un excesivo intervencionismo estatal en la eco
nomía. Creo que ello no es cierto ni riguroso. La Constitución de 
1979 apostó a un Estado Social y Democrático de Derecho, aspira
ción que comparto, y por ello, coherentemente, optó por una eco
nomía social de mercado. Un fuerte abrazo y hasta pronto. 

De: José Luis Sardón 

Enviado el: Viernes 26 de Abril de 2002. 04:23 PM 

Para: Francisco Eguiguren 

Asunto: Re: nuestro debate en Debate 

..... Pancho, ante todo, felicitaciones por la votación obtenida 
,, ayer en la primera vuelta de la elección del nuevo Defensor 
del Pueblo. ¡Suerte para la segunda! En efecto, tenemos enfoques 
distintos: yo sí le achaco a la Constitución de 1979 buena parte de 
la responsabilidad por la crisis de 1988-1992. Ahora bien, creo que 
esta responsabilidad tiene que ver no tanto con sus declaraciones 
líricas como con su mal diseño de reglas de juego político. La re
presentación proporcional casi pura, la simultaneidad perfecta en
tre las elecciones presidenciales y las parlamentarias y el seudopar
lamentarismo no brindaron bases adecuadas para tener un Estado 
"en forma". Al igual que tú, también le achaco a la Constitución de 
1993 la responsabilidad principal por la penosa situación que pos
tra al país desde hace cinco años. No obstante, creo que ésta no re
cae en el modelo neoliberal que supuestamente postula, sino en el 
bizarro modelo político que propugna. La elección de los congre
sistas por distrito nacional único, por ejemplo, es un grave error 
que no ha sido corregido sustancialmente con el retomo a la elec
ción por distritos departamentales. Con un mecanismo así el Perú 
nunca llegará a tener el bipartidismo que, a mi parecer, resulta in
dispensable para alcanzar la estabilidad democrática. Creo, ade
más, que el actual anteproyecto de Constitución carece de imagina
ción. En su último libro, Elecciones y Centralismo, Basadre explicó 
las razones coyunturales que hicieron necesaria la elección de los 
congresistas mediante el mecanismo de departamentos allá por 
1931. Sin embargo, no sé por qué razón los principales líderes del 
Congreso no han hecho nada por cambiar esa regla que ha origina
do el Congreso actual de 11 partidos y que tiene al país en vilo. 
Mientras esto se mantenga, dudo que podamos atraer la inversión 
que necesitamos para salir de la pobreza. Recibe otro abrazo. 

De: Francisco Eguiguren 

Enviado el: Martes 30 de Abril de 2002 01:34 AM 

Para: José Luis Sardón 

Asunto: seguimos en Debate 

..... José Luis, muchas gracias por tu felicitación y deseos res
,, pecto a la elección del Defensor del Pueblo. Todo ese aje
treo me impidió responder antes tu correo. Retomando tus in
quietudes, creo que lo más adecuado y factible actualmente es res
petar nuestra tradición parlamentaria bicameral y aquel régimen 
político mixto o híbrido que algunos han llamado "presidencialis-
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mo atenuado". Naturalmente, a la luz de nuestras experiencias re
cientes, se tienen que introducir algunos ajustes y cambios. 

Prefiero una cámara de diputados elegida por distrito múlti
ple, con circunscripciones departamentales, pero un senado por 
distrito nacional único. Antes que la revocación parlamentaria, 
escojo la renovación parcial, por mitades, de la cámara de dipu
tados. Asimismo, me inclino por la renunciabilidad del mandato 
parlamentario y la eliminación del voto preferencial, a condición 
de que se promueva la democracia interna en los partidos du
rante sus procesos de designación de candidatos. Las funciones 
legislativas y políticas podtian repartirse entre ambas cámaras. 
En lo legislativo, la iniciativa y aprobación de los proyectos de 
ley podtia ser responsabilidad de los diputados, quedando el Se
nado como cámara de revisión. La interpelación y censura de 
ministros estarían, también, a cargo de los diputados. El Senado 
asumiría el nombramiento o ratificación de ciertos altos funcio
narios: Defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitu
cional, Contralor, Superintendente de Banca y Seguros, etcétera. 

La simultaneidad de las elecciones presidenciales y parlamenta
rias puede dar mayor estabilidad política al régimen si el Presidente 
actúa como una "locomotora" que jala votación para alcanzar una 
mayotia parlamentaria que haga viable su gobierno. Sin embargo, 
este sistema también puede generar gran rigidez y pérdida de re
presentatividad en la composición política del Congreso, tanto 
cuando el Ejecutivo no logra mayotia parlamentaria --<:on lo cual 
no podrá hacerlo posteriormente a pesar de tener una exitosa ges
tión- como cuando la consigue y conserva en el Congreso durante 
todo el mandato, a pesar de que pueda haber perdido posterior
mente ese respaldo a nivel popular. Un gran abrazo. 

De: José Luis Sardón 

Enviado el: Miércoles 1 de Mayo de 2002. 07:53 AM 

Para: Francisco Eguiguren 

Asunto: el fin 

..... Querido Pancho: Lamento el resultado de anoche en el 
,, Congreso, que frustra la elección del nuevo Defensor del 
Pueblo. Te felicito también por tu enérgica reacción ante la em
boscada periodística del domingo último. Tu opinión sobre los 
cambios institucionales a realizarse en la Estructura del Estado 
coincide 100% con los del anteproyecto de Constitución del 
Congreso. Lamento no compartir esa opinión. Va a ser un grave 
error mantener la representación proporcional para la elección 
de los diputados. Te alcanzo un último argumento: este meca
nismo -utilizado para las elecciones europeas y, en parte, para 
las elecciones municipales francesas- es el culpable de la posi
ción que hoy ocupa Le Pen en Francia. Fomentar los extremis
mos ideológicos es uno de los muchos aspectos negativos de la 
representación proporcional. Con un sistema de representación 
de mayotias para todas las elecciones, Le Pen hoy no existitia . 

También soy contrario a mantener el sistema de gobierno 
mixto o híbrido que arrastramos desde mediados del siglo XIX. 
Soy partidario de un presidencialismo puro, al estilo norteameri
cano. Creo que, paradójicamente, despresidencializatia a la polí
tica peruana, puesto que introducitia mecanismos de control efi-



caces. Hoy tenemos una mala combinación de mecanismos de 
gestión y de control. Ojalá la reforma logre ser replanteada. Creo 
que las cosas no van por buen camino. Recibe un abrazo. 

De: Francisco Eguiguren 

Enviado el: Martes 7 de Mayo de 2002. 10:45 PM 

Para: José Luis Sardón 

Asunto: Re: el fin 

" Querido José Luis, lamento m1 demora en responder tu 
último mensaJe. Agrade:co tus frases de apoyo respecto a 

la elección del Defensor del Pueblo y a la guerra sucia. No pue
do negar que la conducta política del Congreso me ha decepcio
nado. Te comento mis impresiones sobre los dos temas que 
planteas. El primero: tu preferencia por adoptar un sistema ma
yoritario en la elección de los diputados en lugar de la represen
tación proporcional. Cierto que esta última puede propiciar la 
dispersión y la proliferación de minipartidos. Pero, José Luis, el 
sistema que se escoja debe guardar relación con nuestra realidad 
política. El sistema mayoritario tiende a consolidar dos grandes 
fuerzas políticas y con esto dar, teóricamente, más estabilidad al 
sistema. Pero en nuestro país esas dos grandes opciones políticas 
o ideológicas no existen, por lo que el sistema mayoritario po
dría excluir de representación a algunas fuerzas políticas signifi
cativas ("falseando" la representación) o propiciar "alianzas ficti
cias" entre agrupaciones que desean alcanzar representación 
parlamenta1ia. 

Respecto a la adopción de un sistema presidencial puro, al es-

SARDÓN: EN 1992 
TENfAMOSUN 
PROBLEMA Y EL 
CAMBIO ERA 
NECESARIO. LA 

CARTA MAGNA DE 1979 NO 
NOS CONDUCfA A UN ORDEN 
POLíllCO APROPIADO. EL 
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL ERA 
SIMILAR AL DE LA 
REPÚBLICA DE WEIMAR 

EGUIGUREN: 
DEBEMOS 
PRESCINDIR DE LA 
CONSTITUCIÓN DEL 
93. FUE UNA 

"SALIDA POLfTICA" DEL 
AUTOGOLPE FUJIMORISTA. NO 
SIRVE COMO MARCO 
JURfDICO PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL 
RÉGIMEN DEMOCRÁTICO 

tilo de Estados Unidos: creo que está fuera de discusión la necesi
dad de un sistema presidencial, no presidencialista. El asunto es la 
conveniencia o no de matizarlo con instituciones de tipo parla
mentario, para un mayor equilibrio, control y contrapeso (cuando 
menos teórico) del poder. Esa es la fórmula híbrida que hemos 
mantenido en nuestra tradición política y que yo prefiero. Un sis
tema presidencial puro puede funcionar donde exista una solidez 
institucional que permita niveles de diálogo por conductos for
males e informales entre el Ejecutivo y el Congreso, sobre todo 
cuando el primero no tiene mayoría parlamentaria. En nuestro 
país carecemos de tal solidez. Por ello puede ser mejor fortalecer 
el rol del Consejo de Ministros, dándole algunas tareas directas de 
gobierno, a la par de regular mejor la responsabilidad del Presi
dente de la República. Hasta pronto, querido amigo, ha sido un 
placer mantener este diálogo. Un abrazo. • 

LO ECONÓMICO: DE EXPROPIACIONES, 
PROPIETARIOS Y REGULADORES 

Participan HERNÁN GARRIDO LEC CA y PABLO SECADA 

De: Pablo Secada 

Enviado el: Jueves 25 de Abril de 2002. 09:35 AM 

Para: Hernán Garrido Lecca 

Asunto: primer saludo 

" Hola Hemán, ¿cómo estás7 APOYO propuso que debatié-
ramos, por este medio, acerca de los temas económicos 

incluidos en el proyecto de la Constitución. Con el propósito de 
centrar la discusión te propongo una lista de tema~ que, creo, 
son los más sensibles. Así podríamos definir, para empezar, en 
qué puntos discrepamos. Adjunto un attachment. Un abrazo. 

De: Hernán Garrido Lecca 

Enviado el: Lunes 29 de Abril de 2002. 11:25 PM 

Para: Pablo Secada 

Asunto: la respuesta 

" Hola, Pablo. Disculpa la demora. Primero no vi tu 
attachment y luego tuve problemas con un virus. De la lis

ta de temas que me propones me parece que, por nuestras dis
crepancias, debemos centramos en tres: 1. Causales de expro
piación. 2. Atributos del propietario y 3. ¿Quién designa a los 
presidentes de los entes reguladores7 Propongo empezar con 
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GARRIDO LECCA: 
SI UN 
GOBIERNO 
QUIERE, SE 
LANZARÁ A 

EXPROPIAR LO QUE SEA. ASÍ 
LA CONSTITUCIÓN DIGA 
"BIEN COMÚN" Y NO 
"INTERÉS SOCIAL". ¿CREES 
QUE VELASCO O EL JOVEN 
GARC[A SE HUBIESEN 
DETENIDO POR LO QUE 
DEC[A LA CONSTITUCIÓN? 

SECADA: BAJO EL 
CONCEPTO DE 
"INTERÉS SOCIAL" 
SE PODR[A 
EXPROPIAR PARA 

BENEFICIAR A UN GRUPO 
DETERMINADO, MIENTRAS 
QUE BAJO " BIEN COMÚN " 
O "NECESIDAD PÚBLICA" SE 
TENDR[A QUE FAVORECER A 
LA MAYOR[A 
DE LA POBLACIÓN 

los dos primeros de manera conjunta. Luego nos podremos 
abocar al tercer ítem. Espero tus comentarios. 

De: Pablo Secada 

Enviado el: Martes JO de Abril de 2002. 06:50 PM 

Para: Hernán Garrido Lecca 

Asunto: Re: primera respuesta 

" Bien, Hemán. Empecemos. Acerca de los causales para ex-
propiación de bienes me parece que "necesidad pública" y 

"bien común" son conceptos más precisos que "interés social", tal 
como aparece en el anteproyecto de la Constitución. Recuerda que 
se esgrimió el argumento de "interés social" como supuesta justifica
ción para las expropiaciones de las azucareras, las empresas pesque
ras y los medios de comunicación durante el gobierno militar, así 
como en el intento de estatización de la banca durante el gobierno 
de Alan García. Además, los términos "bien común" o "necesidad 
pública" aluden a un grupo mayoritario de la población, mientras 
que "interés social" podría referirse a un grupo particular. En otras 
palabras, bajo el concepto de "interés social" se podría expropiar pa
ra beneficiar a un grupo determinado, mientras que bajo los otros 
conceptos es obvio que se tendría que favorecer a la mayoría de la 
población. Dudo que discrepemos respecto de la posibilidad de ex
propiar frente a riesgos de la "seguridad nacional". Un abrazo. Pablo 

De: Hernán Garrido Lecca 

Enviado el: Miércoles 1 de Mayo de 2002. 10:15 PM 

Para: Pablo Secada 

Asunto: palabras, palabras 

" Pablo, sobre el tema de "interés social" versus "bien común" 
permiteme plantear dos puntos. Primero, el concepto de "in

terés social", recogido en el anteproyecto, fue presentado por el doc
tor Avendaño. Tengo una copia de su discurso de incorporación a la 
Academia Peruana de Derecho que versa precisamente sobre ese te
ma y, la verdad, me parece impecable. Así, mi preferencia por este 
concepto que tú rechazas es el resultado de ese específito desarrollo 
teórico. Sin embargo podría decirte que -para mí- el tema así plan
teado no es cuestión de Estado ¿Por qué? Ahí va mi segundo punto, 
menos abstracto. Creo que lo que va a prevenir el uso irresponsable 
de la facultad de expropiación no es el concepto que se consagre en 
la Constitución. Si un gobierno quiere abusar o es víctima de un 
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exabrupto del Ejecutivo, ten la seguridad de que se lanzará a expro
piar lo que sea, así la Constitución diga "bien común" y no "interés 
social". ¿Crees que Velasco o el joven García se hubiesen detenido 
porque en algún lugar hubiese dicho "bien común"7 ¿No crees que 
algún plumífero tinterillo encontrará siempre una "interpretación 
auténtica"? Mi querido Pablo, en la praxis revolucionaria -como de
cíamos ayer- lo único que te garantiza el uso adecuado de la facul
tad constitucional de expropiar es la separación de poderes del Esta
do y la vocación democrática de quienes nos gobiernen. Y esa fue la 
diferencia entre las expropiaciones de Velasco y el fallido intento de 
García: el primero era un dictador; el segundo, un joven vehemente, 
pero demócrata. Bastó un Senado independiente y un juez fiel a su 
fuero para que García desistiese de la expropiación de la banca (en 
aquel espacio-tiempo histórico distinto). Un saludo fraterno. 

De: Pablo Secada 
Enviado el: Miércoles 8 de Mayo de 2002. 07:50 AM 

Para: Hernán Garrido Lecca 

Asunto: nombramiento de reguladores 

" Hemán, estoy de acuerdo contigo en que la Constitución 
sirve muy poco si no hay separación de poderes: el gobier

no de Fujimori nos lo recordó una y otra vez. Regresando al deba
te constitucional, me preocupa que si se autonza al Congreso a 
participar en el nombramiento de las autoridades de los organis
mos reguladores -tal como señala el anteproyecto- se pohuce la 
elección de estos funcionarios que. supuestamente. deberían ac
tuar exclusivamente sobre la base de considerac10nes tecrucas. Pa
ra respaldar mi comentano te rnaré el reoente impasse para nom
brar al Defensor del Pueblo 

De: Hernán Garrido Lecca 

Enviado: Miércoles 8 de Mayo de 2002. 11:45 PM 

Para: Pablo Secada 

Asunto: Re: nombramiento de reguladores 

" Pablo, estuvo interesante el debate que turnnos en RPP junto 
a Carlos Boloña y Julio Velarde (un poco lechuga Carlos Bo

loña; la mitad de las cosas que propuso no las hi:o cuando fue mi
nistro la segunda vez). Respecto al Congreso y los reguladores, yo 
insisto: los presidentes -por lo menos- tienen que ser ratificados 
por el Congreso. Eso hace más difícil su selección y descarte; por 
tanto, les da estabilidad y, sobre todo, un mínimo de consenso polí
tico. Esos cargos pueden tener la necesidad de buena formación téc
nica, estoy de acuerdo contigo, pero requieren de un gran manejo 
político también. Si no fuese así, cómo nos explicamos que ningún 
"técnico" entre nuestros sabios privatizadores, empezando por PPK, 
haya sido capaz de salirle al frente a nuestros sufridos, pero desin
formados, compatriotas del sur para explicarles que esa central hi
droeléctrica que abrazan cual osito de peluche puede no ser la que 
les haya despachado electricidad esta mañana y que definitivamente 
no les despachará electricidad si hay sequía. Creo que la chamba de 
regulador es para alguien que domina la técnica, como señalas, pero 
que también tenga buena muñeca y respaldo político. Por lo menos, 
en democracia es así; en dictadura no importaba. Saludos. • 
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IT 
PIÉNSELO 
DE NUEVO ¿POR QUE NO JU~ 

Falta de competitividad, 
ausencia de 
profesionalismo, baja 
autoestima de nuestros 
futbolistas ... Esas son, 
generalmente, las razones 
que la afición y la prensa 
deportiva ensayan para 
explicar por qué desde hace 
20 años una selección 
peruana no disputa la Copa 
del Mundo. A pocos dias 
del inicio del Corea-Japón 
es justo plantearse la 
inveterada interrooante a 
riesgo de parecer inoenuos. 
Sin embargo, una respuesta 
clara e inteligente como la 
que se propone en estas 
páginas encuentra razones y 
llega a conclusiones que 
pocos de nosotros 
esgrimimos cuando nos 
encontramos en medio de 
una acalorada charla 
futbolística. Como para 
pensarlo una vez más. 

Escribe LUIS CARLOS ARIAS SCHREIBER 

ada cuatro años los aficionados peruanos 
nos prepararnos para el ritual de los mun
diales de fútbol: acomodamos nuestros 
horarios para ver los mejores partidos, 
hacemos nuestros pronósticos para par -
ticipar en alguna polla, coleccionamos fi

guritas de álbum o fascículos sobre los cracks del mo
mento, y hasta decidimos comprar un nuevo modelo de 
televisión o equipo de video para seguir mejor las inciden
cias del torneo. Entonces, quedamos listos para ver duran-
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>> ¿Por qué no jugamos el mundial? 

te unas semanas cómo las selecciones de otros 32 países 
disputan la Copa del Mundo. Ya acostumbrados a esta rea
lidad, casi ni nos preguntamos las razones por las cuales 
Perú no juega el Mundial. 

Detengámonos a pensarlo con cabeza fria: ¿Por qué, 
desde hace veinte años, no lo hacemos? 

las respuestas para esa pregunta senan amplias, varia
das y contundentes. Resumiendo: Perú no Juega el Mundial 
porque nuestro fútbol no esta capaotado para lograrlo. Sim
plemente no merecemos paniopar en un campeonato que 
reúne a las meJores selecc1ones del mundo, aunque el nú
mero de pla::as se haya ampliado a 32. Si antes clasifica
mos-a ~1e.\Jco ,O.Argentina ,8 y España '82-fue porun 
sistema de elirrunatonas de pocos panidos que permitía ase
gurarse un cupo en la máxuna Justa mundial tras una corta 
racha ganadora): sobre todo. por una generación espontá
nea de e.xcelentes fu bolis!as, con Teófilo Cubillas a la cabe
za. que colocó a la blanqmrroJa en la órbita mundialista. 

Sm embar;!O hace año- que los tiempos cambiaron: 
nuestrc muks · n ahora v1eJa5 glonas y el "Perú campeón" 
se quedó en \1IlliO, no pas al CD. Hoy el 36% de aficio
nados no se idenufica con run!!lln JU~ador peruano y "el 
Chom Palacios encabe;:a ~ hsras de populandad con un 
pobre 13%. El fútbol nos 51gue gusrando a muchos, pero 
ahora preferimos \'er los pamdo- por cable. 

HISTORIA DE UN DESCALABRO 

En los últimos años nuestro fútbol arrave:su un proceso in

teresante. Se podria decir que fue un fiel re e10 de nuestra 
sociedad. Desde la segunda mitad de los años ochenta 
-coincidiendo con el final del ciclo de la meJor genera on 
de futbolistas que haya tenido nuestro país- se instaló el 
caos: la Copa Perú quebró y los equipos amateur y senu
profesionales -medidas populistas, sin visión de largo pla
zo- invadieron la Primera División, que llegó a tener el in
sólito número de 44 panicipantes (lo normal, a escala in
ternacional, es una Liga de Primera con 16 ó 18 equi
pos). Lógicamente el nivel del campeonato descendió has
ta el sótano; ergo, la selección peruana companió con Ve
nezuela los últimos lugares en las competencias sudame
ricanas entre 1989 y 1993. El desorden administrativo 

trucción de la Videna e inscribió oficialmente los estatutos 
de la Federación. Con el ámbito doméstico en orden y las 
reglas claras fue posible conseguir inversión extranjera; los 
derechos de televisión pagados a la FPF por los partidos de 
eliminatorias jugados por la selección peruana para Fran
cia ·93 y Corea-Japón 2002 alcanzaron cifras récord. El 
campeonato local, por su parte, se hizo más competitivo 
con menos equipos y atrajo el interés de la televisión. Des
de 1993 los canales locales se disputaron los derechos de 
transmisión del Campeonato Descentralizado y las marcas 
de los patrocinadores se estamparon de pronto en los uni
formes de los equipos. El fútbol peruano, en la segunda 
mitad de los años noventa, había experimentado una in
negable mejoria: Sporting Cristal fue subcampeón de la 
Copa Libertadores ·9 7, la selección peruana casi clasifica 
al Mundial de Francia ·93 (la eliminaron por diferencia de 
goles), fue cuarta en la Copa América de Bolivia ·97, y los 
más destacados futbolistas nacionales fueron contratados 
por clubes extranjeros. 

Pero hubo errores gravísimos que detuvieron ese cre
cimiento y nos condujeron nuevamente al sótano co
menzando el siglo XXI. En la FPF los dirigentes creye
ron que sólo un grupo de iluminados, curiosamente ellos 
mismos, era el único capaz de salvar al fútbol peruano. 
Las expectativas se centraron en la selección, no en los 
clubes. No hubo, digámoslo, un proceso de metas par
ciales con participación ciudadana. 

Para explicar esta última idea se puede extrapolar lo 
sucedido en el fútbol con lo que ocurrió en los predios 
de la políuca. Durante los años noventa los panidos polí
ucos entraron en profunda crisis: se revelaron poco re
presentatIVOS, de:sorgaru::.ados, corruptos. tradicionales (es
te calificaurn tomo s.g:no de Jo- nuevos uempos, un ca
nz peyoraurn). Lo nus o ;ucedió en el campo del fútbol 
con los clubes, que : n 1 _ ,Lentes de la \lda futbolística 
de un país. Reducidos ! "' pan dos poliucos a su mínima 
expresión, Alberto FuJ1m n tuvo p1Sta libre para pensar 
hasta en la re-reelecaón en el 2000 . • ·mguneados, desor
ganizados, también corrup os y poco representativos, los 
clubes pasaron a un segundo plano como una carga pe
sada que retrasaba el despegue del fútbol peruano. 

NO SE PUEDE TENER UNA EXCELENTE SELECCIÓN SIN LA PRESENCIA DE CLUBES FUERTES 
QUE LA SUSTENTEN. EN LOS CLUBES CRECEN LOS CRACKS -NO EN LOS POLOS DE 
DESARROLLO DE LA FEDERACIÓN, ESE NO ES SU NEGOCIO-; EN LOS CLUBES SE FORMAN 
LOS EQUIPOS, LOS DIRIGENTES, HASTA LOS HINCHAS. Y PARA QUE SE DESARROLLE EL 
FÚTBOL ES FUNDAMENTAL, PRIMERA NECESIDAD, FORTALECER ESAS INSTITUCIONES. 
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alcanzó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que 
-sin estatutos, sin fondos, sin bases claramente estableci
das- pasó de un presidente a otro y estuvo a punto de ser 
suspendida por la FIFA. 

En 1993, Nicolás Delfino asumió la presidencia de la 
FPF Con mano dura y oportuna ordenó la casa: redujo el 
número de panicipantes en Primera, reflotó los sistemas 
de ascenso (Copa Perú y Segunda División), inició la cons-

Así, los mandos de la FPF creyeron que la Videna era 
una torre de marfil en la cual podían prepararse, como 
en un laboratorio, las selecciones de las diferentes catego
rias que representarian internacionalmente al Perú. Y se le 
dio la espalda a los clubes, al campeonato local, a nuestra 
realidad futbolística de todos los días. Si los clubes no eran 
capaces de organizar bien sus divisiones menores, enton
ces la FPF asumió la función de semillero (que no le co-
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» ¿Por qué no jugamos el mundial? 

rresponde). Si los clubes no tenían buenos campos de jue
go, entonces la FPF se dedicó a levantar Videnitas en Chin
cha, Tacna, Piura. Si los clubes fracasaban en las compe
tencias internacionales, entonces se creía que la selección 
podría lavarle la cara al fútbol nacional porque era una is
la de elegidos; sin embargo, se trataba de un grupo que en 
reahdad no representaba nuestro verdadero ruvel. Y eso no 
puede ser posible. Piénsenlo: no hay democracia sin par
tidos políticos y sin participación ciudadana; no hay desa
rrollo del fútbol peruano sin el concurso de los clubes. 
En general, no hay futuro posible basado en exclusiones y 
sin instituciones sólidas. Y, claro, tampoco presente. Por 
ello estamos, una vez más, fuera del Mundial. 

SIN LOS CLUBES NO HAY DESARROLLO 

El fútbol peruano es, sobre todo, nuestro fútbol del día a 
día, el que vemos los fines de semana en el Miguel Grau 
del Callao, el Estadio Nacional, el Campeones del 36. Es 
sobre todo Deportivo Wanka, Alianza Lima, Cienciano, 
Universitario ... la selección no juega más de 10 partidos al 
año. o se puede tener regularmente una excelente se
lección si no se tiene un campeonato local competitivo, sin 
la presencia de clubes fuertes que la sustenten. Porque el 

EN LA FPF CREYERON QUE SÓLO UN GRUPO DE 
ILUMINADOS, ERA EL ÚNICO CAPAZ DE SALVAR 
AL FÚTBOL PERUANO. LAS EXPECTATIVAS SE 
CENTRARON EN LA SELECCIÓN, NO EN LOS 
CLUBES. NO HUBO UN PROCESO DE METAS 
PARCIALES CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

fútbol, en todo el mundo, se vive primero a través del club. 
En los clubes crecen los cracks -no en los polos de desa
rrollo de la Federación, ese no es su negocio-; en los clu
bes se forman los equipos, los dirigentes, hasta los hinchas. 
Y para que se desarrolle el fútbol es fundamental, prime
ra necesidad, fortalecer esas instituciones. 

Hace algunos meses, APOYO Consultoría presentó un 
ampho informe orientado a diseñar una estrategia que mejo
rara la competitividad e incrementara la rentabilidad de nues
tro balompié. La idea es buscar un camino que convierta el 
campeonato local en un producto interesante para consumi
dores (espectadores) y chentes (patrocinadores). Por exten
sión se elevaría el nivel del fútbol peruano y participar en 
un Mundial no sería más cuestión de azar o de la eventual ha
zaña de 11 futbohstas iluminados. Más que clasificar a una 
Copa del Mundo, lo que necesitamos es un sistema que le 
permita al Perú tener una selección competitiva permanen
temente, con opciones reales de presentarse regularmente en 
los mundíales y de ganar algunos torneos internacionales. 

Un tema central en este cambio que se propone es la 
redefinición del rol que deben interpretar los clubes. Si 
hay ingresos en el fútbol --que es un producto que nece
sitamos vender- estos deberían estar orientados a for
talecer estas instituciones: darles mejores instalaciones, 
facilidades para capacitación de dirigentes y entrena-

dores, reglas claras para poder transferir a sus mejores 
jugadores obteniendo un beneficio económico, un sis
tema coherente de campeonato. 

Sin duda, los clubes deben modernizarse también y 
cumplir con ciertos deberes: manejar su presupuesto con 
responsabilidad (esto implica presentar balances econó
micos y auditorías serias), elegir democráticamente a sus 
juntas directivas y presentar una estructura organizativa 
desarrollada, atraer a un mayor número de socios, res
petar las reglas de juego. Las instituciones que están de
trás de los equipos participantes en la Primera División 
deberían ser ejemplo de organización y rentabilidad, no 
camarillas familiares o de pequeños grupos que no dan 
cuenta a nadie de los dineros que manejan. No es casua
lidad que actualmente los mejores clubes deportivos del 
país no participen en el fútbol profesional. Tan despres
tigiado está este, hay tantas presunciones de corrupción, 
tanta informalidad, que las organizaciones de nivel 
prefieren mantenerse al margen. Es imprescindible cam
biar esta situación. 

Allí entra a tallar la Federación. Su papel no es conver -
tirse en un superclub con sus propias instalaciones (la Vi
dena) y su propio equipo (la selección). Su función es la 

de regular la actividad futbolística del país; esta corre, prin
cipalmente, por cuenta de los clubes. La Federación debe 
dejar la actividad deportiva en manos de estos - privatizar 
el fútbol, en términos económicos- pero antes de hacerlo 
debe establecer reglas claras para el funcionamiento del 
campeonato nacional y la actuación de las mismas institu
ciones deportivas. Estas deberían ser sancionadas, por ejem
plo, si no respetan los presupuestos establecidos al comien
zo de la temporada. 

Ciertamente, bajo las actuales circunstancias, entregar
le el control del fútbol peruano a los clubes sería una me
dida irresponsable. Antes hay que preparar el camino, lim
piar el hogar, hacer una reestructuración interna de la FPF 
y de la ADFP (representante de los clubes) y terminar el 
proceso unificando ambas organizaciones. La institución 
resultante deberá manejar tanto un campeonato local com
petitivo como las selecciones peruanas. 

En octubre del 2002 deberá ingresar un nuevo di
rectorio a la FPF para dirigir el fútbol peruano por cua
tro años. Su meta, antes que clasificar a un Mundial o 
construir más Videnas, debería ser la de fortalecer los 
clubes y preparar este proceso de cambio. Si lo hace 
seguramente, dentro de algunos años. los aficionados 
peruanos ya no tendremos que conformamos. tristemen-
te, con ver los mundiales por 1Y • 



OPINIÓN 

A PESAR DE ATRAVESAR lA PEOR CRISIS DE SU HISTORIA, ARGENTINA TIENE UNA DE lAS 
MEJORES SELECCIONES DE FÚTBOL DEL MUNDO. ¿CÓMO SE EXPLICA UN FENÓMENO 
ASÍ Y CÓMO VIVE EL PUEBLO PORTEÑO ESTA PARADOJA DE CARA AL MUNDIAL? 

Escribe GUILLERMO GIACOSA 

-¿El señor Guillermo Giacosa7 
-Soy yo .. 
-Queremos recordarle que su crédito 

con financiera Orión está atrasado dos me
ses. 

-Pero son las dos de la mañana. 
-Cumplimos nuestro trabajo. 
Lo mismo, pero en horarios decentes, 

me ocunia con el propietario de mi casa. 
Pasé 23 días sin ver una moneda. Luego al
guien me prestó 50 soles. No era nada, 
cierto, pero miré hipnotizado el billete du
rante tres minutos. Estafado por una pro
ductora de 1V estuve sin trabajo y sumido 
en un atolladero económico durante siete 
meses. No veía salida y todo parecía agra
varse cada día. Además de la solidaridad de 
contadas personas debo decir que mi equi
librio psíquico se mantuvo gracias a que 
cada sábado, religiosamente, me reunía con 
un grupo de incondicionales a jugar fulbi
to. Eran tan adictos al fútbol como yo, co
mo millones de personas que reemplaza
mos el rito de la caza por esa incomparable 
ceremonia lúdica donde todo, absoluta
mente todo, incluido el placer de mirar un 
billete de 50 soles por tres minutos o el ho
rror de estar desocupado, queda al margen. 

Jugar o ver fútbol apasionadamente es 
una tregua. Es un espacio en presente con
tinuo donde los momentos de páníco, ale
gría, desilusión o entusiasmo se suceden 
sin tener ninguna relación con el mundo 
de donde venimos y al que vamos a parar 
una vez finalizado el rito. Por eso los argen
tinos esperamos con ansiedad no sólo la 
solución de la crisis más dramática de 
nuestra historia sino también la tregua que 
ofrecerá el Mundial Corea-Japón. Las moti
vaciones quizá sean diferentes: los políticos 
ven la oportunidad de aprovechar la breve 
distracción que les regala el calendario fut -
bolero universal a fin de poner en práctica 

EL 
MUNDIAL 

ES UNA 
TREGUA 

aquellas medidas que un pueblo vigilante y 
en las calles no les ha permitido implemen
tar hasta ahora (en estos días la preocupa
ción por la salud y rendimiento de Verón, 
Batistuta, Ortega o Simeone ha desplazado 
las angustias que provoca vivir a bordo de 
un barco que, sin jamás hundirse, prolonga 
su deriva por un tiempo dolorosamente in
defmido). El pueblo, en cambio, vislumbra 
la ocasión ideal para renovar mágicamente 
su compromiso con una esperanza cada 
vez más alicaída. 

Creo que la camiseta nacional de fútbol 
se puede encamar como un símbolo inclu
so más fuerte que la propia bandera. La ca
miseta, además de llevar los colores a los 
que estamos ligados emocionalmente, se 
vincula a la renovación de la esperanza 
(siempre hay revancha) y está habitada por 

seres de carne y hueso que, enfundados en 
ella, luchan por todos nosotros. Su éxito es 
el nuestro. En los fracasos son como noso
tros; en la victoria, como nosotros quisiéra
mos ser. Se transforman en la representa
ción de un ideal. 

Cada uno de los futbolistas de la selec
ción sabe que la única forma de prolongar, 
para ellos y para el pueblo argentino, el 
momento de magia que crea el fútbol es 
obteniendo el campeonato. Estoy seguro 
de que ese será un aliciente equivalente a la 
gloria que otorga la ficción gigantesca de 
ser coronados campeones. 

Puedo imaginar que el posible éxito de 
los pupilos de Bielsa traerá aparejado, tam
bién, un fuerte renacimiento de peligrosos 
sentimientos nacionalistas. Imagino coros 
triunfadores enalteciendo la victoria y de
nostando al FMI, los Estados Unidos y la 
globalización. Eso sí, en esta ocasión no 
habrá intermediarios. Ningún gobierno 
podrá capitalizar para sí, como lo hiciera 
en 1978 laJunta Militar encabezada por el 
general Videla, el potencial triunfo de la 
selección. Si gana su romance será con el 
pueblo y ¡ay¡ del político que quiera atri
buirse algún merecimiento en el mismo. 

Cosa curiosa: las catástrofes económi
cas y sociales suelen reflejarse en el de
porte. El caso de Argentina es extraño. La 

crisis se refleja en las finanzas de los clu
bes o de las federaciones, pero de ningún 
modo en el rendimiento de los deportis
tas. Pocas veces Argentina ha tenido tan
tas satisfacciones en este campo: favorita 
para el Mundial de fútbol, campeona su
damericana de básquetbol, con perfor
mances envidiables y hasta históricas en 
hockey, rugby, tenis, polo, natación. Quizá 
el deporte se haya convertido, en un país 
que fue modelo de movilidad social, en el 
único factor que aún perdura para supe
rar los límites a los que nos reduce una 
sociedad en estado crítico. • 

DEBATE • 21 



ESPECIAL DE EDUCACIÓN 

22 • DEBATE 



a pregunta no es ociosa a la luz de nuestro amargo recorrido en la materia. El 

discurso casi consensual que entroniza la inversión educativa como uno de los 

vectores más importantes, sino el primero, del desarrollo sostenido de las 

-----••sociedades pobres, nos obliga a formularla una vez más. Replantear conceptos, 

destruir mitos y miramos en la fisura de nuestra propia experiencia es una necesidad 

dolorosa, pero ineludible. Y el momento no podria ser más propicio. Tras una década de 

desinformación, elefantes blancos y maniobras demagógicas, el aparentemente renovado 

interés del Estado -a través del Consejo Nacional de Educación y la elaboración de la Nueva 

SALOMÓN LOPEZ/TAFOS 
Ley General de Educación- se ha sumado a los infatigables 

esfuerzos de ciertos sectores de la sociedad civil por 

retomar los pasos que se perdieron hace ya muchos años. 

Hace unos días se hicieron públicos los primeros 

resultados de una importante encuesta encargada por la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del 

Congreso. De ellos se desprenden varias demandas 

ineludibles: la valoración de la carrera docente sobre la 

base de la calidad y no de la antigüedad, la autonomía de 

las escuelas en la gestión de sus recursos humanos -como 

ha ocurrido con la exitosa experiencia de Fe y Alegria- , 

la composición de redes en las zonas difíciles de nuestra 

geografía, la atención diferenciada de la educación rural, 

la implementación de sistemas de evaluación para 

medir el rendimiento de los escolares de acuerdo con 

sus realidades específicas y el papel activo de la 

comunidad como agente central de la edificación de una 

nueva educación. 

DEBATE convocó a un grupo de especialistas para que, 

desde diferentes áreas problemáticas, encaren estas 

demandas, absuelvan otras interrogantes o planteen 

nuevas inquietudes. Muchas de las opiniones que figuran 

en las páginas siguientes se enfrentan abiertamente, otras 

se respaldan. El lector encontrará una rápida radiografía 

de lo que, como país, "sabemos que sabemos": dato 

indispensable sin el cual jamás podremos aspirar a 

ponemos de pie sobre nuestros escombros. 
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La docencia: primera tarea 
La mayoría de especialistas considera que éste es el punto neurálgico del problema 

Escribe SEVERO CUBA 

• Qué han hecho todos los gobiernos para que nuestros 

l hijos tengan buenos profesores? Esta pregunta, repe
tida una y otra vez por madres y padres de familia , lle

va la carga de una denuncia: hay una ausencia de políti
cas que garanticen a nuestra población estudiantil una do
cencia de alto nivel profesional. Además, identifica que son 
los conductores de la política educativa quienes tienen di
cha responsabilidad. 

Las experiencias de reforma educativa en la región han 
mostrado que la viabilidad de los posibles cambios depen
de de la manera en que se atiende la cuestión docente. Y la 
intuición de las familias (que hemos recogido en muchas 
conversaciones con padres y madres en las escuelas del co
no sur) nos puede dar pistas para encarar este entuerto. 
Ellos son conscientes de que se debe establecer políticas 
realistas y efectivas para el magisterio, pero hay algo que, 
sin embargo, omiten: no hablan de sí mismos, no se sien
ten actores en el propio aprendizaje de sus niños. Cierta-

de pedagogía, "la gran mayoría proviene de estratos eco
nómicos medios o bajos. Asimismo, se encuentra que 
un porcentaje bajo de los estudiantes de docencia egre
saron de colegios privados, que en general tienden a ser 
de mayor calidad que los públicos, y una proporción im
portante son migrantes". 

Hay insuficiencias en la entrada del itinerario forma
tivo de los maestros, tanto por su extracción social como 
por su experiencia escolar. Pero también después, ya que 
la pertenencia del magisterio al estrato de los bajos ingre
sos se mantiene a lo largo de la propia carrera docente. Es
to se relaciona con el escenario económico y social de las 
mayorías de este país, fruto de decisiones políticas, de las 
articulaciones entre el Estado y las fuerzas económicas y 
sociales y del grado de conquista de la ciudadanía. Tene
mos el magisterio que el país ha podido construir desde 
sus condiciones y capacidades sociales. No es homogéneo: 
como el mismo Perú está marcado por la diversidad de las 
culturas locales, la fascinación tecnológica y el consumo de 
los productos de la industria cultural. Tiene carencias: 

encontrar cómo atenderlas es tarea cla-

' 
ACTUALMENTE EL RECORRIDO PÚBLICO DE LOS DOCENTES SE SOSTIENE 
EN LA ESTABILIDAD Y EL ASCENSO POR ANTIGÜEDAD, AUN CUANDO 
ÉSTE NO SIGNIFIQUE UNA DIFERENCIACIÓN SALARIAL IMPORTANTE. ESTE 
SISTEMA NO ESTÁ PENSADO PARA RECOMPENSAR EL DESARROLLO Y 
LOS LOGROS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL. 

ve. Sin embargo, esperamos que, co
mo algunos grupos de docentes con 
iniciativas, tengan la capacidad de me
jorar y transformar el sistema educati
vo en el cual se han formado y del que 
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mente muchas normas hablan de la participación de las fa
milias en la educación. No obstante, éstas, por un proble
ma del mismo sistema, no tienen lugar importante en la 
institución educativa y su mirada no ha sido incorporada 
aún al diagnóstico de la educación, es desestimada en la 
toma de decisiones. Atender la cuestión docente es un re
to complejo que compromete la actuación concertada 
del Estado, de las familias y de la misma comunidad pro
fesional, involucra políticas específicas para el magisterio 
y exige cambios en la estructura y la cultura del sistema 
educativo. Sin embargo, antes de emprender cualquier ini
ciativa, es necesario plantearse una pregunta: ¿quiénes son 
esos maestros7 

PERFIL DEL EDUCADOR 

En 1997, Paiba y Palacios afirmaban que "la mayoría 
de los que estudian la carrera docente proviene de fami
lias pobres. El 43% de jóvenes pertenece a familias con 
ingresos bajos y un 34% a familias con ingresos me
dios bajos(. .. ), un 83% procede de centros educativos 
estatales". En un estudio del año 2000, Díaz y Saaw
dra encontraban que, sobre una muestra de estudiantes 

han recibido tan pocos recursos. 
Pero, ¿¡:xxlrá el magisterio, en so

litario , resolver la cuestión docente7 1 o. El problema es 
parte de la agenda del desarrollo soC1al del país. En este 
contexto es vital incorporar el ffilraf y el "hacer" de esta 
sociedad que, queremos creer. está sacando enseñanzas de 
los signos recurrentes de barbane que padecimos duran
te la última década y revalorizando la construcción de rea
les ciudadanos. 

La docencia, en este escenano global, podrá, en pri
mer lugar, reflexionar sus saberes como el resultado de la 
vida social v · · .es, psicológicos 
y a;e - ~~ n de su identidad 
docen e ¡:: ~ -~ro podrá plantear 

r.xesos sociales que en-
> en la escuela. Esto su
~epc1ón que entendía la 
rocio limitado a un que-
n contenidos no pensa

est sabrá que para educar ten-
. .._,~~- En la medida en que lo ha

fi ultades del proceso for
mtt.resarse y dialogar con las 

!3 on las posibilidades educa-



tivas y la riqueza cultural de éstas, aportar desde lo peda
gógico a procesos de desarrollo comunitario. Allí donde 
ha practicado esto, el maestro es mirado de otra manera, 
fortalece su presencia en el imaginario social de su entor -
no y teje alianzas alrededor de la educación y de su pro
pio desarrollo profesional y personal. 

CAMBIOS PARA UNA NUEVA DOCENCIA 

Eisa es directora de una escuela primaria en la alta loma de 
un barrio de Lima. Al llegar a su trabajo cada mañana ob
serva los verdes jardines que ha culo vado junto a los alum
nos de su colegio, los baños llenos de macetas y provistos 
de papel higiénico "porque es una cuestión de dignidad". 
Ha logrado formar un grupo do-
cente con un alto nivel de identi-
dad profesional e institucional 
-muchos de sus miembros han si
do seleccionados por Eisa y una 
comisión de madres y docentes
y junto a ellos ha logrado darle a la 
población una escuela que, consi
derando las dificultades del con
texto, brinda una educación de ca
lidad. Es decir, describe el compor
tamiento arriba señalado. Como 
ella, otros educadores desarrollan 
un buen trabajo profesional. Sin 
embargo, es poco lo que, en térmi
nos de evolución personal, les ofre
ce la carrera magisterial. 

Actualmente el recorrido pú
blico de los docentes se sostiene en 
la estabilidad y el ascenso por an
tigüedad, aun cuando éste no 
signifique una diferenciación sala
rial importante. En general, este 
sistema no está pensado para re
compensar el desarrollo y los lo
gros obtenidos en el ejercicio 
profesional. Se trata de un itine
rario plano en términos de creci
miento e ingresos. Los mayores 
atractivos resultan ser la estabilidad y la jornada corta. Ello 
contribuye a que, por un lado, un sector importante de 
profesores vea en la docencia un ingreso bajo, pero perma
nente, y también a que, por otro, quienes desarrollan ini
ciativas no encuentren respuestas positivas. 

El reto es establecer otro itinerario. En ese sentido los 
temas que estarán en discusión deberán ser: 1. La docen
cia entendida como una profesión con autonomía inte
lectual y moral. 2. La incorporación de mecanismos y 
prácticas de evaluación del trabajo docente en el contex
to de una cultura de evaluación y rendición de cuentas 
en todos los niveles del sistema. 3. La vinculación nítida 
entre la estabilidad docente y el desempeño. 4. La di
versificación de las líneas de carrera a fin de que ésta no 

signifique un recorrido del salón de clases al cargo admi
nistrativo, sino que el trabajo en el aula, la gestión pe
dagógica y la gestión educativa sean líneas paralelas de 
desarrollo. 5. El ascenso no deberá estar regido por la an
tigüedad, sino por la calidad del desempeño. Se espera 
que la diferenciación salarial entre niveles jerárquicos sea 
significativa. 

Hay que agregar a estos puntos la necesidad de un 
conjunto de cambios en la gestión del sistema, tanto en 
el nivel estructural como en el cultural. En el primer ám
bito, incorporando una instancia de participación que 
permita integrar esfuerzos y recursos, instalar prácticas 
de veeduría social y de rendición de cuentas. En el se-

gundo es menester hacer retroceder la corrupción, la cul
tura jerárquica y los hábitos burocráticos que obstaculi
zan las iniciativas docentes. También será necesario, en 
el marco de la afirmación de la autonomía escolar, flexi
bilizar el funcionamiento de las escuelas a fin de facili
tar los procesos participativos y de reflexión del trabajo 
pedagógico. 

EL RETO 
Actualmente nos encontramos en un período de replan
teamiento del contrato social del país. Es un tiempo pro
picio para que la educación y particularmente la docen
cia ocupen la preocupación de una agenda pública que 
se aboca ahora a la reforma constitucional y al debate en 

FLAVIA GANDOLFO 
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tomo a la descentralización. ¿Cuál es el reto que se abre pa
ra nosotros? 

Hay docentes que esperan poco o nada de sus estu
diantes. Otros, sin embargo, constantemente se preguntan 
"¿por qué mis alumnos no aprenden si hago lo mejor por 
enseñarles?". Son éstos los que quieren ayudar a sus estu
diantes a aprender, creen en ellos y se saben responsables 

de sus progresos. Necesitamos que estos buenos docen
tes puedan encontrar respuestas a sus preguntas. El Esta
do, las familias y todos los actores de la sociedad somos 
responsables de generar las condiciones necesarias para 
que así sea. Mientras esto no ocurra, nuestros níños segui
rán perdiendo oportunídades de crecimiento. Se trata de 
una deuda impostergable con ellos. • 

La lección de los alumnos 
Una segunda mirada coloca al estudiante en el rol protagónico del hecho educativo 

Escribe JUAN FERNANDO VEGA GANOZA 

Si pensamos en la crisis de la educación peruana, nor
malmente nos ocupamos del sistema: financiamien
to, profesores, curriculo, material didáctico, adminis

tración, infraestructura. Con menor frecuencia recordamos 
que el protagonista del hecho educativo es el alumno, que 
el aprendizaje, al fin y al cabo, corre por su cuenta y de
pende de sus capacidades, motivaciones e intereses. Pe
ro, ¿cuáles son éstos? ¿Cuál es, en pocas palabras, la si
tuación del educando peruano? Al respecto sabemos va
rias cosas. Las más saltantes son: 

-Prácticamente todos los chicos entre 5 y 17 años van 
a la escuela. En este tema, al menos, no hay exclusión. El 
panorama es alentador por las cifras alcanzadas y también 
por las tendencias: hay una reducción sostenida de alum
nos "longevos" (aquellos que se matriculan en años que no 
le corresponderian debido a su edad) y de los niveles de 
repetición. Además, el número de años logrados por ca
da estudiante peruano ha aumentado drásticamente. 

dos en otros países de América Latina -sobre todo Cuba-, 
los logros de nuestros alumnos están a la cola, pero no muy 
lejos del promedio. Muchos países de esta parte del conti
nente invierten más que nosotros por individuo; sin embar
go, obtienen logros muy malos en pruebas mundiales. 

-En el Perú, el perfil del desempeño académico sigue 
la curva de la distribución de ingreso: los aprendizajes son 
peores entre quienes tienen menores recursos económicos. 
Si tomamos en cuenta que la mayoria de los alumnos en 
nuestro país son pobres nos encontramos con un escena
rio desalentador. Más aún si detenemos la mirada en el ám
bito rural. Los chicos del campo tienen menos recursos, 
y enfrentan dificultades adicionales debido a la dispersión 
geográfica y diversidad étnica. 

UN URBANO PARQUE DE LEYENDAS 

Este breve recuento de hechos no debe soslayar la presen
cia de algunas supuestas "verdades" en tomo al tema del 
educando. Estas "leyendas urbanas" se nutren de la exage
ración y simplificación. Si vamos a decidir políticas de aten

' 
LA MAYORÍA CREE QUE DEJAR TEMPRANAMENTE A LOS MENORES 
EN MANOS DE ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN INICIAL LES 
ASEGURARÁ MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO. ¿NO 
SERÁ QUE LO ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE PARA ELLOS ES EL 
ENTORNO HUMANO FAMILIAR, LA PRESENCIA DE MAMÁ Y PAPÁ? 

ción al problema de los alumnos -de
cisiones que exigen ponderación- ten
dremos necesariamente que repensar 
mitologías como éstas: 

l. Se piensa que existe una dra
mática discriminación contra las niñas 
rurales, motivo por el cual ha sido ne-
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-Hay sorpresas en cuanto al acceso a la educación por 
género: no sólo no existe discriminación en contra de las 
mujeres, sino que más bien la probabilidad de que ellas 
culminen secundaria es mayor que la de los varones . 

-Los alumnos y sus padres tienen altas expectativas so
bre el futuro: la mayoria espera lograr educación superior 
técnica (21 %) o universitaria (64%). Aun cuando los pa
pás tienen una preferencia ligeramente mayor a que los hi
jos varones tengan educación técnica y a que las mujeres 
cursen estudios universitarios, las expectativas por género 
son muy similares. 

-Comparados con los niveles de aprendizaje alcanza-

cesario promulgar una ley para promo
ver una acción afirmativa en favor de ellas. Efectivamente 
hay una peor condición de la níña rural, pero ésta no es muy 
diferente de la del niño del campo. Una política equivoca
da lastimará a estos últimos que, como mencionamos, tie
nen una probabilidad de culminar secundaria menor a la 
de sus condiscípulas. 

2. Se cree que el bajo aprendizaje de los niños de po
blaciones nativas se debe a que la escuela no les enseña a 
leer y escribir en sus respectivos idiomas, por lo que el Es
tado desarrollará un programa obligatorio de enseñanza 
de la lectura y escritura en estas lenguas. Sostener algo así 
es osado tanto por razones teóricas como prácticas. En pri-



mer lugar, los aimara parecen no cumplir con la regla se
gún los hallazgos de las pruebas de 1986. Y aunque cier
tamente es conveniente una educación bilingúe intercul
tural que permita vincular la vida cotidiana de alumno con 
su experiencia en la escuela, ello no exige la lectoescritu
ra en lengua nativa. Por otro lado , hacerlo supondría 
que esas lenguas poseen gramáticas normalizadas así co
mo una producción de material escrito. Y esta base im
prescindible no existe. Ni siquiera el quechua. que 
cuenta con 400 años de gramática. detenta 
una norma fonética compartida ni una pro
ducción escrita autosostenida. 

El punto es álgido. ya que el éxito de la es
cuela podría producir el más eficaz etnocidio. 
La ingenuidad de las buenas conciencias 
puede producir monstruosos efectos no desea
dos. ¿Se puede forzar el tránsito de una cul
tura oral a cultura escrita? Y aún si se pudie
ra. ¿se debe imponer? 

3. Se da por hecho que los chicos que la
boran deben abandonar el trabajo y con
centrarse sólo en estudiar. Sin dejar de recha
zar el trabajo deshumanizante que los priva 
brutalmente de sus derechos. algunos de ellos 
han planteado que su condición de trabaja
dores es una oportunidad para acceder a 
aprendizajes significativos mayores. Conside
ran que no hacerlo descalifica las culturas y 
las economías familiares artesanales. campe
sinas y obreras, en las que el niño participa 
activamente. Más bien proponen escuelas que 
usen como espacio educativo el inevitable 
aprendizaje en el espacio laboral y callejero. 

4. La mayoría cree que dejar tempranamen
te a los menores en manos de especialistas de 
Educación Inicial les asegurará mejores oportunidades de 
desarrollo. ¿No será que lo estrictamente indispensable pa
ra ellos es el entorno humano familiar, la presencia de ma
má y papá? En nuestra sociedad las familias conservan una 
importante vigencia. ¿Las acciones a tomarse no deberían 

estar orientadas primeramente a fortalecer las capacidades 
de los padres para cumplir con sus responsabilidades? 

EL DESAFIO 

Actualmente un enorme flujo de nuevas ideas parte del 
siguiente principio: la educación es aprendizaje y su pro
tagonista es el alumno. Dentro de esa corriente se ins
criben las ideas centradas en la atención a la diversidad: 
inteligencias múltiples, inteligencia emocional, estilos y 

velocidades de aprendizaje, etcétera. ¿Cuánto conocemos 
de las motivaciones de nuestros alumnos? ¿Cuánto he
mos invertido en conocerlos? De este recorrido debería 
quedamos la voluntad de conocer la variedad desechan-
do los estereotipos. • 

Revisión de útiles 
Es necesario abrir el mercado para mejorar la calidad del material didáctico en nuestras escuelas 

Escribe HUGO DÍAZ DÍAZ 

e orno parte de una política de distribución de ma
terial educativo que incluye cuadernos de traba
jo, textos, guías, fascículos y los programas de 

estudio para los diversos ciclos y niveles de enseñanza, 
en 1999 el Ministerio de Educación inició la distribu-

ción masiva de cuadernos de trabajo y guías para el 
docente de educación primaria. Después hizo lo propio 
para los centros educativos bilingües interculturales y 
para el desactivado bachillerato. Este año se amplió la 
medida a la educación secundaria. Si se tiene en cuen
ta el enorme déficit de textos escolares que impera entre 
los alumnos de las escuelas primarias estatales, podría 
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decirse que esta política es positiva. Los libros de texto 
y los materiales didácticos siguen siendo uno de los me
dios más económicos y seguros cuando se trata de ele
var el nivel de la instrucción. 

Sin embargo, hay un punto polémico en esta polí
tica. Al momento de ser lanzada, varias direcciones re
gionales de educación y unidades de sen'icios educativos 
(USE) enviaron directivas a los centros educativos pro
hibiendo la adquisición de textos producidos por la in
dustria editorial. Se condenaba así a los alumnos a usar 
un solo tipo de material, difícil de adaptarse a realidades 

tan variadas como las de nuestro país. Como este mis
mo material se ha diseñado para el promedio de la po
blación estudiantil, los alumnos con capacidad para pro
fundizar aprendizajes contenidos en otros textos se 
han quedado con las manos atadas. 

EL PROBLEMA 

Este año las autoridades del Ministerio de Educación 
han vuelto a insistir en que no es necesario que en las 
escuelas primarias se adquieran textos escolares de la 
industria editorial para las áreas de lenguaje y matemá
ticas. Incluso han abierto una sección para denunciar a 
docentes y directores que así lo hagan. La medida fue 
anunciada a último momento , sin mediar un diálogo 
o coordinación alguna , y perjudicó tanto al estudianta
do como a la propia industria editorial , que tendrá 

que asumir sus pérdidas debido a las inversiones errá
ticas que realizó. 

¿Esta caída de la industria privada generará proble
mas en el proceso educativo? Sin duda. La presencia so
la del Ministerio de Educación en su rol de productor de 
material didáctico -concretamente textos, cuadernos de 
trabajo, guías y fascículos- no basta. Por un lado, care
ce de una red de distribución que llegue hasta las escue
las más alejadas, lo que aumenta el nivel de costos y pér
didas del material. En otros países con experiencias si
milares se estimó que un 20% de los textos se perdían 

TAFOS en el camino. En el Pe
rú hay estudios que 
muestran que a varias 
escuelas no les llega 
material alguno. 

En segundo lugar, 
hay un problema de re
novación: los libros y 
cuadernos de trabajo 
que se reparten son los 
mismos de hace tres 
años. Esto genera cier
to descontento entre 
aquellos profesores que 
sienten la necesidad de 
trabajar con algo nue
vo, así como de dispo
ner herramientas com
plementarias. 

Por último, lapo
lítica de distribución 
gratuita de textos es
colares ha fracasado 
en muchos países en 
desarrollo debido a la 
imposibilidad del Es
tado de sufragar cada 
año el suministro de 
los materiales y asig

nar un presupuesto suficiente para atender esas necesi
dades que no sólo implican la impresión del material, 
sino muchos otros gastos: distribución, transporte, al
macenamiento, sistema de contabilidad y auditoría, en
tre otros. 

LA SALIDA 

Creemos que si no se prohibiera la comercialización de 
textos escolares el problema estaría solucionado. Los tex
tos y cuadernos de trabajo del Ministerio de Educación 
-aún cuando son gratuitos- competirían en el merca
do con el resto del material ofrecido. Mediante la tan es
perada Ley del Libro se podría proteger al texto escolar 
de tentaciones autocráticas como la de 1999. 

La otra alternativa requiere acelerar la descentraliza
ción en el nivel de las escuelas, dándoles autonomía para 



seleccionar los textos con los que trabajarán sus profeso
res. Este cambio implica convocar a licitaciones como en 
el modelo mexicano, en donde la Secretaria de Educación 
Pública difunde, en centros de exhibición y selección, ca
tálogos con las listas de libros autorizados. Consultándo
los, los docentes definen sus preferencias, las que conso
lidadas por la autoridad estatal, forman el universo de tex
tos que adquiere la Comisión Nacional de Textos Gratui
tos. Las editoriales garantizan el mejor precio -entre un 
60% y 90% menos que el precio del mercado-, las con
diciones adecuadas de venta y el otorgamiento de garantia, 

por tres años, de la calidad del pegamento y del papel. 
La industria editorial peruana tendría que cohesio

nar sus fuerzas y no asumir actitudes pasivas. Debería 
lanzar campañas de difusión en pro del libro y del tex
to escolar como herramienta fundamental para la crea
ción del hábito de la lectura. También otras para mejo
rar la imagen de las editoriales en la lucha por ganar mer
cados. Hay denuncias de sobornos a los profesores. Al
gunas editoriales desesperadas por su situación econó
mica, han caído en estos juegos. Afortunadamente son 
una minoría, pero hacen daño. • 

Las otras escuelas 
La descentra lización, actual prioridad de la agenda política, impone el papel activo del municipio y las regiones 

Escribe MANUEL IGUÍÑIZ 

P
ara enfrentar el reto descentralizador que hemos 
vuelto a emprender después de la caída del régi
men centralista de Fujimori partimos como inex

pertos. El golpe de 1992 interrumpió un proceso que 
necesitaba correcciones. Ahora, cuando la descentrali
zación genera consensos, el débil talante democrático 
en nuestro país sigue siendo el peligro mayor frente a 
lo que debiera ser una progresiva redistribución del po
der. Teniendo un mandato político claro, pero genéri
co, y de cara a una manifestación precisa de las múlti
ples demandas regionales , lo fundamental será defi
nir las habilidades políticas para mantener de manera 
exitosa y continua este proceso. 

A la premura que se debe tener para definir las di
ferentes atribuciones de cada nivel del gobierno en es
te nuevo escenario habría que unir el compromiso que 
todos los estamentos implicados deben suscribir en tor
no a la edificación de otra educación. Es necesario re
novar las formas de solidaridad frente a los desafíos de 
un desarrollo educativo de carácter incluyente. Se ne
cesita un principio de subsidiariedad que no abando
ne las localidades para luego responsabilizarlas de su 
pobreza. 

Avanzar en la formación de los gobiernos regio
nales y en la dación de la Ley General de Educación im
plica, a su vez, redefinir el Gobierno Central y las ins
tancias intermedias, así como implementar la autono
mía de las escuelas. Muchos cambios serán necesarios. 

UN NUEVO MINISTERIO 

Empecemos por los que deberá asumir el propio mi
nisterio. Hay que rediseñarlo de cara a la consecución 
de una calidad y pertinencia accesibles a todos. Sus fun
ciones centrales serán: 

-Conducción de la elaboración participativa de la 
política educativa del país, ejerciendo liderazgo en el 
Poder Ejecutivo, motivando la coordinación de éste con 
el Legislativo, las regiones y la sociedad civil. 

-Elaboración curricular básica, asesorando su di
versificación para las diferentes regiones y escuelas. 

-Desarrollo de un sistema de información, evalua
ción y medición de resultados del sistema educativo. 

-Diseño de una política global que apunte a com
pensar las desigualdades existentes en beneficio de una 
educación de calidad. 

-Impulso de la carrera docente mediante el mejo
ramiento de la calidad de vida de los maestros y la pro
moción de la formación continua. 

-Liderazgo para ampliar la inversión pública y pri
vada, así como para estimular la eficiencia. 

Ese ministerio implica nuevas relaciones con la so
ciedad. Deberá recoger de ésta sus elaboraciones peda
gógicas y de política, dando continuidad al Consejo 
Nacional de Educación, a los Consejos Consultivos de 
Educación Bilingüe, de Adultos, de Educación Técni
ca y de Educación Física. 

EL ROL DE LAS REGIONES 

En este contexto nuevo la creación de las regiones es 
un reto primordial. Después de una década de retroce
so, entenderlas como un nivel de gobierno es casi 
una novedad. El papel que tendrán que interpretar 
en la descentralización educativa peruana será estelar. 
La Constitución, por ejemplo, en uno de sus capítulos 
ya aprobados, le asigna el genérico rol de "promover" 
servicios como la educación, mientras que al Gobier
no municipal le encarga proveer y además "desarrollar" 
estos servicios. Para implementar la provisión munici
pal, sin embargo, se requiere generar las condiciones y 
capacidades necesarias a fin de cumplir los fines de ca-
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lidad y equidad educativa. No se tienen aún. Entonces, 
hay que aprovechar el potencial de las regiones. 

Al respecto, parece coherente lo que propone ac
tualmente el Ministerio de Educación: establecer una 
etapa de transferencia de la provisión del servicio edu
cativo a las regiones. Durante esta transición las estruc
turas provincial y distrital serán, al interior de la regio
nes, formas desconcertadas, pero aún no autónomas. 

confección de un currículo pertinente a los distintos 
contextos; provisión y supervisión del servicio educa
tivo conjuntamente con las provincias; participación 
activa, junto a las escuelas y a las provincias, en la se
lección y promoción del personal docente; identifica
ción y motivación de las innovaciones pedagógicas em
prendidas por las distintas unidades escolares. Las re
giones, además, deberán asumir, junto a las Direccio-

nes provinciales y a los municipios, 

' 
el problema de la infraestructura. 
Durante toda su labor deberán con
certar con la sociedad civil y los 
otros sectores estatales. 

ES NECESARIO RENOVAR LAS FORMAS DE SOLIDARIDAD 
FRENTE A LOS DESAFÍOS DE UN DESARROLLO EDUCATIVO DE 
CARÁCTER INCLUYENTE. SE NECESITA UN PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD QUE NO ABANDONE LAS LOCALIDADES PARA 
LUEGO RESPONSABILIZARLAS DE SU POBREZA. 

Para concluir, diremos que es 
necesario restablecer instancias pro
vinciales con claridad, haciéndolas 

corresponder con las estructuras regulares del Estado 
y suprimiendo tanto las ADE como las USE. Si bien en 
este complejo proceso de descentralización de la edu
cación no todas las direcciones provinciales tendrán las 
mismas competencias en los mismos plazos, sí se de
ben establecer los planes provinciales de manera con
junta con las municipalidades, así como una coopera
ción en el fortalecimiento de los centros educativos que 
tienden a la autonomía. • 
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La política tiene que estar alerta al cambio de las ac
tuales funciones que se realizan en el nivel provincial 
y evitar la recentralización departamental como ocu
rrió anteriormente con la desactivación de muchas USE. 
De cara al mandato constitucional y con la intención 
de avanzar a través de etapas bien definidas, las direc
ciones regionales deberán asumir las siguientes funcio
nes: elaboración de planes regionales de desarrollo edu
cativo y apoyo constante a los provinciales; ayuda a la 

La educación rural: 
espacio de cambio 
En un escenario optimista, las debilidades podrían convertirse en ventajas 

Escribe FLAVIO FIGALLO RIVADENEYRA 

P
uede decirse, en sentido estricto, que no existe 
ni ha existido la educación rural como algo dife
rente de la urbana. Lo que observamos en nues

tro medio como tal es una mala copia de la educación 
homogeneizadora nacida de la revolución industrial. Lo 
más parecido a ella, en todo caso, ha sido la docencia bi
lingüe y/o intercultural, diseñada originariamente para 
atender a las pequeñas culturas rurales oprimidas y que 
hoy -si queremos comprender, convivir e iniciar nue
vas conquistas como especie humana- resulta ser una 
necesidad universal. 

Pero si esta es la dirección que estamos recorriendo, 
¿en qué parte del camino estamos7 

En los poblados rurales sin caminos, electricidad, ni 
comunicación, aislado del resto del país y del mundo, el 
comunero, campesino o nativo, sabe que tanto educarse 
como progresar equivalen a migrar. Los conocimientos, la 

información, las oportunidades. están en el exterior. La es
cuela es sólo el primer paso para el éxodo. 

La otra cara de ese aislamiento es la dispersión, acen
tuada en nuestra realidad por una compleja y difí
cil geografía (las escuelas están lejos de los profesores y de 
muchos alumnos). Eso complica el intercambio cultural y 
la comunicación de lo rural con lo urbano, así como el ílu
jo de información entre miembros de una misma comuni
dad o grupo étnico. 

Estas características de nuestra realidad, junto con la 
inercia homogeneizadora de nuestra educación, han per
mitido al mismo tiempo la permanencia de una enorme 
variedad de grupos etnolingüísticos y la ausencia de puen
tes comunicativos sólidos que permitan el intercambio 
de conocimientos y el desarrollo de múltiples lenguajes a 
partir de los cuales pueda expresarse una cultura que acep
te las diferencias y al mismo tiempo posea un espacio co
mún. Mientras esto ocurra, los alumnos no sólo no habla
rán ni leerán bien el castellano, sino que en muchos ca-



sos seguirán siendo propietartos de una lengua sin escrttu
ra cuyos significados no se pueden intercambiar. 

Sin embargo, el aislamiento y la dispersión no son más 
una fatalidad insuperable. Existen formas de organización, 
como las redes escolares, que además de introducir econo
mías de escala permiten desarrollar dinámicas de rela
ción equitativa y horizontal entre las partes, propiciando 
un intercambio fluido de recursos, información, experten
cias, intereses y propuestas. Es posible, además, enrtque
cer el entorno de conocimientos a través de las modernas 
tecnologías de la información y la comunicación, multipli
cando así las oportunidades de interacción con otros espa
cios semejantes y con el mundo. 

Para romper con la "inercia homogeneizadora" es ne
cesarto dar paso a una educación flexible, abierta a las di
ferencias culturales, que forme individuos con competen
cias definidas nacionalmente y susceptibles de medición y 
comparación. Es prtmordial mantener el espacio para el 
desarrollo de competencias definidas localmente que pue
dan ser evaluadas por los propios actores. 

Otro problema de la educación en el ámbito rural, 

TAFOS 

que bien visto puede considerarse como ventaja, se re
laciona con la naturaleza de las pequeñas escuelas uni
docentes y multigrado que obliga a un profesor a tra
bajar simultáneamente con alumnos y alumnas de dis
tintas edades y de grados diferentes. Esta complejidad, 
de acuerdo con la moderna pedagogía que coincide con 
lo que los buenos profesores han descubierto en la prác
tica, es un handicap que abre la posibilidad para una edu
cación desgraduada en la que se aplican metodologías 
que estimulan el aprendizaje autónomo, el trabajo en 
grupo, el aprendizaje entre pares y la interacción entre 
los que saben y los que necesitan aprender. 

Para ello, sin embargo, es necesario redefinir el 
papel del docente, colocar en el centro de la atención 
los aprendizajes y no la enseñanza, tomar conciencia 
de lo que no se sabe para aprenderlo, contar con aque
llos miembros que detentan el saber, la lengua y la cul
tura locales. 

Un último aspecto que quisiera destacar se refiere a la 
gestión de los centros educativos. Es necesarto contar con 
sistemas en los que participen mayorttartamente los padres 

de familia, los profesores, los alumnos 

' 
EN LOS POBLADOS RURALES SIN CAMINOS, 
ELECTRICIDAD, NI COMUNICACIÓN, AISLADO 
DEL RESTO DEL PAÍS Y DEL MUNDO, EL 
COMUNERO, CAMPESINO O NATIVO, SABE QUE 
TANTO EDUCARSE COMO PROGRESAR 
EQUIVALEN A MIGRAR. LOS CONOCIMIENTOS, 
LA INFORMACIÓN, LAS OPORTUNIDADES, 
ESTÁN EN EL EXTERIOR. LA ESCUELA ES SÓLO 
EL PRIMER PASO PARA EL ÉXODO. 

y otros miembros de la comunidad lo
cal. Se les debe otorgar a ellos el dere
cho a administrar los recursos que el 
Estado asigna, de elegir a los profeso
res que educan a sus hijos, de super
visar el cumplimiento de las responsa
bilidades asignadas, y el deber de ren
dir cuentas de sus actos en función de 
logros de aprendizaje acordados entre 
las partes. • 
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Los exámenes finales 
Las evaluaciones nacionales de rendimiento escolar brindan información indispensable 
para mejorar la calidad del sistema 

Escribe SANTIAGO CUETO 

• Son importantes las eYaluaciones nacionales del 
) rendimiento escolar? ¿Para qué sirven7 Los resulta
L dos de este upo de procedimientos nos permiten 
obtener datos empíncos que permiten Yerificar si los lo
gros de aprendi=aJe previstos en los currículos y/o es
perados socialmente, a menudo ambiciosos, se están lo
grando. Si tales resultados arrojan que no se han con
seguido las metas señaladas. la mformación extraída de 
las evaluaciones permite explorar respuestas a pre-

estudiantes de escuelas rurales multigrado y unido
centes, es decir las más pobres y aisladas. Esta tercera 
evaluación utilizó pruebas de matemáticas y comunica
ción (lenguaje) en castellano, quechua y aimara. Las pre
guntas de las pruebas fueron de opción múltiple, con 
respuestas cortas y largas, producción de textos, co
municación oral, y solución de problemas prácticos con 
material concreto. Como parte de la misma experiencia 
también se administraron varias escalas de actitudes pa
ra los estudiantes, así como encuestas sobre contextos 
educativos y familiares a docentes, directores, estudian

tes y padres de familia. 

' 
LAS EVALUACIONES DEL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES, 
PUES, DEBEN SER UNO DE LOS INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE 
LOS CUALES EL GOBIERNO Y LOS DIFERENTES ACTORES 
EDUCATIVOS -PÚBLICOS Y PRIVADOS- ASUMAN LA 
RESPONSABILIDAD DE BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD. 

Hay otros buenos signos. El año 
pasado el Perú administró las pruebas 
PISA como parte de una evaluación 
trienal organizada por la OCDE. Este 
estudio está orientado a conocer los 
logros de los estudiantes de 15 años, 
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guntas tales como: ¿cuánto han aprendido los estudian
tes de las diversas competencias requendas de ellos?. 
¿qué grupos de alumnos logran me3ores o peores resul
tados'. ¿qué factores de la escuela (o del sector educa
ción) y del contexto del estudiante tienen mayor inci
dencia en el rendimiento?. ¿cuál es la eYolución histó
rica de la producti\idad de los colegiales'. ¿cómo se 
compara el rendimiento de los educandos peruanos con 
el de sus pares de la región y del primer mundo en áreas 
específicas del currículo? 

Las evaluaciones del rendimiento de los estudiantes, 
pues. deben ser uno de los instrumentos a través de los 
cuales el gobierno y los diferentes actores educativos 
-públicos y privados-- asuman la responsabilidad de brin
dar un servicio de calidad. Para ello deben dar cuenta de 
sus resultados. Esa información deberá ser colectada y 
diseminada de manera específica, de acuerdo con las ne
cesidades e intereses de diversas audiencias, pero sobre 
todo será útil para sugerir políticas nacionales o locales 
que permitan mejorar algunos de los problemas que 
aquejan al sistema peruano desde siempre. Por ejemplo, 
las grandes desigualdades en los resultados educativos, 
estrecha y positivamente asociadas a los recursos socio
económicos. La educación peruana no ha logrado rom
per el círculo de la pobreza; más bien la reproduce al in
terior del sistema. 

Afortunadamente en el Perú hay algunas experien
oas relevantes para contrarrestar esto. Así, el Ministe
no de Educación realizó a finales del año pasado la ter
cera eYaluación nacional, que por primera vez incluyó a 

matriculados en cualquier grado del 
sistema educativo. En PISA se incluyeron preguntas de 
comprensión de lectura, ciencias y matemáticas. Estos 
tests no se basaron en el currículo, sino en las habilida
des que se consideró debería mostrar un estudiante pró
ximo a convertirse en ciudadano. Seguramente los estu
diantes peruanos saldrán entre los últimos del ranking 
entre países; sin embargo, esto es secundario frente a va
rios beneficios del estudio. Se espera que de un análisis 
cuidadoso de los instrumentos y resultados se puedan 
inferir lecciones para el mejoramiento del sistema. Los 
resultados de las dos evaluaciones mencionadas debe
rían conocerse en el transcurso de los próximos meses. 

Es de esperar que la evaluación del rendimiento de 
los estudiantes contribuya a combatir una política edu
cativa poco efectiva. En el pasado, gran parte de las de
cisiones en este ámbito se basó en uno o varios de los 
siguientes elementos: teoría o filosofía de la educación; 
modas predominantes en reformas de la educación en 
la región; artículos o ponencias de especialistas que lo
graban argumentar de manera lógica sus opiniones, ma
yormente sin ningún sustento empírico de investiga
ción o evaluación realizada en el Perú; presiones de 
algunos sectores sociales o de algunos partidos políti
cos; y, por supuesto, la tradición. La evaluación es una 
práctica que debería continuar, y sus principios debe
rían ser difundidos a otras áreas y programas del cam
po educativo, de modo que se puedan rendir cuentas 
y aprender de manera objetiva y sistemática de la expe
riencia, buscando el uso más eficiente de los recursos 
disponibles. • 





ENSAYO LOS SILENCIOS Y LAS IMÁGENES 
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¿ Cómo percibe la primera nación del mundo las vicisitudes que acosan a las 

endebles democracias de América Latina? Frente al estrépito bélico del Medio 

Oriente y de la histeria que desata entre la audiencia norteamericana el fantas

ma del terrorismo mundial, las crisis políticas acaecidas en Perú, Argentina o 

Venezuela durante los últimos meses han ocupado un lugar subalterno en la 

cobertura mediática de Estados Unidos; su posible irrupción en las pantallas, y 
con ello su acercamiento a un sector más amplio de la opinión pública, está 

condicionada por códigos que, peligrosamente, tienen que ver más con la no

vela de ficción o el impacto publicitario que con el análisis y la exposición se

suda de la información. El autor, escritor, ensayista y profesor de la universi

dad de Boulder, Colorado, ausculta los intersticios de este fenómeno y de sus 

curiosas paradojas y refracciones. 

PERSIANA 
LATINOAMÉRICA SEGÚN LOS MEDIOS MASIVOS DE ESTADOS UNIDOS 

Escribe PETER ELMORE 

120 de abril del 2001, una avioneta que 

E 
seguía una ruta de apariencia furtiva fue 
derribada en la amazonía peruana por un 
avión militar al que asesoraban norteame
ricanos pagados con dinero de la CIA. No 
había drogas ni narcos en la aeronave, cu

ya carta de vuelo no era desconocida en !quitos. El inci-
dente les costó la vida a una misionera evangélica de na
cionalidad estadounidense y a su hija de siete meses. 
El gobierno de Estados Unidos suspendió, por un año, 
los vuelos de interdicción coordinados con el Perú y con 
Colombia. 

El hecho arriba descrito tiene una peculiaridad: es el 
acontecimiento originado en el Perú que más amplia y di
latada cobertura ha tenido en la prensa de Estados Unidos 
desde el inicio del nuevo siglo. la primera vuelta de las elec
ciones peruanas del año 2000 despertó menos curiosidad 

que las elecciones muruc1pales bosruas. celebradas el mis
mo domingo, hasta que en la noche del conteo Toledo se 
ciñó la vincha roja y encabezó a sus partidanos hasta la puer
ta del Palacio de Gobierno. la fotografía apareció al día si
guiente en la primera plana del New York Times, y dio lugar 
a que los medios del país incluyeran luego, en sus páginas 
interiores, despachos sobre el tránsito accidentado a la se
gunda vuelta. la fraudulenta victoria de Fujimori fue debi
damente registrada, pero careció de dramatismo y resultó 
poco fotogénica. la juramentación de julio del 2000 con
citó la atención que, antes de la caída del muro, se le con
cedía a los resultados de un referéndum búlgaro. 

Dramático y fotogénico (o tragicómico y televisivo, que 
para el caso da lo mismo) fue el inesperado colapso del ré
gimen fujimorista: el escándalo de los vladivideos, la re
nuncia del mandatario desde Japón y la cacería internacio
nal de Vladimiro Montesinos sí lograron interesar a los dia
rios, las revistas y las cadenas de televisión. No tanto, sin 
embargo, como esa avioneta que meses más tarde -duran-
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te un gobierno de transición, el de Paniagua, sobre el cual 
poco se habló- caería perforada por la puntería fatal de un avia
dor peruano que, según la versión repetida con fidelidad por 
periódicos y noticieros de televisión, se negó a oír los consejos 
cautelosos del norteamericano encargado de asesorarlo. 

La visita relámpago de George Bush en febrero de este año 
no sirvió, en líneas generales, para incrementar de un modo 
considerable la información sobre el Perú. Al fin y al cabo el 
atentado terrorista en El Polo, perturbadoramente cerca de la 
embajada de Estados Unidos, mató a 10 peruanos. No fue
ron las historias de las víctimas las que atrajeron el fugaz inte
rés de los corresponsales estadounidenses, sino la posibilidad 

enrarecida y virtual. En contraste, las imágenes de los 
atentados del 11 de setiembre - monumentalmente ca
tastróficas- están envueltas por el aura de lo hiperreal; 
ellas, repetidas una y otra vez, parecen condensar en una 
apoteosis perversa e instantánea las pulsiones que la cul
tura de masas había formalizado a través de las super
producciones del cine de acción. 

Lo anterior, creo, explica en parte la forma entre errá
tica y tangencial en que han sido registrados los dos fenó
menos latinoamericanos más importantes de los últimos 
meses -la crisis argentina que en diciembre tumbó al go
bierno de De la Rúa, el golpe y contragolpe venezolanos 

de abril-. A partir del 11 de setiem

EL DERRIBO DE UNA AVIONETA EN LA AMAZONÍA PERUANA 
TIENE UNA PECULIARIDAD: ES EL ACONTECIMIENTO ORIGINADO 
EN EL PERÚ QUE MÁS AMPLIA Y DILATADA COBERTURA 

bre las cadenas noticiosas adopta
ron sistemáticamente la costumbre 
de colocar, en la franja inferior de 
la pantalla, los titulares de las noti
cias que no llegarían a convertirse HA TENIDO EN LA PRENSA DE ESTADOS UNIDOS DESDE EL 

INICIO DEL NUEVO SIGLO. en historias. Las pobladas y los sa
queos en Argentina aparecieron , es 
cierto, en brevísimas notas ilustra-

de que los tentáculos de Al Qaeda hubieran llegado al Perú. La 
hipótesis fue rápidamente desechada, en particular después de 
que el Departamento de Estado señalara, a la vez enfático y la
cónico, su convicción de que tras la bomba se hallaban elemen
tos de Sendero Luminoso. 

Después del 11 de setiembre del 2001, el terrorismo que 
se reclama islámico ha llegado al punto de monopolizar el mie
do de la opinión pública estadounidense. Comprensible
mente, a los ciudadanos del Perú los inquieta el fantasma de 
un retomo de Sendero, pero los partidarios de Abimael Guz
mán no conjuran en Estados Unidos las mismas pesadillas que 
los sectarios de bin Laden. En cierto sentido, entonces, la con
jetura gubernamental sobre la autoría del atentado de El Polo 
resultó tranquilizadora. Bush siguió su periplo a San Salvador 
(donde, como en Lima, aprovechó para reunirse con varios go
bernantes) y el eco de la explosión se apagó. 

DE MEDIOS Y MEDIACIONES 
Paradójicamente, los canales noticiosos por cable -MSNBC, 
CNN y FOX, el cual en Estados Unidos congrega a ciertas 
horas decisivas más público que CNN- tienen el efecto de 
angostar el espectro de la información, sobre todo a partir 
de los atentados del 11 de setiembre. Una sola historia -la 
de la invasión afgana, la del conflicto en Tierra Santa- es ob
jeto de una cobertura excluyente y circular. El juicio a O.]. 
Simpson o el caso de Monica Lewinski, se alegará, acapa
raron también en sus respectivos momentos los espacios de 
la información. En enero de 1991, durante la Guerra del Gol-

. fo, CNN transformó la brecha temporal que existe entre 
los sucesos y su transmisión, produciendo un efecto de si
multaneidad que tornó borrosos los linderos entre los even
tos y sus representaciones. En su momento , se observó 
que la guerra adquirta en la conciencia de los televidentes 
un carácter estrictamente mediático, como si la realidad fí
sica se hubiera convertido en el soporte de una realidad 

das con material grabado, pero fueron presentadas sin ser 
contextualizadas. De modo análogo, la zozobra venezola
na se congeló en aquella toma del pistolero chavista que, 
sobre un puente, dispara contra una multitud de oposi
tores. Estas referencias visuales no se incorporan a un re
lato que teja causas y efectos, tropos y motivos, argumen
tos y caracterizaciones. 

No es ninguna novedad señalar que la noticia perio
dística y la ficción novelesca están emparentadas. De he
cho, en la noción de lo nuevo se arraigan tanto el signo 
news como la palabra novel. Por lo demás, todavía en 
el ilustrado siglo XVIII, cuando ya la imprenta se había 
impuesto largamente como la tecnología informativa por 
excelencia, a buen número de lectores les parecía impre
cisa la frontera entre los relatos sobre hechos verdaderos 
y las obras de la imaginación. Pero lo que se advierte aho
ra, en el territorio posmoderno de la información digi
tal y el \ideo omnipresente, es la tendencia a concebir 
las noticias como fragmentos de narraciones especta
tulares. En esa medida, es indispensable que los prota
gonistas de esas noticias resulten reconocibles para el 
gran público, sea como personalidades (famosas o in
fames) o como encarnaciones de npos humanos. Fidel 
Castro es, a estas alturas. uno de los pocos latinoameri
canos cuyo nombre y figura son de dominio colectivo 
en Estados Unidos: los demás estadistas de la región for
man, en general, la masa más o menos anónima que 
saluda a las cámaras en las fotografías colectivas de las 
cumbres hemisféncas. Por cierto, un compatriota de Cas
tro, el niño Elián González, es un buen ejemplo del se
gundo grupo de actores de ciclos noticiosos: las vicisi
tudes de un huerfanito carismático por el cual pelean pa
rientes conYerudos en antagonistas caben bien dentro 
de la lógica reductora y dinámica del melodrama. 

La distraída parquedad con la que los canales angló-



fanos trataron la crisis argentina -a diferencia del New 
Yorh Times y el Wall Street]oumal, debo decir-se entien
de no sólo porque en diciembre todos los caminos de la 
vía satélite llevaban a Afganistán. En primer lugar, la pro
testa popular no se dio contra un dictador, sino contra 
un presidente electo, pero de silueta difusa y nombre ca
si unánimemente ignorado; en segundo lugar, no se tra
taba del fracaso ejemplar de un modelo hostil a la orto
doxia del libre mercado, sino más bien de lo contrario; 
en tercer lugar, la situación era tan fluidamente caótica 
que no había cómo narrarla de una manera articulada 
y sucinta. Después de decir que el impagable servício de 

la deuda externa argentina alcanzaba un monto seis ve
ces superior al de las exportaciones del país, ¿qué podía 
agregarse? De todas maneras, resulta aleccionador y sor
prendente que el colapso argentino haya recibido un tra
tamiento tan displicente, como si el descalabro de la 
segunda economía sudamericana ameritase apenas 
una mención al paso. 

Por otro lado, la secuencia vertiginosa del golpean
tichavista y el retorno del presidente venezolano al po
der parecía, en principio, prestarse más a la sintaxis en
trecortada y contrapuntística del lenguaje televisivo, pe
ro la CNN estadounidense difundió los sucesos del pa
sado abril en Caracas, sobre todo a través de titulares es
porádicos en la franja inferior de la pantalla. Material de 
primera mano no le faltaba a la cadena de AOL-Time
Wamer, pues CNN en español sí se ocupó, tengo enten
dido, de los vuelcos y vaivenes de la crisis que le costó 
la presidencia por un fin de semana a Chávez. En la es
tela del golpe y el contragolpe, el New York Times hizo 
públicos los contactos entre los adversarios del presiden
te venezolano y Otto Reich, el cubano-americano que 
dirige -por orden ejecutiva y sin confirmación del sena-

do- la diplomacia hemisférica de Estados Unidos. Tam
bién fue materia de comentario, aunque no de escánda
lo, que la administración Bush diese por consumado el 
golpe y culpase de su infortunio al propio Chávez -al fin 
y al cabo un presidente democráticamente electo- en 
tiempo récord. No deja de parecer curioso que una si
tuación límite en el tercer país exportador de petróleo 
a Estados Unidos haya suscitado un interés tan tenue, 
más aún cuando Chávez parece, con su retórica y su ima
gen, clamar por su inclusión en el reparto de los adver
sarios telegénicos de Estados Unidos. Acaso lo consiga 
más adelante, pero en esta oportunidad -que pudo ser 

ILUSTRACIONES: EDUARDO TOKESHI 

la úlnma para él- el mandatario venezolano recibió el 
tratamiento que normalmente se dispensa a un actor se
cundario. Lo deplorable es que también la realidad de 
Venezuela haya sido \'Ísta sin mayor cuidado. 

Concluyo apuntando una paradoja de estos tiem
pos. Mientras más visible y ubicua es la presencia de los 
latinos en Estados Unidos, menos destacadas son las imá
genes de América Latina en los noticieros televisivos. El 
castellano es, de facto, la segunda lengua del país y en 
las universidades los departamentos de español son los 
más grandes entre los dedicados a las lenguas y literatu
ras extranjeras, pero este fenómeno tiene que ver más con 
la absorción de la cultura hispanoparlante que con la aper
tura a lo que sucede más allá de la frontera. En los ochenta, 
cuando Nicaragua y El Salvador estaban todos los días y 
las noches en las noticias, era evidente que la situación de 
América Central resultaba relevante porque era el escena
rio más dramático de la política exterior reaganista. Hoy, 
cuando el escenario se halla en el Medio Oriente y la tra
ma es la de la Guerra contra el Terrorismo, es poco pro
bable que en el corto plazo las nuevas de América Latina 
ocupen el centro de las pantallas. • 
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ENCRUCIJADA OPINIONES ENCONTRADAS EN TORNO A UNA DE LAS MÁS 
PROFUNDAS CRISIS ECLESIÁSTICAS DE LA HISTORIA 

Suicidios, denuncias, concilios y, por supuesto, un fuego cruzado de argumentos. 

Todo ello se ha cernido sobre la tarima de un escándalo imparable que ha descentrado 

a la Iglesia Católica poniéndola en el ojo de la tormenta mundial. ¿ Es producto de una 

campaña orquestada por los enemigos más encarnizados de la institución romana o 

consecuencia de una manera vertical de ejercer la autoridad eclesiástica en la cual las 

mujeres no se pueden convertir en sacerdotes o los prelados contraer matrimonio? 

Instalados en el mismo epicentro de la batahola, Rodrigo Botero, desde Boston, y 

Eduardo González Viaña, desde Oregon, lanzan sus dardos. 

~EN IGLESIA 
CRÍMENES Y PECADOS 
LA CRISIS DEBERfA LLEVAR A LA IGLESIA A REORIENTAR EL MODO AUTORITARIO EN QUE 
EJERCE EL PODER 

Escribe RODRIGO BOTERO MONTOYA 

L
a arquidiócesis de Boston, una de las cuatro 
principales de Estados Unidos, atraviesa una 
intensa crisis. El caso de un sacerdote acusado 
de pedofilia incendió la pradera, arrojando luz 
sobre una serie de casos similares manteni

dos por mucho tiempo en secreto: a la avalancha de jui
cios se ha sumado la creciente indignación de religiosos y 
laicos. Uno de los prelados más influyentes de Estados Uni
dos, el cardenal Bernard l..aw, arzobispo de Boston, se ha 
convertido en el centro de una verdadera sublevación feli
gresa. Unos lo acusan de negligencia culpable; otros de 
mentir y de complicidad criminal. 

Lo que está sucediendo no es una manifestación de 
sectarismo anticatólico. Es un movimiento multitudi
nario, dentro de la iglesia misma, contra una forma ar
bitraria e irresponsable de ejercer la autoridad. Es el gri
to quejumbroso de padres de familia que confiaron el 
cuidado de sus hijos a una institución cuyos líderes, a 
sabiendas, les asignaron como pastores a delincuentes 
sexuales. También comparten su indignación párrocos 
que descubren ahora que la arquidiócesis les envió sa
cerdotes previamente acusados de pedofilia sin ninguna 
advertencia acerca de sus antecedentes. 

La crisis no es una cuestión de fe sino de credibilidad, 

y también de acatamiento a la ley No es éste, como se ha 
pretendido, un escándalo farisaico para desprestigiar a la 
iglesia. Que un sacerdote tenga relaciones sexuales consen
suales con otro mayor de edad, hombre o mujer, es algo que 
compete a su propia conciencia y que puede manejar dis
crecionalmente como un asunto exclusivo del fuero ecle
siástico. Pero la violación de un menor es un delito que con
cierne a la sociedad en su conjunto. El prelado que por 
solidaridad gremial encubre el comportamiento delictivo 
de uno de sus subalternos está haciéndose cómplice de 
un crimen. Y para la inmensa mayoria de los laicos, sacer
dotes y teólogos, ese es un comportamiento inaceptable. 

Monseñor Dennis Sheehan, capellán del Centro de 
Estudiantes Católicos de la Universidad de Harvard, es
cribió lo siguiente en su carta pastoral del 14 de abril: 
"Defraudación es una acusación fuerte. Pero a la luz 
de revelaciones adicionales de pecado y de crimen cle
rical, y de su aparente encubrimiento por dirigentes ecle
siásticos, defraudación es la palabra que considero apro
piada. Hemos sido escandalizados por sacerdotes que 
han traicionado su oficio sagrado para victimizar a niños 
y menores de edad. Nuestra ira se ha incrementado al 
saber que funcionarios eclesiásticos defraudaron a las 
víctimas y a sus familias, al ignorarlos y desestimarlos, 
negándose a escuchar sus lamentos adoloridos. Las pa
rroquias se sienten traicionadas cuando sacerdotes 



' 
» Escándalo en la iglesia 

QUE UN SACERDOTE TENGA RELACIONES SEXUALES CONSENSUALES CON OTRO MAYOR DE 
EDAD, HOMBRE O MUJER, ES ALGO QUE COMPETE A SU PROPIA CONCIENCIA Y QUE PUEDE 
MANEJAR COMO UN ASUNTO EXCLUSIVO DEL FUERO ECLESIÁSTICO. PERO LA VIOLACIÓN 
DE UN MENOR ES UN DELITO QUE CONCIERNE A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO. 

acusados de transgresiones sexuales con menores de edad 
son reasignados sin hacer mención de sus previas faltas. 
La que ha sido traicionada y profundamente agraviada 
es la confianza que sustenta la relación entre laicos, cle
ro y jerarquía en la iglesia". Aunque no se le menciona 
explícitamente, uno de los funcionarios eclesiásticos al 
cual hace referencia la carta pastoral es el arzobispo de 
Boston. 

La noticia de que la arquidiócesis tendrá que pagar in
demnizaciones del orden de US$30 millones por juicios 
de responsabilidad civil, está 

sa en el Vaticano, poco después de que empezara la cnsIS. 
el cardenal Darío Castrillón sugirió que el problema era pe
culiar a países angloparlantes, porque las preguntas perti
nentes habían sido formuladas en inglés. Poco después el 
Vaticano aceptó la renuncia del arzobispo de Poznan, Ju
liusz Paetz, uno de los principales prelados de Polonia. ¿Por 
qué? Ocurre que el escándalo había adquirido resonancia 
internacional debido a que los acusadores eran sacerdotes 
a quienes Paetz había atropellado sexualmente cuando eran 
seminarístas. Su remoción sólo fue posible después de que 

un periódico publicara los tes
timonios de las víctimas. No pue
de atribuírsele a la decadencia 
materialista que supuestamente 
caracteriza a las democracias oc
cidentales la causa de este revés 
eclesiástico. Paetz fue educado 
en Roma y ocupó cargos en el Va
ticano hasta cuando regresó a Po
lonia en 1982, tras ser nombra
do obispo. 

creando la interrogante acerca 
de cómo se obtendrá esa suma, 
y a expensas de cuáles progra
mas. La documentación que 
ha salido a la luz pública de
muestra que, al confrontar casos 
de pedo filia clerical, el interés de 
la arquidiócesis ha sido proteger 
al delincuente y mantener el 
asunto en secreto para evitar un 
escándalo. Para los fieles, el es
cándalo radica en el comporta
miento que destruye la inocen
cia de un menor de edad, para 
lo cual el evangelio sugiere las 
más drásticas sanciones. Teólo
gos, religiosos y laicos han des
cubierto que la jerarquía ha es
tado dispuesta a sacrificar los in
tereses de los más débiles y los 
más vulnerables en el altar de la 
idolatría institucional. Esta ac
titud de indiferencia hacia las víc
timas y de satanización de los 
medios de comunicación social 

"El encuentro entre el Papa y los obispos 
norteamericanos no arrojó respuestas fron
tales a la crisis". 

Después de todo ello, el Va
ticano se vio forzado a reco
nocer la magnitud del proble
ma de pedofilia clerical. Pocos 
días después de haberle notifi
cado al presidente de la Confe
rencia Episcopal de Estados 
Unidos, monseñor Wilton Gre
gory, que el asunto debía ser re
suelto localmente por los obis
pos respectivos, Juan Pablo 11 
tuvo que convocar a los carde
nales norteamericanos a Roma 
para discutir el tema. Como se 
sabe, dicho encuentro no arro

por haber creado el problema es característica de una so
ciedad cerrada, en la cual el poder se ejerce en forma au
toritaria, sin transparencia y sin necesidad de rendir cuen
tas o asumir responsabilidad por decisiones tomadas. Lo 
que ha generado la crísis es una forma arcaica de ejercer la 
autoridad 

Hasta ahora, la reacción de la curia romana ha sido po
co afortunada. En un documento pontificio se hizo una 
breve referencia al tema, describiéndolo como mysterium 
iniquitatis. Como observó Maureen Dowd, columnista 
católica del New York Times, quizás para la jerarquía ecle
siástica la pedofilia es un misterio. Pero para los laicos, es 
sencilla y llanamente un crimen. 

Ahí no queda la cosa. Durante una conferencia de pren-

jó ninguna respuesta frontal al tema. 
Los teólogos católicos señalan que esta crisis trae a 

colación antiguos problemas tales como el celibato sacer
dotal obligatorio, la actitud discriminatoria hacia la mujer, 
el autoritarismo clerical, la falta de transparencia admi
nistrativa y la resistencia de la curia vaticana a implemen
tar las reformas adoptadas por el Concilio Vaticano II. Mu
chos medios han discutido con cierta amplitud estos te
mas, pero es poco probable que sean reconsiderados a cor
to plazo. Para ello se requeriría de un nuevo Papa y even
tualmente la convocación de otro concilio. 

A corto plazo, los cambios en el funcionamiento de 
la jerarquía católica de Estados Unidos están siendo im
puestos por los acontecimientos, la sociedad civil y la au-
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toridad estatal. Ha desaparecido la facultad de los obis
pos de tratar la pedofilia como una simple falla moral 
que puede manejarse discretamente con terapia o una cu
ra de reposo. Ahora tienen la obligación de entenderla 
como un delito que debe notificarse de inmediato a las au
toridades civiles. Y los clérigos culpables están siendo so
metidos a los procedimientos judiciales y a las sanciones 
penales que rigen para el resto de la ciudadanía. 

La discreción con la que los obispos disponen de las 
contribuciones de los fieles también se verá modificada 
por la avalancha de juicios de responsabilidad civil que, 
por delitos sexuales, se han iniciado en los últimos me
ses (desde enero, cerca de 500 sólo en la arquidiócesis 
de Boston): la rendición de cuentas fiscales a los fieles y 
su participación de gasto son innovaciones que tendrán 
que formar parte de una manera más democrática de 
ejercicio de poder eclesiástico. 

Lo que se ha hecho evidente es una diferencia irre
conciliable dentro del propio catolicismo respecto a la 
concepción del tipo de autoridad necesario: la de poder 
absoluto de la Jerarquía, proclamada por Pío X, o una 
más pastoral y democrática, como la que personificó Juan 
XXIII. La cuna vaticana y los sectores tradicionalistas de 
la iglesia prefieren la pnmera; teólogos modernos y gru
pos renovadores, tanto religiosos como laicos, prefieren 
la última. 

En su encíclica de 1906, Vehementer Nos, Pío X, de
fendió la jerarquía y la falta de democracia interna de la 
Iglesia aduciendo que ella disponía de jefes con plenos y 
perfectos poderes para gobernar, enseñar y juzgar. "De 

lo cual resulta que esta sociedad es desigual por esencia; 
es decir, es una sociedad que comprende dos categorías 
de personas: los pastores y el rebaño; los que ocupan 
un rango en los distintos grados de la jerarquía, y la mul
titud de los fieles. Y de tal modo, son distintos entre sí, 
que sólo en el cuerpo de los pastores reside la autoridad 
y el derecho necesario para promover y dirigir a todos los 
miembros hacia el fin de la sociedad. En cuanto a la mul
titud, ella no tiene otro deber que el de dejarse condu
cir y, rebaño dócil , seguir a sus pastores ... ". 

Aunque no lo expresarían de forma tan desinhibida, 
buena parte de los integrantes de la jerarquía eclesiástica, 
comenzando por el obispo de Roma, proceden sobre la ba
se de esa formulación. Esa es la concepción institucional 
de la iglesia como Papa, obispos y sacerdotes que se iden
tifican con Vaticano 1 y el talante autoritario de Pío IX. Pa
ra muchos teólogos, sacerdotes y laicos, esa es una versión 
que quedó superada con la definición que de la iglesia se 
hizo en Vaticano 11: el pueblo de Dios. Es probable que es
ta dicotomía se mantenga mientras dure el pontificado ac
tual. Hasta ahora ha resultado difícil aplicarle el símil del 
rebaño dócil a los católicos de Boston, un centro académi
co y cultural con uno de los más altos niveles de educación 
universitaria de Estados Unidos. 

Ya sea que el cardenal Law permanezca en su cargo 
o que renuncie, esta crisis garantiza que en adelante el 
ejercicio de la autoridad eclesiástica en Estados Unidos 
tendrá que hacerse de una manera más acorde con las 
exigencias de la sociedad democrática y pluralista del si-

glo XXI. • 

ESCORPIONES Y SACERDOTES 
LAS DENUNCIAS SON UNA MANIOBRA PARA DESPRESTIGIAR A LA IGLESIA 

Escribe EDUARDO GONZÁLEZ VIAÑA 

L
as estadísticas sobre el robo de bancos en Es
tados Unidos nos ofrecen una sorpresiva re
velación que está a punto de cambiar el rum
bo de la democracia americana y nuestra opi
nión sobre algunas personas que hasta aho

ra nos caían sumamente simpáticas. A estar por las ci
fras sobre criminalidad, las personas nacidas bajo el sig
no de Escorpión cometerán un asalto a bancos, por lo 
menos, una vez en su vida. 

Se ha comprobado que, en las últimas décadas del si
glo XX, no menos de 110 escorpiones estuvieron compro
metidos en atracos, muchos de los cuales no fueron de
nunciados oportunamente. El administrador de un banco 
en Salem, Oregon, admite que en 1977 no llamó a lapo
licía por considerar al asaltante de la empresa en que tra-

bajaba un "hombre respetable". Un cajero, que fue amena
zado de pistola por otro escorpión en 1967 pero que no 
denunció el delito, dice que pedirá un millón de dólares 
por el daño moral que ese hecho le causó. 

Día a día, más y más revelaciones han llegado hasta las 
redacciones de los periódicos y las cortes judiciales. Es cier
to que los nacidos entre el 24 de octubre y el 22 de noviem
bre se han cuidado mucho de dar un golpe en los últi
mos años, pero escarbando información encontramos asal
tos cometidos por ellos en 1961, 1963, 1969 y 1972. Un 
señor acudirá a las cortes para solicitar 20 millones de 
dólares de reparación puesto que el haber leído en un dia
rio de la época la noticia de un asalto lo convirtió en alco
hólico y adicto a las películas de Bruce Willis. 

En vista de todo lo anterior, se está planteando ence
rrar a todos los escorpiones en centros de reeducación a 
partir de los 11 años de edad, impedirles el ingreso a los 
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puestos públicos y negarles la posibilidad de tener una 
cuenta bancaria. Alguien ha propuesto incluso que se les 
impida el acceso a la educación a fin de evitar que la pon
gan al servicio de sus protervos fines. 

Naturalmente nada de esto es cieno. En primer lugar, 
lo mismo podrian decir las estadísticas sobre la gente de 
Aries o de Virgo, Libra, Leo o Capricornio, y les puedo ase
gurar que por cada cinco escorpiones comprometidos en 
un asalto, hay millones que no queremos ganar un mi
llón de dólares poniéndonos un antifaz negro y gritando 
con voz cavernosa: "Esto es un asalto". El suscrito tiem
bla de sólo pensarlo a pesar de haber nacido un día 13 de 
noviembre, y de ser considerado por los astrólogos como 
un escorpión con ascendiente escorpión. 

Es curioso que nos parezcan absurdas las afirmaciones 
anteriores y que, sin embargo, admitamos las denuncias 
que, con el mismo tipo de argumentos, se están haciendo 
ahora contra los sacerdotes católicos. las denuncias de cri
menes sexuales que se hacen contra ellos no son de aho
ra sino de 15, 20 y 40 años atrás, y las mismas tendencias, 
y en mayor número, podrían encontrarse entre tenderos, 
ganaderos, cirujanos, militares, políticos y agentes de se
guros. Y, sin embargo, a nadie se le ocurre decir que la ci
rugía y el ejército, las tiendas y las vacas deben desapare
cer, pero sí se ha preguntado en la ponada de una de las 
revistas más imponantes de Estados Unidos: Will the Ca
tholic Church survive? 

Es curioso que no nos demos cuenta que detrás de 
todo esto hay una campaña bien orquestada, y crono
metrada día a día, contra la iglesia católica. Si un grupo 
de 10 redactores de un medio de prensa importante se 
pregunta lo mismo sobre Escorpión, en menos de una 
hora encontrarian las "pruebas" para afirmar que los bas
quetbolistas son propensos a la melancolía, los vascos al 
colesterol y los agrónomos a la prostatitis. Para no que
darse atrás, unos días después el resto de los medios 
les hartan el coro. 

Lo dije antes, y lo repito ahora: ésta es una campaña, 
y, si bien no se puede decir ahora quiénes son sus auto
res, sí se puede consignar cuáles son sus motivos. Mencio
nemos algunos: 

1 ) La Iglesia Católica es la mayor comunidad 
religiosa de Estados Unidos; mayor en nú

mero, en influencia y en extensión geográfica 
que cualquiera de las confesiones cristianas 

protestantes. La campaña se dirige a liqui
darla, y en el supuesto negado de que así 
fuera, continuará con los bautistas, los me
todistas o los judíos. Entre las fuerzas su
puestamente modernizadoras del 
país, hay el consenso de que la religión 

es un atavismo al que se debe destruir. 

2) Los votos sacerdotales de pobreza, cas
tidad y obediencia son asumidos 

por muchos como antiamericanos, puesto que chocan con 
los valores de una sociedad que sacraliza el individualis
mo, la satisfacción sexual y el dinero. 

3) En el estado moderno, que es Estados Unidos, se pro
clama hasta el hastío la separación entre la iglesia y 

el Estado, y se llega hasta el extremo pueril de prohibir 
todo rezo público que se haga fuera del templo, por ejem
plo en el estadio o en el salón de clases. Se evita que la re
ligión interfiera en el espacio de lo político, pero no al re
vés. Por ejemplo, los diarios exigen ahora la "renuncia" 
de un cardenal como si éste hubiera sido electo por el pue
blo, o la "democratización" de la iglesia como si aquélla fue
ra el estado de Washington o de Florida. Y mañana, si el 
cardenal comete el error de renunciar, exigirán la acepta
ción del abono, el sacerdocio de señoras y el matrimonio 
de homosexuales, basándose en las encuestas que enton
ces harán. Estas demandas, cuya justicia el autor no discu
te, forman hoy pane de una agenda que desde hace tiem
po se pretende imponer a todas las iglesias de aquí. 

4)La persecución de los sacerdotes hace que la pren
sa ridiculice y satanice el celibato, olvidando decir 

que no hay ninguna relación entre ese voto y el delito se
xual como no la hay entre el voto de pobreza y el asalto 
de bancos. 

5) En la era de la globalización, la Iglesia es la mayor 
fuerza moral colectiva de los pueblos pobres de Amé

rica Latina y de los inmigrantes en Estados Unidos. Es ló
gico que ella sea el bull sobre el que muchos quieren hacer 
punteria. 

6)Los instigadores de esta campaña sabían que basta
ba con iniciarla para que los medios hicieran coro y 

para que todos los periodistas se convinieran en detectives 
privados. Por su parte, la estructura juridica y el abuso 
de la instancia judicial hacen que muchos abogados se con
viertan en aves de rapiña y decenas de personas de re
pente "recuerden" que alguien les hizo propuestas indeco
rosas hace 40 años, y por tanto pueden exigir 40 millo
nes de dólares de reparación. 

Ésta es pues una campaña iniciada por algunos in
tolerantes que no creen serlo. Una vez iniciada, se deja 
que el calor derribe las estructuras como hicieron los cri
minales del 11 de setiembre. No hay duda de que exis
ten y han existido sacerdotes corruptos, como ha habi
do inquisidores, pero eso no estigmatiza a la iglesia en 
su conjunto. De la misma forma que no desalienta a 
los jóvenes seminaristas para continuar en una profesión 
que significa la renuncia a todos los bienes terrenales. 
A ellos quisiera decirles que deben asumir esta campa
ña como una persecución más, y ningún mártir tiene 
vergüenza de serlo porque el dolor siempre está acom-
pañado de la gloria. • 



El autor de la nota con sus hijas y nietos: "Quizá en un futuro la iglesia retornará al cristianismo pri
mitivo para que quien lo desee pueda ejercer ambos sacramentos: el sacerdocio y el matrimonio". 

¿ES EL CELIBATO LA CAUSA DEL PROBLEMA 7 
LA VERSIÓN DE QUIEN FUE SACERDOTE JESUITA DURANTE 18 AÑOS 

Escribe JOSÉ MARÍA DE ROMAÑA 

1 abuso sexual de menores causa espanto a cual-

E quier persona civilizada y resulta más chocan
te si la pracúca un maestro, un pediatra (como 
ese famoso médico ruso-brasileño de Sao Pau
lo) o, especialmente, un sacerdote o religio

so. Y esto úlúmo lo decimos aunque tales casos resulten ra
rísimos, dado que los sacerdotes y religiosos de la Iglesia 
Católica suman cerca de un millón. 

En el caso de las diócesis estadounidenses lo más lla
mativo ha sido la debilidad de los superiores jerárquicos, 
que se han limitado a cambiar de parroquia o de ciudad al 
delincuente vicioso o enfermo. Debieron pedirles que so
licitaran su "reducción al estado laica!" o prohibirles el ejer
cicio del sacerdocio (suspensio a divinis), recomendándoles 
buscar ayuda psiquiátrica. 

Pero no hay mal que por bien no venga, y esta pési
ma experiencia servirá para extremar el análisis sicológi
co de posibles candidatos al sacerdocio. Servirá también 

para proceder drásticamente frente a los sacerdotes enfer -
mos o viciosos de pedofilia. Habrá que negarse a ser blo
queados por ellos mediante el recurso de la confesión, que 
obliga al secreto absoluto e incapacita a cualquiera para ac
tuar drásticamente. 

La Iglesia, además, deberá revisar los errados concep
tos de obispo y sacerdotes: pastores, y feligresía: ovejas. En 
los pueblos agrícolas y pastoriles del Medio Oriente, des
de la anúgüedad hasta los tiempos de Cristo, los textos sa
grados utilizan la metáfora del pastor y el rebaño para su
brayar no el manejo autoritario sino la guía, protección y 
cuidado que tiene Dios de su pueblo y que deben tener sus 
representantes (apóstoles y sucesores). Curiosamente, fren
te a los delitos sexuales, algunos obispos han sido buenos 
pastores para los sacerdotes lobos. 

La parábola de la oveja perdida y reencontrada, con 
la consiguiente alegría y fiesta vecinal (Lucas 15,6) seña
la la bondad del pastor. El capítulo 10 del Evangelio de 
San Juan está dedicado a subrayar la relación de genero
sidad y protección, no de mando autoritario, entre el guía 
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' 

y sus seguidores. Llega a decir: "El buen pastor da la vi
da por sus ovejas". 

Pero esa metáfora de la Biblia y de los Evangelios ha 
sido tergiversada en su aplicación. Se le ha dado un sen
tido autoritario y dogmático -inclusive en casos de des
gobierno jerárquico, tal como ha ocurrido en algunas dió
cesis de Estados Unidos-y de sumisión ignorante y pa
siva de la feligresía. Esta, además de ser una interpretación 

ESOS POBRES HOMBRES 
INVOLUCRADOS EN LOS 
CRÍMENES TENDRÍAN 
ESA TENDENCIA 
ANORMAL AUN 
CUANDO NO FUERAN 
CÉLIBES. LA PEDERASTIA 
SE DA TAMBIÉN ENTRE 
SOLTEROS, CASADOS 
O VIUDOS. 

abusiva de la metáfora pastoril bí
blica, contradice la afirmación del 
"real sacerdocio de los fieles", he
cha por San Pedro en su prime
ra carta (2,9). 

La administración empresa
rial moderna ha pasado de un 
concepto vertical a uno horizon
tal orquestal y deportivo. Esta de
mocratización de la autoridad ten
drá que llegar también a la Iglesia 
Católica, convertida en un apris-
co de pastores omnisapientes y de 

ovejas necias y lerdas. La crisis desatada deberá hacer que 
la jerarquía deponga su autoritarismo torpe y dé una ma
yor participación o representación a los feligreses tanto en 
la administración como en el gobierno diocesanos. 

El celibato 
No pocos comentaristas han vinculado el celibato sa

cerdotal a los casos de pederastia. Es un error. Esos pobres 
hombres involucrados en los crímenes ya señalados ten
drían esa tendencia anormal aun cuando no fueran céli
bes. La pederastia se da en todos los grupos y estamentos 
humanos, trátese de solteros, casados o viudos. 

Sin embargo, el escándalo sexual actual ha puesto en 
el caldero el terna del celibato eclesiástico. San Pablo lo re
comendó, pero nunca planteó su obligatoriedad sacerdo
tal. Sólo puso una limitación: "Es necesario que el obispo 
sea irreprensible, marido de una sola mujer" (primera car
ta a Timoteo, 3,2-5 y 12). Obviamente, no se refiere a lapo
ligamia, sino a no volver a casarse en caso de enviudar. Los 
obispos reunidos en el Concilio de Ilíberis o Elvira, Espa
ña, año 305 D.C., dieron la primera norma celibataria: que 
los sacerdotes no tocaran a sus esposas la víspera del día 
que fueran a celebrar misa. 

Esta norma no fue aceptada por el clero europeo orien
tal unido a Roma y, en Occidente, era flotante hasta el 
Concilio de Tremo (1545-1563) en que se estableció ta
jante y definitivamente. El celibato no pertenece al dog
ma; es un asunto administrativo, de derecho positivo. Pe
ro, sea cual fuere su origen, ha resultado muy beneficio
so para la Iglesia. Ha intensificado la vida espiritual de los 
sacerdotes, les ha dado un halo especial y cierta pres
tancia ante los fieles, ha permitido que, con total inde
pendencia psicológica, concentren todo su tiempo y ener
gías en las labores sacerdotales. Les ha permitido asu
mir arriesgadas misiones, incluso en tierras remotas. Ha 
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aliviado la administración económica de la Iglesia. 
Fueron célibes los monjes que colonizaron y civiliza

ron Francia, Germanía, Hungría, Inglaterra, Escandinavia; 
los que salvaron la cultura clásica y prepararon la eclo
sión del Renacimiento; los que fundaron las universidades 
de Europa y América y crearon las catedrales y demás tem
plos. Por contraste, el clero oriental, obligado al celibato 
sólo en caso de viudez o de no haberse casado antes del 
diaconado, no han tenido acometividad empresarial. El 
doctor Prügger, extrapense, enemigo del celibato, recono
ce que éste "crea una raza de hombres sanos hasta la mé
dula, duros como el acero, resistentes como el cuero". 

La praxis ascética, la meditación, los sacramentos, el en
trenamiento síquico y el ejercicio físico, facilitan el celibato. 
La Iglesia Católica cuenta con unos 400 mil sacerdotes. Una 
pequeña parte de ellos, impulsados sobre todo por la sole
dad, desearían casarse. La Iglesia permitía antes pasar al es
tado civil, pero manteniendo la castidad. Pío X quiso dejar 
libre la elección del celibato, inclusio siguiendo en el ejerci
cio sacerdotal. Paulo VI, en su encíclica o carta circular Ce
libato sacerdotal, ensalzó esta institución como una "brillan
te joya vinculada firmemente al ministerio eclesiástico". Pe
ro en la encíclica El desarrollo de los pueblos, afirma: "Donde 
falta el derecho inalienable al matrimonio y la procreación, 
la dignidad humana ha dejado de existir". 

El primer paso importante lo dio Juan XXIII, librando 
de la obligación los sacerdotes que soliciten el paso al esta
do civil por deseo de casarse o por falta de vocación para 
ejercer un modo de vida tan especial como es el fungir de 
intermediario entre Dios y los seres humanos. 

El problema se presenta para los sacerdotes que de
sean casarse y continuar en la actividad sacerdotal. Tal vez 
algún Papa progresista, como lo fue Juan XXIII, dé ese paso. 
Yo ejercí el sacerdocio en una existencia anterior. Cuando fui 
al Vaticano por segunda vez para solicitar definitivamente mi 
paso al estado civil, me soprendió que varias veces, duran
te los dos dias que conversó conmigo el sacerdote jesuita Bi
dagor, secretario de la Comisión de Reforma del Código de 
Derecho Canónico y asesor de varios de los organismos del 
Vaticano, me preguntara si estaría dispuesto a seguir ejer
ciendo el sacerdocio si se me liberaba de la obligación del ce
libato. Tal vez Roma tiene eso en mente. Mi respuesta fue 
negativa; mi caso era básicamente de vocación. 

El sacerdocio es un sacramento y el matrimonio tam
bién; el celibato no. Seguramente, en un futuro tal vez pró
ximo, la Iglesia retornará al cristianismo primitivo para que 
el sacerdote diocesano que lo desee pueda ejercer ambos 
sacramentos. De lo contrario, un número indeterminado 
de sacerdotes llevará una trágica doble vida, conviviendo 
secretamente con una mujer, y la Iglesia, por otro lado, per
derá a sacerdotes que pasarán al estado civil sólo para po
der casarse. En 1965 había en el Vaticano 10,000 expedien
tes de sacerdotes que pedían la "reducción al estado laica!", 
la mayoría de ellos por no querer seguir sometidos al celi
bato obligatorio. El padre Bidagor tuvo el poder y la ama-
bilidad de poner mi caso en el primer puesto. • 



\ Nuestra música 
también rompe 

generaciones. 

MUSICA QUE TRASCIENDE 



OPINIÓN 

CÓMO ENFRENTAR AL YERRO 
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DESPUÉS DE TRABAJAR PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU COMO EXPERTO, Y 
YA INSTALADO NUEVAMENTE EN SU OFICINA DE LA DINCOTE TRAS NUEVE AÑOS DE 
AUSENCIA, EL CORONEL BENEDICTO JIMÉNEZ AVENTURA EL ESCENARIO FUTURO DE LA 
LUCHA ANTISUBVERSIVA. 

Escribe BENEDICTO JIMÉNEZ 

1 mundo ya no es el mismo desde el 11 

E 
de setiembre del 2001. El brutal atentado 
terrorista que pulverizó las torres gemelas 
ha tenido consecuencias económicas, psi
cosociales y políticas difíciles de calcular. 
Una de ellas, la más visible quizás, ha si

do el consenso sobre la imperiosa necesidad de entablar, 
a escala global, una lucha frontal contra el fantasma del te
rror. Y en ella estamos todos comprometidos. 

La ONU, que había tenido hasta entonces una par
ticipación tibia , se puso en la primera línea de ataque. 
La lucha contra el terror antes del 11-7 había sido frag
mentada, regional. Existían estrategias locales para en
frentarlo y también convenios subregionales, pero no 
una estratagema global, total, de liquidación del mal. Por 
ello , la resolución 1373 del 28 de setiembre del 2001 , 
patrocinada por Estados Unidos, no tiene precedentes: 
establece que cualquier acto de terrorismo, donde se ubi
que , atenta contra la totalidad de la paz mundial. 

El nuevo planteamiento de la lucha global requiere de 
un acuerdo en tomo a las causas del terrorismo y a lama
nera de lidiar con él. Respecto al primer ítem el reto es 
grande. Siempre hubo grandes diferencias entre el enfo
que de los países subdesarrollados (que encontraban las 
causas en las grandes diferencias económicas y en los 
desiguales procesos de modernización de las socieda
des) y el de las primeras economías del mundo (que veían 
el asunto desde el lado más normativo, jurídico). 

En el segundo aspecto los pasos principales se han da
do. Ya en 1999 la ONU había emitido una declaración 
-de alguna manera, la madre de la 1373- en la que esta
blece como punto neurálgico de la lucha contra el terro
rismo mundial la obliteración de toda fuente de finan
ciamiento. Descontando aspectos de contenido -terroris
mos ideológicos, separatistas, religiosos- el nervio urti
cante de toda la red es el circuito económico que solven
ta a estos grupos subversivos. Enfrentamos ahora a un te
rrorismo globalizado que dispone de un soporte financie
ro que va más allá de sus discursos. En la actualidad hay 
una conexión casi consanguínea entre terror y narcotráfi-

co, el contrabando y el tráfico de armas. El reto de todos 
los países del orbe es modificar sus legislaciones a fin de 
apuntar a estos objetivos centrales. 

Todo este tinglado complica nuestro acercamíento al 
terrorismo de nuestro país. Hace algunos años sabíamos 
que, de alguna manera, Sendero Luminoso recibía apoyo 
del narcotráfico, y que esa subvención, como hasta el 
día de hoy, venía sobre todo del comité central del Hua
llaga. Sin embargo, la mayor fuente de financiamiento pa
ra los gastos de la cúpula en Lima provenía de los fon
dos de la academia César Vallejo. La ausencia de un 
marco legal adecuado, y la precariedad de la relación en
tre el terror y sus fuentes económicas, no nos permitió in
vestigar a fondo esa institución. En el escenario actual tal 
negligencia sería inadmisible. 

NUESTRO CASO 
¿Tienen estos hechos mundiales incidencia en el escena
rio local? Ciertamente. ¿Conocemos a Sendero Lumino
so? Soy un poco escéptico al respecto. Sendero es como 
la vena en un brazo que tiene que ser pulseada. Pero 
en estos momentos no estamos en condiciones de ha
cerlo. Hemos dejado de estudiar a este grupo terrorista 
por muchos años, y eso no sólo en la parte militar, sino 
en la ideológica. Ellos han estado haciendo mucho tra
bajo desde el punto de vista político. Existe la posibili
dad, además, de que hayan penetrado organizaciones 
del Estado. Recuérdese que el sistema senderista pre
conizó el uso de lo que ellos llamaban el "viejo y cadu
co Estado" para el beneficio de la revolución. Entonces 
hay que investigarlos y plantear la estrategia. Lamenta
blemente, de esa historia contra el terror que vencimos 
en una instancia, la mayoría de peruanos hemos leído 
una historia distinta, coronando a muchos "héroes" fal
sos y durmiéndonos en nuestros laureles; ellos, en cam
bio, ya sacaron sus conclusiones, hicieron sus evaluacio
nes, trazaron su balance e intemalizaron verdaderas lec
ciones de aquella derrota. 

Antes de los principales triunfos frente al terrorismo, 
la lucha antisubversiva se centraba en la captura de los 
integrantes de los destacamentos, pero no en la realiza
ción de "golpes" verdaderos que desarticularan el parti-
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do. Tuvimos que crear una teoría y un método para afron
tar todo eso. En los años noventa, la estrategia que plan
teamos en la Dincote se basó en la caza de las principa
les cabezas del buró político senderista. Tal estrategia 
partía de un entendimiento profundo de la apropia
ción que los mandos habían hecho de la ideología rnaoís
ta. Y dio resultado. Ahora que el terrorismo tiene otro di
seño y se presenta con otros rostros, es menester instau
rar otra estrategia. 

No se desecha que haya sido Sendero Luminoso el 
autor del atentado de El Polo, que creó zozobra hace al
gunos meses. Personalmente, no descartaría que ellos es
tén usando una acción armada como parte de una nue
va estrategia: la defensiva y la ofensiva son ámbitos que 
se dan de manera concomitante en el entendimiento 
maoísta de la guerra. La lógica es ésta: si yo quiero sentar 
al gobierno a negociar una solución pacífica tengo que 
presionarlo, y la violencia es una manera. 

¿Cómo tomar entonces la actitud de los líderes, 
que han escogido un acuerdo de paz y desean, al pare
cer, volverse actores oficiales dentro de la vida política 
peruana? 

Hay que tomar esto con pinzas. Algunas voces, no 
del todo descabelladas, incluso se animarían a creer que 
detrás de esa supuesta solución pacífica que propugna 
la cúpula se esconde, soterrada, la necesidad de una tre
gua que les permita fortalecerse militarmente. Los sen
deristas, en sus documentos, hablan mucho de estudiar 
las negociaciones que se dieron en 1936 entre Mao 
Tse-tung y Chiang Kai-chek. Durante esa tregua Mao 
se fortaleció bélicamente de uno a diez, fingiendo una 
voluntad pacifista; cuando entraron en una guerra de 
tres años, sus aparentes minúsculas fuerzas tomaron el 
poder en 1949. ¿Por qué no creer que la negociación que 
plantea Sendero esconde una intensión similar?¿ Por qué 
no pensar que una vez conseguida la tregua engañosa 
que saque a sus líderes de la cárcel decidan tomar nue
vamente las armas? 

Hay que estar preparados, entonces, para formar par
te de las negociaciones. Una mala estrategia podrta per
mitir que Sendero se potencie y en dos o tres años regre
se a la clandestinidad. 

CECILIA DURAND 

EL RETO 
El Perú debe ponerse a tono con los avances mundiales. 
Las instituciones deben entrar en una reforma. Así como 
se ha creado la comisión del narcotráfico, debemos imple
mentar una unidad de investigación financiera para escu
driñar a profundidad los circuitos delictivos que puedan 
financi~r los exabruptos violentistas de los terroristas. Es
tas pesquisas deberán apuntar, además, a aspectos antes 
no vistos como las tecnologías de la comunicación. A di
ferencia de la década pasada, los terroristas tienen ahora 
poco contacto interpersonal; usan internet, correo elec
trónico, webcam. Todo ello dificulta el avance de la inte
ligencia. 

La Dincote como institución debe ser replanteada . 
Yo la dejé en 1993 y vuelvo a ella después de casi nueve 
años. La organización ahora deberta generar un siste
ma que nos permita diseñar diversas estrategias de acuer -
do con los nuevos escenarios de violencia y terror que 
presenten en el futuro. Es importante establecer dentro 
de ella el reino de la meritocracia y el liderazgo. La in
teligencia policial, fruto de cinco años de trabajo, fue la 
clave de la captura de Abimael Guzmán. Ahora hay que 
potenciarla. 

Pero la parte operativa necesita de un marco legal ade
cuado para operar. El Perú tiene una legislación de excep
ción en materia antiterrorista . Se dio en un momento 
crttico y tuvo algunos excesos como el de la figura "trai
ción a la patria" o aquellas penas severas que confundían 
a un autor con un cómplice, o a los actos preparatorios 
con los mismos hechos consumados. 

La nueva ley que deberá normar la actual lucha de
berá incluir el delito de financiamiento terrorista. És
te tendrá que englobar no sólo a las instituciones u or
ganizaciones que de una u otra forma, valiéndose de 
actividades benéficas, reciben recursos para fines terro
ristas (como Al Qaeda, que recibía donativos de insti
tuciones a escala mundial). En el Perú, por ejemplo, 
hay una asociación de prisioneros y presos políticos 
que está inscrita en los registros públicos y tiene per
sonerta jurtdica, lo cual le permite, increíblemente, com
prar y vender, e incluso recibir apoyo económico. Algo 
realmente increíble. • 
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I De: Mirko Lauer 
I Enviado el: Lunes 29 de Abril de 2002 09:26 AM 
I Para: Felipe Ortiz de Zevallos 
I Subject: lqué opositores? 

1 
1 " Felipe, sobre tu texto La globalización y sus opositores, siento que te estás fabricando un rival a la medida. Las 

críticas del s. 21 a la globalización no son tanto pataletas nostálgicas (entre otras cosas porque todos los izquier
distas que mencionas ya se han reciclado, también en Perú), sino críticas bastante puntuales a lo que se está viendo. 
Es decir: los resultados del estatismo fueron desastrosos donde se practicaron, OK. Pero hoy la discusión no es volver 
allí, sino los resultados desastrosos de la globalización en la periferia del sistema capitalista mundial. No estamos ante 
detractores de una idea, sino de una experiencia, no importa si corta. En los países donde el esquema globalización 
ha dado algún beneficio difundido y tangible, no hay muchas quejas (Chile, por ejemplo). El problema es allí donde la 
promesa no funciona. "El avance no ha sido homogéneo", dices. ¿ Qué hacemos los que vivimos en países heterogé
neos? ¿Tiene la globalización soluciones para los problemas que crea o, si prefieres, no resuelve? 

De: Felipe Ortiz de Zevallos 
Enviado el: miércoles 1 de Mayo de 2002 11:15 AM 
Para: Mirko Lauer 
Subject: RE: lqué opositores? 

" 

Mirko, vivimos en un país que se ha beneficiado muy poco de la globalización (esa "totalidad y velocidad de 
conexiones [de todo tipo) que escapan al control, e incluso al conocimiento de los gobiernos y otras autorida

des ... " según la definición de Richard N. Haass, uno de los pocos intelectuales en el kitchen cabinet del presidente 
George W Bush). Para un reciclaje verdaderamente efectivo, que tanto izquierdistas como derechistas necesitan, se 
requiere una escalera grande pero también una chiquita. Y, en el Perú, creo que nos falta mucho la chiquita. En Chile, 
por ejemplo, hay varios políticos socialistas con los que yo me sentiría cómodo si fueran ministros de Economía (Sergio 
Bitar, para no dar sino un nombre). En el Perú, algunos posibles reemplazos de PPK me generan escalofríos. ¿Es ello 
consecuencia de que somos hoy más pobres que Chile? China e India, sin embargo, tienen per cápitas más bajos que 
los del Perú y la globalización los ha beneficiado y mucho. Manuel Castel/s afirma que la globalización puede ser "ex
tremadamente incluyente y extremadamente excluyente". Sería una cuestión de opción. Y a los peruanos la globali
zación nos puede molestar conceptualmente, en parte porque tenemos complejo de ombligo. Antes de modernizar 
los puertos, para ahorrar los costos de globalizamos, creemos que hay que hacer primero una buena ley de puertos. 
¿Por qué no, entonces, una ley de Internet? Hay políticos y pensadores que darían la mitad de lo que tienen para que 
les permitieran ser el autor de la oración cívica que se suele redactar como prólogo de la constitución que con dema
siada frecuencia se reescribe. Yo propondría un Artículo Cero: El Perú sólo genera el 0.2% de la producción, y el 0.1 % 
de las exportaciones para el 0.4% de la población del mundo. ¿ Qué hacemos a partir de allí? En un país ciertamente 
heterogéneo y difícil. ¿Tiene la globalización soluciones para los problemas que crea? No necesariamente. Es un pro
ceso de creación destructiva donde algunos ganan y otros pierden. Pero no ganan, curiosamente, los poderosos sino 
los rápidos. Sin mucho ruido, por ejemplo, Finlandia es hoy una sociedad más globalizada que Francia o Alemania. 

De: Mirko Lauer 
Enviado el: Domingo 5 de Mayo de 2002 08:54 AM 
Para: Felipe Ortiz de Zevallos 
Asunto: globocop 

" Felipe, no discuto los éxitos del capital en el hemisferio norte, pero no puedo evitar ver a los fans de la globali-
zación como propugnadores de una nueva solución llegada de fuera. Desde 1821 ese tipo de fórmula y su gla

mour no han funcionado. Mejor nos ha ido portándonos como tenderos palurdos, con el ojo bien puesto en nuestros 
intereses, es decir aquellos genuinamente colectivos. La globalización sería más interesante para el Perú si sirviera a los 
intereses locales, como yo los entiendo. ¿ Que somos una economía pigmea? Mayor razón para haber cuidado nues
tros pocos activos y para no haber dejado a una indispensable burguesía sin fuentes reales de acumulación y al resto 
de la población sin escalerita para llegar a las alturas de un buen empleo. Hasta podría conceder que nuestra actual si
tuación no es "culpa de la globalización" sino de nosotros mismos, tan proclives a aplaudir a nuestros perjudicadores. 
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Otros, como el vecino Chile, la han aprovechado mejor (pero ya a comienzos de los años cincuenta tú y yo hemos cre
cido comiendo conservas chilenas marca Oso y otras en el Perú). Quizás la pócima de la globalización es un producto 
demasiado fuerte para nosotros hoy, y deba ser cabeceada con algunas medidas de nacionalismo económico, hasta 
donde las realidades del poder del imperio lo permitan. Es decir, no confundamos globalización con acatamiento al 
100% del consenso de Washington. Cómo olvidar (nos lo recuerda el sindicalista Jay Mazur, de AFL-CIO en un re
ciente número de Foreign Affairs) que los principales éxitos de la globalización se han dado en Asia, en países que 
"protegieron sus mercados, redistribuyeron la tierra, invirtieron en educación, subsidiaron sus exportaciones y produ
jeron deliberados superávit comerciales". 

De: Felipe Ortiz de Zevallos 
Enviado el: Lunes 6 de Mayo de 2002 03:07 PM 
Para: Mirko Lauer 
Asunto: Re: globocop 

" 

Mirko, es evidente que para progresar como sociedad necesitamos afir
mar un triple sentido: de continuidad, pertenencia y dirección. Nuestra 

herencia es una más que complicada. La diversidad y los choques traumáticos 
nos han hecho entrar al siglo XXI medio quebrados y con algunos rezagos cultu
rales del siglo XIX. Primera pregunta: ¿Revolución o evolución? Yo procuraría 
calcar y copiar un poco más, porque algunas "creaciones heroicas" del pasado 
no resultaron muy fructíferas. 

Segunda pregunta: ¿ Qué es ser peruano hoy? La globalización vuelve 
más difícil y enredada esta respuesta. Es probable, pero el chauvinismo del pasa
do no nos debería generar mucha nostalgia. Porque sólo uníamos a cholos, in
dios, blancos y negros en plataformas nacionalistas para oponernos al "otro" 
(ecuatorianos y chilenos) o al "imperio" (españoles, ingleses y gringos) o a la 
"oligarquía ", que en el fondo fondo nunca tuvimos. Y una sociedad sólo pro
gresa cuando se proyecta en afirmativo. 

¿ Cómo dar dirección, entonces, a este "territorio ocupado por descon
certadas gentes"? Ahí está el detalle, como diría Cantinflas. El Consenso de 
Washington es, me parece, necesario pero claramente insuficiente. Propones ca
becear la pócima de la globalización con algunas medidas de nacionalismo eco
nómico. En principio no me opongo, siempre que no se contradigan. Si yo fuera 
del gobierno, contrataría hoy a Lionel Jospin, quien se ha quedado injustamente 
sin chamba y tiene el corazón zurdo pero los límites a lo posible claros, y le en
cargaría que proponga una fórmula para este cabeceo. Creo que diferiría poco 
del actual programa del gobierno de Ricardo Lagos en Chile. 

Y en este escenario global de las ideas creo que Alejandro Toledo perdió 
una oportunidad en su inauguración el año pasado, cuando pudo aprovechar 
sus 15 minutos de fama mundial, para exigir a los países ricos, como economis
ta de país pobre, que por cada dólar de subsidio agrícola interno (suman US$360,000 millones), entreguen uno de 
ayuda a los países pobres (sólo dan US$50,000 millones). Esa es la lucha que hay que dar, dentro del sistema, y con 
sus argumentos. 

De: Mirko Lauer 
Enviado el: Jueves 9 de Mayo de 2002 12:00 PM 
Para: Felipe Ortiz de Zevallos 
Asunto: globocop de nuevo 

" 

Felipe, hemos entrado en un recodo francés: la peruanidad como uno de esos "grandes discursos" descarta
dos por los posmodernistas. Podemos coincidir en la crítica al chauvinismo local vacío de real contenido, siem

pre y cuando me concedas que buena parte de ese vacío ha tenido que ver precisamente con nuestra endémica de-
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pendencia de decisiones extranjeras. Una sarna con gusto que no picó a 
quienes manejaron el país, desde el gobierno o desde las ideas, por cierto. 
Veo la particular forma de acercarnos a la globalización desde 1990 como 
un reforzamiento de ese vacío: la cancelación de vectores indispensables 
como el interés nacional en cuanto interés común y el rompimiento unilate
ral de los compromisos del Estado con la población, que es el telón de fon
do del malestar social indefinible de estos días. Se necesita un ancla nacio
nal, o un ancla en lo nacional. Y ya que estoy en eso, la idea de contratar a 
Jospin es muy sugerente (se le podría ir invitando a Lima a que conozca), 
pero habría que darle los instrumentos para que trabaje: un Estado nacional 
fuerte (no leviatanesco, sino compacto y fuerte), un clima de ciudadanía in
transigente, una eliminación de todas las leyes sociales no escritas (como 
pregunta sobre esto Guillermo Nugent: ¿por qué un peruano+ un peruano 
nunca es igual a dos peruanos?), y quizás el derecho a subsidiar con tino. 
Lo cual me lleva de vuelta a la globalización, que en el caso peruano parece 
estar dejando más gente fuera que dentro. Hay más teléfonos que nunca, 
sí, pero el mismo 50+% de pobres. Podríamos poner a un pobre hablando 
por teléfono en un nuevo escudo nacional. Nada de esto es para decir que 
el capitalismo local ha sido más benévolo que el transnacional. No Jo ha si
do. La alternativa como la veo es defender la institucionalidad de lo perua
no; por ejemplo, concebir Jo constitucional como efectivo fruto de una ne
gociación colectiva que incluya a todos, y obligue a los de fuera, hasta don
de nos dé la decisión y la fuerza. Pues ese acuerdo es lo que ha sido roto 
por el complejo fujimorismo-capital transnacional-globalización. Si eso no 
se logra en el Tercer Mundo, pronto van a empezar a aparecer delegados 

de los países -embajadores de la agitación- en las movilizaciones tipo Seattle contra la globalización de los negocios. 

De : Felipe Ortiz de Zevallos 
Enviado el: Jueves 9 de Mayo de 2002 7:13 PM 
Para: Mirko Lauer 
Asunto: Re: globocop de nuevo 

" Mirko, sí, no se puede negar que uno de los lastres de nuestra historia nacional ha sido la dependencia. Y 
concuerdo contigo en que el acercamiento a la globalización durante la década pasada fue uno demasiado 

cojo. Respecto de, por ejemplo, los males endémicos que Basadre señalara -Estado empírico y abismo social- se 
avanzó poco. Se constituyeron algunos islotes medianamente eficientes, pero el aparato estatal siguió siendo, en 
su mayor parte, grandote, débil, sometido, lento y bastante torpe. Y el acercamiento a los marginados fue uno 
que se agotaba en el asistencialismo. 

El Estado no sólo debe ser, como dices, articulado y autónomo. También tiene que volverse rápido, flexible 
e interactivo. Por ello, no sólo tenemos que reformarlo, como se pretende avanzar en el proceso de concertación 
en curso, sino además transformarlo, de una manera en que, por ejemplo, Francia y Japón -donde son, sin duda, 
compactos y fuertes- aún no lo han hecho. El Estado ideal del siglo XXI es uno como el finlandés actual: estado
red (en la frase de Manuel Castells) y no estado-pirámide. 

Estado-red es uno que sirve e integra; estado-pirámide, uno que manda y otorga. A mí el abismo social 
que sufrimos me parece tanto cultural como económico. Tal vez, la hacienda fue una de las pocas instituciones 
que, a su manera, funcionó bien en América Latina. Y, en el fondo del corazoncito de muchos peruanos, por mi
sios que sean, hay algo de gamonal en potencia. Y ese "para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley" es re
presentativo de una cultura tradicional, vertical, absolutista, seasapista, retrógrada, que tenemos que ayudar a 
extirpar, pronto, todos. Yo quiero una constitución, si vamos a tener una más, que me haga ciudadano de un es
tado-red; no de una pirámide filantrópica a las órdenes del faraón de turno. 
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Diseñar en un grupo de trabajo un régimen económico bastante realista, y en otro un régimen laboral 
que sólo enuncia derechos y se olvida de las responsabi lidades, para después pretender superponerlos con pega
lotodo, no me parece una manera muy adecuada de bosquejar una constitución. 

De: Mirko Lauer 
Enviado el: Sábado 11 de Mayo de 2002 11:47 AM 
Para: Felipe Ortiz de Zevallos 
Asunto: debate, mail de Lauer 

" Felipe, nuestro intercambio me confirma que la globalización, como ayer el imperialismo, no es un tema de 
lo externo. Es decir no es algo que "nos viene de fuera", como en la expresión "amenaza imperialista", sino 

algo que se reproduce dentro de nuestro cuerpo económico y social, con la colaboración de todos. La metáfora 
médica es obvia. ¿Es la globalización una cura para los males nacionales, o lo contrario? En lo personal tengo claro 
el problemas de agravamiento de la desnacionalización que venimos sufriendo desde cerca de 1990. Pero es ino
cultable que la antiglobalización, en demasiados casos, viene terminando en la simple defensa de las satrapías lo
cales, lo cual siempre es un retroceso de lo nacional. Si he entendido bien, tu planteamiento implícito es que el 
descontento con la globalización lleva a reforzar el Estado-pirámide. No es nuestra experiencia reciente. Fuera del 
antiguo imperio soviético, los países que hoy tienen democracias razonables no se la deben a la globalización, sino 
a una tradición de elites locales. Una digresión: quizás la debilidad, real o percibida (que viene a ser casi lo mismo) 
de la democracia peruana en estos días se debe a que ha regresado a la modalidad Europa del Este: masas en las 
calles, fuerte presión del exterior, conversión y reconversión de muchos miembros del régimen que se está derro
cando. Pero aquí no tenemos la densidad social de allá, y la sensación es que ni el capital ni el trabajo son invitados 
a los acuerdos políticos, que por eso quedan en eso: políticos, pero no sociales. Creo que cuando alguien como 
Sebastián Mallaby, en otro Foreign Affairs, le exige a Washington asumir una actitud imperial (que él diferencia de 
imperialista) frente al mundo, ese es un llamado a reorganizar la trama institucional del orbe. Si así están las cosas 
fuera, me cuesta pensar que enfrentaremos bien el s.21 con instituciones democráticas y elites que son, básica
mente y para todo fin práctico, las mismas que nacieron en la primera mitad del siglo pasado. 

De: Felipe Ortiz de Zevallos 
Enviado el: lunes 13 de Mayo de 2002 07:12 pm 
Para: Mirko Lauer 
Asunto: Re: debate, mail de Lauer 

" Mirko, yo no considero-iojalá fuera!- la globalización una cura para los males nacionales. Creo que ésta 
se origina más en avances tecnológicos irreversibles --en el transporte, las comunicaciones y el procesa

miento de datos- que en un proyecto político de una potencia dominante. No Lago, el famoso libro antiglobali
zación de Naomí Klein, hace un planteamiento atractivo pero errado sobre el poder real de las marcas. Basta revi
sar los resultados del primer trimestre de 2001 de la Coca-Cola o la evolución reciente del precio de la acción de 
McDonald's para confirmar que nadie tiene el futuro asegurado. De otro lado, hay avances posibles, antes difíci
les de imaginar. Juan Diego Flórez, de cantar La Flor de la Canela, hoy cobra cinco dígitos en dólares por cada 
presentación en el Metropolitan. 

Cuando en un país de pobres como es el Perú hablamos de riqueza, muchas veces concentramos el debate 
en los pocos bienes físicos que hay, en vez de pensar en el Perú que no ha sido y podría ser. En 1950, teníamos in
dicadores superiores a Chile y Colombia. Con cualquier proyección hecha entonces, no hubiéramos llegado al fin 
de siglo tan mal. Si el Perú va a tener algún futuro en el siglo XXI, será consecuencia de sueños todavía en proceso 
de generaciones aún por germinar. Yo creo que, en sentido histórico, nuestra generación ya fracasó. 

Coincidimos plenamente en que la tradición de elites locales es fundamental para el desarrollo. No creo, sin 
embargo, que ello se deba a falta de materia gris o voluntad, sino porque aún no hemos incorporado, en nuestro 
disco duro, valores realmente "progresistas". Tal vez, una representación adecuada de la globalización sea que, en 
el edificio del desarrollo, todas las escaleras se han vuelto mecánicas y con velocidad creciente. Si nos mentalizamos 
adecuadamente y escogemos los carriles correctos, eso nos debe ayudar a progresar y reducir la pobreza; en cual-
quier carril contrario, en cambio, tendremos que esforzarnos mucho para quedarnos en el mismo sitio. • 
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CONTRATEXTO 

ESCENARIOS FUTUROS DEL SANGRIENTO CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ 

Acostumbrados a seguir el violento escenario del Medio Oriente con 

un ojo abierto y el otro cerrado, los peruanos no llegamos a entender 

las causas de esta prolongada disputa. Éstas, antiguas y enraizadas 

como la historia misma de ambas naciones, no se podrían agotar en 

un par de columnas de opinión. Nosotros propusimos otro 

mecanismo: el contratexto. Gracias a él las posiciones palestina e 

israelí colisionaron durante dos semanas. Farid Kahhat, especialista 

en Derecho Internacional, y Guillermo Bronstein, rabino de la 

comunidad judía en Lima, abordan en estas encendidas páginas los 

aspectos históricos, las oportunidades perdidas y las posibles 

soluciones para pacificar la zona más turbulenta del planeta. 

IAASIMEfRÍA DE IA INFORMACIÓN 
Por el rabino GUILLERMO BRONSTEIN 

A
l referirse al doloroso y anciano conflicto árabe 
israelí, la prensa suele remarcar la asimetría que 
existe entre los dos bandos dolorosamente en 
pugna: piedras contra tanques. La lucha palesti

na es enmarcada por un romanticismo que lleva a nuestro 

subconsciente a recordar la gesta de quienes dejaban casa, 
riquezas y comodidades para combatir al lado de pueblos 
oprimidos. Esas comparaciones parten de una premisa que 
es fa lsa de raíz . Lo que en realidad es asimétrico en este ca
so es el (mal) uso de la información. En Tierra Santa se en-
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frentan dos ejércitos: uno profesional, compuesto en su 
mayoría por jóvenes estudiantes y muchos reservistas civi
les, y el otro, formado por filas de fanáticos suicidas que 
han sido entrenados por oficiales provistos de fusiles y ar
mas pesadas (muchas de ellas tan letales como las israe
líes). El objetivo del ejército israelí es mantener la seguri
dad e integridad de su población civil; el de los palestinos, 
morir exterminando cuantos civiles enemigos sea posible 
sin tomar en cuenta la edad o condición de éstos. 

Pensemos en el período que va de 1948 a 1967, cuan
do nadie ocupaba ni Gaza ni la Banda occidental del Jor
dán. En ese lapso los actos de sabotaje y terror palestino se 
lanzaban a diario contra Israel. Este hecho incontrovertible 

demuestra que la violencia no fue motivada por la ocupa
ción de esos territorios. 

Sin embargo, ésta se pudo evitar s1 es que Arafat hubie
se cumplido los pocos compromisos que asumió en los 
acuerdos de Oslo: destruir a Hamas y Jihad Islámica, faccio
nes dispuestas a usar el terror para oponerse a toda nego
ciación de paz. De hecho, fueron ellas las que lanzaron ata
ques terroristas sobre Israel en 1994, tratando de socavar la 
seguridad de nuestro país y la confianza de los israelíes en 
Oslo, y lo consiguieron: Simon Peres, un pacifista, no fue 
elegido como premier, sino más bien líderes como Netan
yahu o Sharon, que ellos sabían serían poco proclives a dia
logar sin armas para combatir actos de terror. 

Creo personalmente que Sharon ha errado en varias 
apreciaciones. Aislar a Arafat pudo haber impedido la cone
xión de éste con los mandos medios de las Brigadas Al Aq
sa, evitando así el diseño de actos de terrorismo suicida, pe-

ro en última instancia sólo consiguió afianzarlo indirecta
mente como líder y héroe de los palestinos. Además, el des
precio que ha mostrado por la diplomacia europea es digno 
de un político sin pergaminos. Haber impedido que Javier 
Solanas, portavoz de la OTAN, visite a Arafat en Ramallah le 
quita a Israel un factor de presión futura que pudiera ser de
cisivo a la hora de negociar la salida política al conflicto. 

Por otro lado, la Unión Europea debería ser amonesta
da por su parcialidad en este conflicto. Casi el 60% de la 
ayuda externa que recibe la Autoridad Palestina proviene de 
Europa. Si ésta hubiese querido la solución de este conflic
to mediterráneo que golpea sus puertas, ¿por qué no elevó 
su voz e impuso su voluntad de arreglo cuando Israel hizo 

concesiones impensadas en Camp David, enjulio de 2000, 
y en Taba, unos meses después? ¿Por qué no le expresó cla
ramente a Arafat, en aquella oportunidad, que de no acep
tar las concesiones israelíes se cerraba la llave de la ayuda 
europea? Miles de vidas palestinas (e israelíes) se hubiesen 
salvado si hubiese sido tan concreta en sus exigencias para 
con la Autoridad Palestina como lo es hoy con Israel. 

En las futuras negociaciones que luego del presente in
fierno deberán darse, y si es que de verdad la UE y la Liga 
Árabe desean paz, tranquilidad y justicia para ambos pue
blos, se deberá dejar claro a Arafat que es inaceptable el re
chazo de lo que Israel le proponga. Su oferta seguramente 
incluirá un Estado palestino que conviva con Israel -pero 
que no dependa de él para su manutención- con capital en 
la parte árabe de Jerusalén y, seguramente, el desmantela
miento de la mayor parte de los asentamientos en Cisjor-
dania y en la totalidad de Gaza. • 

LA PAJA EN EL OJO AJENO 
Por FARIO KAHHAT 

F 
rente a la afirmación de que las acciones militares 
de Israel tienen un propósito esencialmente defen
sivo, cabría poner el problema en perspectiva: son 
los palestinos quienes fueron forzados a abandonar 

sus tierras en 1948, y no al revés. Son los palestinos quie
nes viven bajo la ocupación israelí, y no al revés. Son sus 
tierras y propiedades las que son confiscadas para construir 

asentamientos judíos, o destruidas como producto de re
presalias políticas, y no al revés. Son sus ciudades las que 
están bajo el férreo cerco económico y militar del ejército is
raelí, y las que son bombardeadas con armas de guerra, y 
no al revés. Por último, son los palestinos quienes dan 
cuenta del 80% de las víctimas mortales de este conflicto 
(proporción que se eleva al 90% si nos restringimos a los 
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niños) , así como del 90% de los heridos, y no al revés. 
Ello se debe a que no se trata de un conflicto entre los 

ejércitos regulares de dos estados, sino de un pueblo que, 
sólo con armas ligeras para su defensa, vive bajo la ocupa
ción militar (ilegal según el derecho internacional) de un 
Estado que posee uno de los ejércitos más poderosos del 
mundo. Israel no puede despojar a los palestinos de Cisjor
dania y Gaza de todo derecho político (se trata del único 
pueblo en el mundo cuyos integrantes no son ciudadanos 
de ningún Estado) y humano (en Israel, por ejemplo, la tor
tura era legal hasta 1999 y se practica hasta hoy, según la 
organización israelí B'Tselem), esperando a la vez que éstos 
se resignen pacíficamente a su suerte. 

Ante circunstancias como ésas, la carta de las Naciones 
Unidas reconoce el derecho de todo pueblo a recurrir al uso 
de la fuerza para librarse de la ocupación extranjera. Ello 
siempre y cuando ésta se ejerza contra objetivos militares, y 
no contra civiles inermes. La mayoría de movimientos de li
beración nacional, sin embargo, ha infringido en más de 
una ocasión esta norma. Ese es el caso, por ejemplo, de Me
nahem Begin e Izaac Shamir, quienes antes de ser jefes de 
gobierno en Israel (y mucho antes de que existiera la OLP), 
fueron objeto de una requisitoria internacional por acciones 
tales como el asesinato del enviado de Naciones Unidas pa
ra Palestina, Folke Bernadotte, o la voladura del Hotel Rey 
David en Jerusalén, que provocó decenas de muertes. Y ello 
para no mencionar el abultado prontuario de Ariel Sharon 
en la materia, que va desde la masacre en el pueblo palesti
no de Quibya en 1953 (documentada por historiadores is
raelíes como Avi Shlaim) hasta la reciente destrucción del 
campamento de refugiados de Jenin, pasando por las masa
cres de Sabra y Shatila en 1982. 

La respuesta usual a esta línea de argumentación es 
que los palestinos tuvieron la oportunidad de revertir ese 
estado de cosas en las negociaciones de Camp David y la 
echaron por la borda. El rabino Bronstein afirma que el 
ofrecimiento de Barak era "más que justo y duradero", y 
que contenía "concesiones inesperadas". Sin embargo, él 
mismo debería preguntarse lo siguiente: si se trataba de 
una propuesta tan digna de encomio, ¿por qué el gobierno 
israelí jamás hizo público el texto de ese ofrecimiento? La 
razón es la que intuiría cualquier lector mal pensado: por
que no es cierto que la propuesta israelí se atuviese a las 
normas del derecho internacional ni que contemplase en 
forma cabal las legítimas aspiraciones nacionales de los pa
lestinos (consúltese la página web del grupo pacifista israe
lí Gush Shalom: www.gush-shalom.org). 

Quisiera concluir, sin embargo, coincidiendo con el 
rabino Bronstein en torno a las condiciones que requeriría 
una solución definitiva del problema: la existencia de dos 
estados -uno palestino- con Jerusalén como capital, así 
como el desmantelamiento de los asentamientos israelíes. 
Añadiría un tema crucial: más de la mitad de los palestinos 
son refugiados, y no puede haber una solución al proble
ma que no contemple sus derechos. Lamentablemente, la 
mayoría de ellos jamás volverá a su lugar de origen, pero 
cuando menos Israel debería reconocer su responsabilidad 
histórica en el despojo del que fueron victimas, y aceptar 
que tienen derecho a ser compensados por las pérdidas 
materiales que les ocasionó. La pregunta, sin embargo, es 
qué van a hacer judíos como el rabino Bronstein (cuya vo
cación por la paz no pongo en duda) si Ariel Sharon (co
mo es probable) se niega a conceder todas y cada una de 
esas condiciones. • 

OCUPADOS Y REFUGIADOS 
Responde el rabino GUILLERMO BRONSTEIN 

E
l doctor Kahhat centra su réplica en dos aspectos 
básicos. El primero es el tema de la ocupación. Es 
un clisé oír que los problemas en el Medio Orien
te comenzaron cuando Israel ocupó Cisjordania y 

la Franja de Gaza. En junio de 1967, año de dicha ocupa
ción, Israel fue arrastrado a la guerra por Egipto y Siria 
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que, azuzados por la entonces Unión Soviética, dieron pa
sos que desembocarían en una conflagración. Gama! Abdel 
Nasser, presidente egipcio, pidió a la ONU que retirase la 
fuerza de observadores que separaba a ambos países , ini
ciando a la vez una alta concentración de tropas en la fron
tera oriental, península del Sinai. Estableció con Siria una 



alianza militar de asistencia recíproca, y a finales de mayo 
bloqueó el estrecho de Tirán a la navegación israelí e impi
dió el paso de cualquier embarcación que se dirigiera a Ei
lat, puerto de conexión entre Israel, Asia y Africa oriental. 
Se habían abierto tres frentes de batalla. 

El mismo día en que se iniciaron las hostilidades, el pre
mier israelí Leví Eshkol hizo un llamado público -salió en 
todos los periódicos- al rey Hussein de Jordania, pidiéndo
le abstenerse de atacar; en ese caso, Israel tampoco lo haría. 
La respuesta jordana fue el bombar-

muftí de Jerusalén Aj Amín Al Hussein, pidió a sus compa
triotas que vivían en ciudades de mayoría judía o en aldeas 
cercanas a enclaves judíos lo siguiente: que salgan de sus 
casas para dar a los ejércitos árabes invasores la posibilidad 
de destruir a los judíos; una vez finalizada la carnicería, 
podrían retornar. Ben Gurión, por su parte, trató de indu
cir a que se queden. Trescientos cincuenta mil árabes pa
lestinos decidieron oír la voz de su guía, Aj Amín. Al fina
lizar la guerra ya no pudieron regresar. Jamás una voz 

deo de edificios públicos y particula
res de Jerusalén occidental. Las con
secuencias de esos seis días de junio 
de 1967 son ya conocidas: la ocupa
ción. Ésta, resumiendo, fue conse
cuencia de la agresión árabe hacia Is
rael en 1967. 

BRONSTEIN: SI LA ASPIRACIÓN PALESTINA ES TERMINAR 
CON LA OCUPACIÓN DE AQUELLOS TERRITORIOS 

CONQUISTADOS EN 1967, ENTONCES: ¿POR QUÉ NO 
ESTABLECIERON ESE MISMO ESTADO ÁRABE PALESTINO 

ENTRE 1949 Y 1967, ANTES DE LA INVASIÓN ISRAELÍ? 

Ahora bien, si la aspiración palestina es terminar con la 
ocupación de aquellos territorios conquistados en 1967, 
entonces: ¿por qué no establecieron ese mismo Estado ára
be palestino entre 1949 y 196 7. antes de la invasión israe
lí, cuando esas tierras estaban en manos árabes? ¿Por qué 
la Organización para la Liberación de Palestina se fundó en 
1964, cuando no había territorios ocupados7 S1 el hostiga
miento que el grupo de liberación palestino Hi=bollah en 
el sur del Líbano tenía por único objeto desalopr a los is
raelíes, ¿por qué se sigue atacando el norte de Israel, que 
ahora no ocupa nada en suelo libanés, según lo han decla
rado más de una vez las mismas Naciones Unidas7 51 Israel 
es potencia ocupante de Cisjordania y Gaza, ¿por qué se 
omite mencionar que Siria ocupa militarmente el Líbano? 
¿Por qué nadie pide que el Consejo de Seguridad de la 
ONU exija el retiro inmediato e incondicional de ese eJér
cito de ocupación, más aún cuando con ello se atiza más el 
conflicto árabe israelí? 

En cuanto a los refugiados, el segundo tema a tratar. los 
mismos políticos e intelectuales israelíes han calificado ese 
drama como una tragedia que debe ser solucionada Es 
otro lugar común achacar a la creación de Israel la causa de 
los refugiados palestinos. La verdad histórica es mucho 
más compleja. En mayo de 1948. cuando los británicos se 
retiraron de Palestina. el líder de éstos, el intransigente 

árabe exigió cuentas por esa acción a la conducción 
nacional palestina. Aquellos otros cientos de miles que de
cidieron resistir la imposición de dejar sus casas son desde 
entonces ciudadanos de Israel con plenos derechos. 

¿Hay solución al problema de los refugiados7 Sí, pero 
requiere concesiones dolorosas de ambas partes. La solu
ción se llama un Estado árabe palestino. Este Estado que 
pudo nacer tres veces -y fue evitado por los árabes en 
1947, 1949 y 1967 y después de Camp David II en el 
2000- debe ser el hogar nacional para el pueblo palestino, 
lo mismo que Israel es el hogar nacional para el pueblo ju
dío. Para ello es imprescindible que el futuro Estado acoja 
en sus límnes a todos los refugiados. Es necesario, enton
ces. que todos los Judíos que hoy habitan en la Franja de 
Gaza. CisJordama y Jerusalén árabe abandonen sus pobla
ciones y que mnlYl!no \i\·a en el futuro Estado palestino. 
En compensación, ningún palestino podrá vivir en Israel 
m ser cmdadano israelí, aunque sí podrán trabajar o resi
dir dentro de su - fronteras como residentes, no ciudada
nos. Lo: árabes 1sraehes deberán, en el marco del acuerdo 
final, optar por la ciudadanía israelí, que ya poseen, o por 
la palestina Esto puede parecer muy fuerte, pero es vital 
para que la solución sea tal. una salida realista al problema 
y no la excusa para la creación de tensiones futuras. • 

DE MITOS E HISTORIAS FALSAS 
Responde FARIO KAHHAT 

N
o recuerdo haber afirmado que los problemas 
en el Medio Oriente empezaran con la ocupa
ción israelí de Cisjordania, Gaza y Jerusalén 
oriental, pero sí creo que no puede haber solu

ción alguna sin el fin de la ocupación. Siendo ésta ilegal 
desde el punto de vista del derecho internacional, la razón 

por la que se produjo inicialmente es de interés secunda
rio. Sin embargo, no estaría de más recordar que en 1967 
fue Israel el que inició las hostilidades. En cualquier caso 
este Estado es el único que, alegando defensa propia, se ha 
expandido a expensas de todos y cada uno de sus vecinos. 

Que más de un estado árabe es responsable de que en 

' 
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1948 no se creara un Estado palestino, es absolutamente 
cierto. En cualquier caso, señalar las culpas ajenas no exi
me a Israel de sus propias responsabilidades. Por ejemplo, 
según la documentación recogida por el historiador israelí 
Avi Shlaim en su libro The Palitics aj Partitian, Ben Gurion 
y el rey Abdala de Jordania tuvieron negociaciones secretas 
para repartirse el territorio de lo que, según Naciones Uni
das, debería haber sido un Estado palestino. 

De otro lado, la equivalencia que el rabino Bronstein 
pretende hacer entre la ocupación israelí de los territorios 
palestinos y la presencia siria en el Líbano es insostenible. 
Para empezar, las tropas sirias se encuentran en el Líbano 
con el consentimiento del gobierno de ese país. En segun-

das Folke Bernadotte, y en la que murieron 24 7 personas). 
Pero, además, la misma explicación oficial israelí del 

éxodo palestino no resiste el menor análisis. En primer lu
gar, porque éste se inició meses antes de la presunta invo
cación radial que los líderes árabes habrían hecho en favor 
de esa estampida. En segundo lugar, porque la mentada in
vocación jamás existió, como prueba el estudio realizado 
por el historiador irlandés Erskine Childers. En tercer lu
gar, porque, como demuestra la evidencia documental re
copilada por el historiador israelí Benny Monis en su libro 
The Birth aj the Palestinian Rejugee Problem, existieron órde
nes expresas durante el conflicto de expulsar a civiles pa
lestinos que residían en determinadas zonas. Por último, 

porque, como documenta el mismo 

KAHHAT: QUE MÁS DE UN ESTADO ÁRABE ES 
RESPONSABLE DE QUE EN 1948 NO SE CREARA UN 
ESTADO PALESTINO, ES CIERTO. EN CUALQUIER CASO, 
SEÑALAR LAS CULPAS AJENAS NO EXIME 

' 

Monis, una vez producido el éxodo hu
bo una política deliberada de destruc
ción de cultivos y aldeas para que gran 
parte de los refugiados palestinos no tu-

A ISRAEL DE SUS PROPIAS RESPONSABILIDADES. 

do lugar, esa presencia no ha privado del derecho a la ciu
dadanía a los libaneses , y el gobierno sirio no se dedica a 
confiscar sus tierras para construir asentamientos sirios ni 
a aplicar castigos colectivos contra la población nativa. Se 
afirma que después de Oslo sólo el 10% de los palestinos 
viven bajo ocupación israelí. Lo que no se dice es que Is
rael sigue ocupando cerca del 80% del territorio, y que la 
población civil palestina vive en minúsculos "bantustanes", 
sin continuidad territorial, íntegramente rodeados por tro
pas y asentamientos israelíes, y, lo que es más importante, 
sin soberanía. 

Otro mito enraizado de la historiografía oficial israelí 
ha entronizado que los palestinos que marcharon al exilio 
en 1948 lo hicieron por propia voluntad, instigados por los 
líderes de los estados árabes que participaron en la guerra 
de ese año. Tal recuento de los acontecimientos omite he
chos que, para cualquier observador dotado de una inteli
gencia promedio, proporcionarían una explicación mucho 
más verosímil del éxodo: por ejemplo, que había una gue
rra en curso, que los palestinos estaban perdiendo ese con
flicto y que durante las acciones bélicas se perpetraron 
contra los civiles del bando perdedor masacres como la de 
Deir Yassin (documentada por el enviado de Naciones Uni-

vieran lugar alguno al cual volver. 
Pese a todo lo que he dicho , la causa 

por la cual los palestinos abandonaron sus 
propiedades y lugares de residencia en 1948 es absoluta
mente irrelevante para efectos de establecer su legítimo de
recho a retornar y tomar posesión de ellos, o en su defecto 
de ser compensados por las pérdidas que sufrieron, según 
reza una resolución de las Naciones Unidas. 

Finalmente, no puedo dejar de hacer mención a esa in
vocación a la "pureza étnica" que, según la solución al con
flicto planteada por mi interlocutor, debería prevalecer tan
to en el Estado palestino como en el Estado de Israel. No 
creo que necesite recordarle a un judío el origen contempo
ráneo de ese tipo de búsquedas, ni que necesite recordarle 
a cualquier lector aguzado las consecuencias que suele te
ner (piénsese en la guerra de Bosnia). Un Estado moderno 
y democrático suele ser un Estado de sus ciudadanos y no 
el Estado exclusivo y excluyente de un grupo étnico parti
cular. En cualquier caso, la situación de los palestinos que 
son ciudadanos de Israel no es comparable a la de los colo
nos judíos en territorio palestino. Y ello básicamente por
que los primeros son los habitantes nativos de esas tierras, 
mientras que los segundos son, en una amplia proporción, 
ciudadanos de otros estados --en particular de Estados Uni
dos- que emigraron a Cisjordania y Gaza para habitar tie-
rras confiscadas a sus legítimos propietarios. • 

SAUDAS Y SOSPECHAS 
Concluye el rabino GUILLERMO BRONSTEIN 

1 
La Guerra de 1967 sí fue consecuencia de la deci
sión de Nasser de destruir a Israel. La retención is
raelí de los territorios de Gaza, Cisjordania y el Ga
lán se realizó, según Leví Eshkol, para buscar un 

intercambio de paz definitivo. 
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2. En 1956 Israel se retiró de Gaza y del Sinaí después 
de la crisis de Suez. El resultado fue que, 11 años después, 
los árabes usaron esos territorios devueltos como base pa
ra intentar (por tercera vez) la destrucción de Israel. Insis
to en que cuando hubo negociaciones serias y bien enea-



minadas, Israel reintegró el territorio. 
3. El hecho de que las tropas sirias se encuentren en el 

Líbano con "consentimiento" del gobierno actual no las 
hace menos ocupantes ni menos opresoras. En 1982 las 
tropas israelíes entraron a esos territorios a "pedido" y con 
la anuencia y gratitud de la población cristiana libanesa. 
Cuando se logró un acuerdo de paz equilibrado, la res
puesta de los extremistas palestinos y los musulmanes li
baneses fue el asesinato del presidente democrático Bashir 
Gemayel. ¿Qué harían hoy los sirios si algún libanés inten
tara un acto de terror como grito de liberación al estilo pa
lestino7 Ahí está Hamat, la Lídice siria. 

4. Finalmente, no se trata de pureza étnica, como el 
distinguido doctor Kahhat quiere hacer que creamos. Un 

Estado palestino tiene que resolver el problema palestino, 
incluido el de los refugiados. Para que no exista más pro
blema palestino, es obvio que éste deberá ser un Estado sin 
presencia JUdia alguna. Allí podrán restablecerse los refu
giados que lo deseen, con colaboración económica de Is
rael, la Unión Europea, Estados Unidos y la ONU. Y lo más 
importante , repito , es que la dirigencia palestina, con la 
presión internacional necesaria, deje bien en claro, por es
crito si es posible, y enseñar en sus colegios, que ese acuer
do significa el "fin de todo conflicto con Israel y el pueblo 
judío en general". No sea que mañana se inmolen los sha
hids en las sinagogas de Lima, como ya lo han hecho en la 
AMIA en Buenos Aires; en Djerba, Túnez, y en los recien-
tes actos de odio antijudío en Francia y Bélgica. • 

FOTOS: CORTESIA LA REPÜBLICA 

DOS PRECISIONES 
Concluye FARID KAHHAT 

n torno a la guerra de 196 7 admito que cabría 

E considerar el cierre del Canal de Suez por parte de 
Egipto como un acto hostil; sin embargo. sigue 
siendo cierto que fue Israel quien m1c1ó las accio

nes bélicas. Sobre la presunta intención de Egipto de des
truir a Israel: los países árabes no tienen ni tuvieron pmás 
la posibilidad material de hacerlo. Trazar ese objem·o seria 
irracional. 

Sobre la presencia siria en el Líbano es cierto que muchos 

sin necesidad de remitirse a la historia: en primer lugar, 
los civiles palestinos -y no los israelíes- son y han sido 
siempre las principales víctimas de la violencia política en 
el ~edio Oriente. En segundo lugar, esa violencia política 
es un síntoma; el problema de fondo es la ocupación mi
lnar, ilegal desde el punto de vista del derecho internacio
nal, que Israel ejerce sobre los territorios palestinos de 
Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Frente a la pregun
ta usual sobre el porqué de la lucha de la OLP en 1964 

libaneses se oponen a ella y es cierto tam
bién que en su origen ésta se basó en la 
correlación de fuerzas que prevalecía en la 
región, pero podría decirse lo mismo so
bre la presencia norteamericana en Japón, 
sin que ello ponga en cuestión el hecho 
de que se trata de una presencia consen
tida en forma explícita por el legítimo go
bierno de ese país. En el caso de la inva

BRONSTEIN: LO MÁS IMPORTANTE ES QUE LA DIRIGENCIA 
PALESTINA, CON LA PRESIÓN EXTERNA NECESARIA, DEJE 
BIEN EN CLARO, POR ESCRITO SI ES POSIBLE, QUE ESE 
ACUERDO SIGNIFICA EL "FIN DE TODO CONFLICTO 
CON ISRAEL Y EL PUEBLO JUDÍO EN GENERAL". NO SEA 
QUE MAÑANA SE INMOLEN LOS SHAHIDS EN LAS 
SINAGOGAS DE LIMA. 

sión israelí del Líbano en 1982, quien formula la presunta "in
vitación" es el denominado "Ejército del Sur del Líbano", fuer
za mercenaria creada y financiada por el propio Estado de Is
rael (de hecho, existía una partida dentro del presupuesto is
raelí dedicada a ese fin). 
Creo, desde mi punto de vista, que los temas de fondo de 
esta polémica pueden resumirse en forma clara y concisa 

cuando todavía no se había producido esa ocupación, la 
respuesta es simple: en 1948 Israel había ocupado la mi
tad de lo que debería haber sido un Estado palestino, se
gún la resolución de partición de Naciones Unidas. En ese 
tiempo ya más de la mitad de los palestinos vivía en el exi
lio, en condición de refugiados, tras haber sido expulsa-
dos por Israel de sus lugares de origen. • 

' 
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BALANCE UN RECUENTO DEL PROYECTO DE RESCATE 
FOTOGRÁFICO MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA PERUANA 

, 
LA FABRICA 

DELA 
MEMORIA 
La recuperación de la memoria, la aventura más ambiciosa que 

se haya emprendido en el terreno de la historia de la fotografía 

peruana, dio a lugar dos exposiciones -El primer siglo de la 

fotografía 1842 - 1942 en el Museo de Arte de Lima y Martín 

Chambi y sus contemporáneos, en la sala de exposiciones de la 

Fundación Telefónica- y un voluminoso tratado que deberá ser la 

primera piedra de un debate sostenido en tomo a la evolución 

tanto de las representaciones simbólicas como de las características 

estéticas trazadas por el derrotero fotográfico en nuestro país. En 

esta conversación uno de los ensayistas del libro y la principal 

responsable del proyecto bosquejan un primer asedio. 
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Participan CARLO TRIVELLI y NATALIA MAJLUF 

e 
arlo Trivelli: Si revisa la bibliografía que se 
incluye en La recuperación de la memoria, lo 
primero que sorprende es la ausencia de es
tudios que abarquen petiodos completos de 
la historia de la fotografía peruana. Salvo la 

investigación pionera de Keith McElroy, que cubre el siglo 
XIX, lo que prima es la presencia de trabajos monográfi
cos generalmente publicados en el exterior. 

Natalia Majluf: Cuando, en enero del año pasado, 
empezamos a discutir la posibilidad de hacer una histo
ria de la fotografía, conocíamos muchos precedentes. Te
níamos el trabajo de recuperación de archivos de Adel
ma Benavente, las investigaciones que, sobre el siglo XIX, 
hicieron tanto Fran Antmann y Deborah Poole como 
Keith McElroy Luis Eduardo Wuffarden y yo, además, 
habíamos estado investigando el mismo siglo desde va
rios frentes. Existía, pues, una materia bruta muy con
solidada, pero no había casi nada a nivel de una narrati
va o de un discurso. 

CT: ¿ Cuánto se ha avanzado en ese sentido 7 ¿ Tenemos 
la primera mirada panorámica a la historia de nuestra fo
tografía? 

NM: En este momento no puedo ver cuál es el valor 
añadido que aporta este libro en relación con esa materia 
bruta. Pero definitivamente representa un intento serio por 
ordenar, establecer petiodos y señalar algunos temas como 
hitos para la historia de nuestra fotografía. Hace un año pa
ra nadie quedaba claro cuál era, exactamente, el papel de 
un Femando Garreaud en esa historia. Ahora hay una in
terpretación que podrá ser cuestionada, sí, pero repre
senta una primera interpretación, y esto permite elevar la 
discusión a otro nivel. 

CT: La ardua revisión de archivos fotográficos ha da
do como resultado el rescate o puesta en escena de imáge
nes hasta ahora absolutamente inéditas. Una historia de la 

Juan Manuel Figueroa Aznar, Historia de amor y desengaño. Cusco, c. 1907. Copia mo
derna en papel gelatina de plata. Archivo Figueroa Aznar, Cusca. 
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fotografía, además de un discurso que articula las imáge
nes, es, en el fondo, ese mismo conjunto de imágenes, un 
museo imaginario. ¿Qué tanto se ha incorporado al "ima
ginario" de la fotografía peruana? 

NM: Hicimos una revisión que, si bien no fue exhaus
tiva, ha sido completa. El resultado arrojó muchas imáge
nes que se repiten, sobre todo en el caso de Chambi y de 
las fotografías del sur andino, fotografías que fueron pre
viamente señaladas como fundamentales y que esta vez 
fueron incorporadas. Pero también hay un gran número 
de imágenes nuevas o distintas que se han recuperado. Lo 
complicado, y ahí reside uno de los aportes de este pro
yecto, es el establecimiento de un criterio. Si bien al final 
podemos analizar la selección que hicimos con mayor cla
ridad, durante muchos momentos del proceso apostamos 
por una "sensación". Es ahí donde el libro puede enveje
cer: muchos estudiosos podrán revisar y criticar la jerar
quización que hemos establecido. Sin embargo, lo que 
ocurra en los próximos 10 años en la investigación sobre 
la fotografía y lo que se publique al respecto será sobre la 
base de esta selección, que es sólo una primera interpre
tación. Más adelante se rescatarán otras imágenes por
que habrá otras lecturas de la historia. 

CT: Como resultado de esta primera aproximación, 
¿cuáles han sido las imágenes que se han incorporado al 
"imaginario" de nuestra fotografía y qué nuevas visiones 
aportan? 

NM: Hemos conseguido aportes sustanciales que per
miten afirmar que, en términos amplios, modernos, y des
de el punto de vista de la formación de la imagen de la na
ción, la fotografía ha sido el medio más importante. Me pa
rece que ha sido el principal mecanismo para fijar ciertos 
elementos claves de la mitología nacional. Desde el papel 
que desempeñó en la representación del progreso duran
te el siglo XIX a través de la documentación de los ferroca
rriles, como en el caso de Villaalba, hasta el que tuvo a 
inicios del siglo XX, con Garreaud a la cabeza, y que per
mitió la creación, en el imaginario nacional, de nuestro pa
sado histórico y arqueológico. 

CT: ¿Cuál es la relación entre el rol que, en ese sen
tido , jugó la fotografía y el de otras manifestaciones 
culturales? 

NM: La única actividad de la cultura que supera a la 
fotografía en la construcción de una imagen del Perú es el 
discurso político. Ni siquiera en la literatura encontramos 
una narrativa moderna, de progreso, equivalente a la que 
se propuso fotográficamente. Desde el punto de vista de la 
historia del país, la función de la foto que podríamos lla
mar documental ha sido impresionante. 

CT: Hasta aquí abordamos la función de la fotogra
fía fuera del ámbito estrictamente artístico. ¿Qué apor
ta La recuperación de la memoria en términos de la valo
ración estética? 
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e: Anónimo, Funerales de Nicolás de Piérola. Lima, 1913. Vista estereoscópica en 

papel gelatina de plata. Museo de Arte de Lima, donación Fundación Telefónica. 
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Avelino Ochoa, El gobernador. Sicuani, c. 1928. Copia moderna en papel de gelatina de plata. Colección Adelma. 
Benavente, Cusca. 



José Negretti, 

Retrato 
de la familia Bue

no. C. 1864/1869. 
Papel albuminado 

20,2 x 15,2 cm. 
Colección Luis 

Eduardo 
Wuffarden, Lima. 
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» La fábrica de la memoria 

NM: En términos de lo que se podria plantear como 
modernismo, creo que hay que recoger las ideas de 
Jorge Villacorta y reconocer a Martín Chambi y a otros 
fotógrafos del sur andino como elementos de un mo
mento germinal en nuestra historia del arte. Recordemos 
que en ese tiempo y espacio la actividad fotográfica se 
consideraba una práctica estrictamente estética. Por más 
que hoy aquellas imágenes que ellos consideraban "las 
más artísticas" nos parezcan las menos interesantes, no 

podemos olvidar que wdo lo que se pro-
dujo se enmarcó bajo ese supuesto. Cham
bi consideraba su obra como una división 
de distintos lenguajes que eran manifes
taciones de una misma práctica estética. 
No creo que solamente haya creído que 
su fotografía "pictorialista" era "artística". 
Visto así, en términos de una historia de 
la modernidad artística, el papel de la fo
tografía resulta también fundamental. 

CT: Todo lo que dices me hace pensar 
en una de las caracte!ÍSticas de ambas mues
tras y del libro que parece no haber sido bien 
entendida por el público y por la prensa: la 

opción frontal por incluir las copias de épo
ca. He escuchado muchos comentarios al respecto, desde 
quejas por el tamaño de las fotos hasta opiniones que 
consideran que muchas de las imágenes se ven "mejor" en 
copias nuevas. 

NM: Desde el principio decidimos que íbamos a dar -
le prioridad a la copia de época. No sólo para reivindicar
la frente a un medio que no le ha dado su justo valor, si
no porque creemos que este tipo de copia ofrece algo 
único. Hacer una copia nueva es, hasta cieno punto, ma
nipular la imagen. Los papeles que se ofrecen en el merca
do ahora tienen otros componentes, te dan tonalidades dis
tintas. Es cierto que alterar el tamaño de la imagen te per
mite, a veces, descubrir algunos detalles interesantes, pero 
a la vez estás provocando una sensación distinta de la 
que generó en su momento histórico esa misma imagen. 
A mí me parece, por ejemplo, que ver fotos de Chambi en 
copias de época junto a reproducciones nuevas te permi
te interpretar su trabajo tal como fue concebido y recibido 
originalmente, y eso facilita la reconstrucción de su verda
dero valor y función. 

CT: ¿Cómo crees que todos esos mapas mentales ha
yan afectado la recepción de las muestras y del libro? 

NM: Al observar la respuesta que ha tenido este pro
yecto en general, no solamente en el Museo de Arte sino 
también en la sala Telefónica, me doy cuenta de que hay 
una severa limitación en el conocimiento que se tiene de 
la fotografía. Pocos han entendido la real importancia de 
la copia de época. Me ha sorprendido la visión de los pe
riodistas, quienes supuestamente tienen una relación con 
la imagen mucho más estrecha que el resto y han cultiva-

do una pasión por la imagen. De pronto les das este ma
terial y no saben qué hacer con él. Sin embargo, yo me 
convenzo cada vez más de que este tipo de propuestas. 
que en su momento no tienen una respuesta adecuada, 
terminan calando lentamente en la visión de cierto púbh
co atento. 

CT: ¿Qué es lo que deberia calar7 ¿Qué imagen de 
la historia de la fotografía peruana deberiamos recoger 
de esta experiencia? ¿Cuál es la especificidad de nuestra 
fotografía 7 

NM: No sé si se trata de especificidad o carácter. Nues
tra tradición ha seguido prácticamente al pie de la letra el 
desarrollo de la fotografía internacional en cuanto a evolu
ción técnica, a formatos, a usos. Lo que la hace distinta del 
modelo universal es el medio, la sociedad. Voy a poner un 
ejemplo: en todas panes hay fotografías de ferrocarriles, pe
ro las que se hicieron acá cumplieron un papel muy distin
to al que desempeñaron en otros lugares. Ocurre lo mismo 
con el caso de fotografías de tipos, que ha habido en todas 
partes, pero las que se hicieron de las tapadas en nuestro 
país cobran un sentido especial por la historia específica del 
Perú. La fotografía sin el "afuera" no existe y ese "afuera", en 
el caso de nuestra historia, es particularmente interesante. 

CT: La historia de la fotografía nos debería revelar el 
modo en que a través de las imágenes fotográficas nos 
hemos visto a nosotros mismos a lo largo del tiempo. 

NM: Sí, pero también hay por explicar cómo es que 
surgen algunos nombres tan importantes como el de Mar
tín Chambi, por ejemplo, cuyo aporte es verdaderamente 
único en la historia de la fotografía. Chambi, en cierto sen
tido, es inclasificable, un caso absolutamente sui géneris 
en el que se mezclan elementos de ciertas tradiciones loca
les, del pictorialismo y del indigenismo. Creo que algo si
milar ocurre con la obra de Figueroa Amar y de los her
manos Vargas. La aparición de todos ellos tiene que ver con 
el desarrollo de una concepción de la fotografía íntimamen
te vinculada con la sociedad y la cultura en el sur andino 
y en ciertas periferias como Morococha, en donde apare
ce una figura impactante como Sebastián Rodriguez. Y Ri
cardo Villaalba, cuyo trabajo es impresionante. 

CT: ¿Cómo considerar a José Maria Eguren7 
NM: Creo que él aparece también como una figura ab

solutamente insólita que sólo se puede explicar en un con
texto muy peruano. Yo te pregunto, ¿qué cosa es compa
rable con Eguren en la historia de la fotografía nacionaP 
Probablemente nada. Es un lenguaje absolutamente extra
ño, pero que sí tiene que ver con la escena artística lime
ña de los años veinte, con esa marginalidad del esteticis
mo. Entonces, nuestra historia, a un nivel técnico, es ho
mologable a cualquier otra, pero me contradigo después 
cuando te hago ver el resumen de los nombres que es ne
cesario resallar porque constituyeron visiones seminales 
para nuestra historia. • 
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Crisanto Cabrera, Funeral. Cusca. C. 1925/1935. Copia moderna en papel 
de gelatina de plata. Fototeca andina Centro Bartolomé de las Casas, Cusca 

Vargas Hermanos, Helba Huara. Arequipa, c. 1920/1924. Copia moderna en papel gelatina de plata. Museo de Arte de Lima, donación 
Asociación Vargas Hermanos y Fundación Telefónica. 
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Max T. Vargas, Maria Antonieta Gibson. Arequipa, c. 1909. Papel gelatina de 
plata 21,5 x 10,7 cm. Colección Inca Tops, Arequipa. 
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LETRA VIVA LA VOCACIÓN SEGÚN JORGE EDUARDO BENAVIDES 

••Escribir 
Entrevista de GIOVANNA POLLAROLO 

.-~-- uando era prácticamen
te un desconocido en el 
Perú,Jorge Eduardo Be
na vides (Arequipa , ""°-- 1964) viajó a España a 

finales del gobierno aprista para encon
trarse con su vocación. Se instaló en 
la isla de Tenerife, donde dedicó más 
de cinco años de su vida a la escritura 
de una novela que envió, al cabo de va
rios abandonos y sin ninguna ilusión, 
al buzón de Alfaguara en Madrid. Des
pués su vida daría un vuelco. Una vez 
en manos de los editores, I.ns años inú
tiles se abrió paso blandiendo méritos 
propios. Su estricta calidad literaria le 

prendido nunca. Sin embargo la his
toria que quería contar era esa, la his
toria del desencanto. Y esta socie
dad, para bien o para mal, es una so
ciedad politizada. 
¿ Esa temeridad de la que hablas te 
permitió seguir adelante? 

Yo sabía que esta novela tenía dos 
posibilidades: o funcionaba bien o se 
iba al diablo por completo. Es mucho 
más sencillo contar una historia de ma
nera lineal, sin mucho alarde técnico. 
Y yo no quería tal alarde, sólo desea
ba aplicar las técnicas narrativas nece
sarias para que el lector se engancha
ra con la historia. 
¿ Temías que las técnicas no funcio
naran? 

YO SABÍA QCE ESTA NOVELA 
TEl\JÍA DOS POSIBILIDADES: O 
FUNCIONABA BIEN O SE IBA AL 
DIABLO POR COMPLETO. ES 
MUCHO MÁS SENCILLO CON
TAR UNA HISTORIA DE MANERA 
LINEAL, SIN MUCHO ALARDE 
TÉCNICO. Y YO NO QUERÍA TAL 
ALARDE, SÓLO DESEABA 
APLICAR LAS TÉCNICAS NARRA
TIVAS NECESARIAS PARA QUE 
EL LECTOR SE ENGANCHARA 
CON LA HISTORIA. 

ha hecho ganar casi todos los favores 
de la crítica y del gran público. 
Tu novela remite con peligrosa fa
cilidad a Conversación en la Cate
dral, ¿cómo te embarcaste en tal 
aventura? 

He sido muy audaz; más que au
daz, diré que imprudente y temerario. 
Después de ese trabajo de Mario 
Vargas Llosa, ¿quién se iba a atrever a 
plantear una novela política? De ha
berlo pensado así no lo hubiera em-

Mi gran temor era que el senti
do de la novela no se entendiera. Yo 
nunca había hecho una, no tenía la 
menor idea de cómo escribirla por
que una cosa es ser lector y otra es
critor. Entonces tuve que inventar
me mis fórmulas. Muchas de las téc
nicas que uso son vargasllosianas , 
pero hay también otros autores de 
los que soy deudor y tributario. Yo 
quedé fascinado con Proust, es el 
campeón de la disolución temporal; 

es u 
luego encontré eso en Donoso. El 
Obsceno pájaro de la noche es a mi jui
cio la novela por excelencia; y, sin 
duda, Conversación en la Catedral. 
Uno de los aspectos que más ha 
destacado la crítica es justamente 
esa eficiencia narrativa que en nin
gún momento delata a un autor 
inexperto. 

Yo hago talleres literarios en Te
nerife. Me volví una navaja reali
zando análisis de la técnica narrati
va, haciendo traducción simultánea 
del discurso indirecto libre al direc
to, aplicando los recursos de los va
sos comunicantes, los saltos cualita
tivos. No soy filósofo , ni filólogo, ni 
lingüista, ni nada; el taller es un ins
trumento práctico. 
Empleas mucho una técnica propia 
del guión televisivo y cinem<1tográ
fico para pasar de una escena a otra. 
Usas un diálogo que de alguna ma
nera es válido también para la nue
va situación y así evitas el "corte" o 
cambio brusco. 

Sí, aprendí en el cine esa técni
ca. Tienes a un personaje que dice 
"no voy", y en la escena siguiente ese 
mismo personaje está haciendo aque
llo que afirmó jamás haría. O tam
bién que alguien diga: ¿Quién es el 
hombre? Se ve un puñetazo en la 
mesa. En la siguiente escena James 
Bond aparece: ese es el hombre. Eso 
es cinematográfico. Siempre les di
go a mis alumnos en el taller: mi
ren películas. Me gustan las fractu
ras temporales. 
En Los años inútiles no sólo hay 
fracturas temporales sino también 
muchas historias que se cruzan. Ima
gino que para no perder la coheren
cia trazaste un plan de los sucesos o 
hechos de esas historias, sus cruces 
y relaciones, tiempos, etcétera. 

Tenía en mi escritorio un plano en 
el que trazaba una línea cronológica 



a inmolación'' 
del año 85 al 9. Si la histona de un 
personaje empe=aba aqm entonces 
ponía un puntito. La otra aca otro 
puntito. Esto me sel"\ ia para e\llar ga

zapos cuando coincidían las · onas, 

por ejemplo que no fuese II1\ 1em pa
ra unos y verano para otros. Com 
no tenía ordenador trabajaba I ep -
sodios en papelitos. Alú anotaba la p -
mera frase del texto, ello me sel"\ia pa
ra recordar tal o cual episodio. 
Debe de haber sido penoso escribir 
la novela a mano. 

Eso fue al principio, cuando lle
gué a Tenerife. Tenía cuadernos y ah1 
escribía. Después me regalaron una 
máquina de escribir. Luego conse!"ln 
un ordenador de esos antiguos. Lo que 
no tenía era impresora. 
No sólo tenías dudas acerca de las 
posibilidades del proyecto sino di
ficultades prácticas . . . 

Por momentos me desalentaba 
Sentía que estaba lupotecando nu \1-
da. No tenía trabajo o consegma em
pleos eventuales que me dejaban tiem
po para escribir pero, claro, me pre
guntaba ¿qué estás haciendo?, tienes 
27 años y en lugar de estar escribien
do esto podrías ser abogado o perio
dista en tu país ... Eso me deprimía. 
Sin embargo, perseveraste. 

El trabajo literario es una espe
cie de inmolación. Yo veo gente que 
escribe muy bien pero que nunca va 
a invertir el tiempo suficiente ni va a 
abandonar nada por su vocación. El 
día de la presentación se me acer
caron unos muchachos; querían 
saber si yo estaba al tanto de algu
na beca o algo que les permitiera 
irse. Quieren dejar el país, sí, pero 
con un respaldo , se quieren acomo
dar. No me parece mal, pero ¿y si eso 
no ocurre? ¿Se quedan? 
Hablas de la escritura como voca
ción religiosa; me recuerda a Cris
to cuando les dice a quienes quie-

FOTOS MIGUEL CARRILLO/ ETECÉ 
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ren ser sus discípulos que deben re
nunciar a todo para seguirlo. 

El deseo de ser escritor no debe su
bordinarse a nada, ni estar condicio
nado por la seguridad o comodidad. 
Si quieres dedicane a este trabajo tie
nes que saber que cuesta mucho por
que debes aspirar a escribir la mejor 
novela y estás consciente de que nin
gún sacrificio te garantiza el éxito. 
¿Qué lo garantiza, entonces? ¿El ta
lento? 

No. Conozco a mucha gente 

EL DESEO DE SER ESCRITOR NO DEBE 
SUBORDINARSE A NADA, NI ESTAR 
CONDICIONADO POR LA SEGURIDAD O 
COMODIDAD. SI QlllERES DEDICARTE 
A ESTE TRABAJO, TIENES QUE SABER 
QUE ESO CUESTA MUCHO PORQUE 
DEBES ASPIRAR A ESCRIBIR LA MEJOR 
NOVELA. 
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talentosa que no está dispuesta a per -
severar. Sin un ápice de modestia 
te confieso que yo no me considero 
talentoso. Soy un chambeador de la 
literatura. Conozco mis limitaciones 
pero también mis vinudes y éstas son 
trabajar y trabajar. Puedo pasarme 
horas, días y semanas corrigiendo un 
capítulo. 
¿ El Perú es un mal lugar para escri
bir? ¿Crees que de haberte queda
do hubieras subordinado tu voca
ción a otros intereses? 

No sé ... nunca lo sabré. 
Tienes razón, es una pregunta 
inútil. .. 

Sin embargo, yo me la he hecho 
más de una vez. la razón por la que 
me fui del Perú es que aquí trabajaba 
mucho y no tenía tiempo para escri
bir; pensé que en España podía con
seguir la mitad de trabajo y el doble 
de dinero. No al principio, claro, pe
ro en algún momento sí; y ello ocu
rrió al cabo de un tiempo. Aunque 
ahora pienso que si hubiera sabido lo 
que iba a pasar allá, probablemente no 
me hubiera ido. 

> "Escribir es una inmolación" 

¿Cómo te instalaste en el mundo 
cultural de Tenerife? 

Siempre fui el peruano que daba 
talleres y no conocía a nadie. Se trata 
de un mundillo de rencillas, camari
llas, envidias. Yo me dediqué a escri
bir y punto. Mi razonamiento en Te
nerife era "mañana salgo a buscar tra
bajo porque aquí tengo algo para co
mer, entonces hoy día tengo tiempo". 
Y escribía. 
La búsqueda de trabajos para sobre
vivir y la escritura como posibilidad 

de convertirse en empleo profesio
nal eran tus objetivos. 

Yo creo que escribir es un traba
jo como cualquier otro. Algo que uno 
hace para ganarse la vida y porque le 
gusta. Desde que empecé a garabatear 
esta novela supe que mi vida estaría 
subordinada a mi trabajo: la escritu
ra. Hay una diferencia entre "me di
vierte" y "me gusta". A mí me gusta 
pero no siempre me diviene. 
Terminaste Los años inútiles en 
1996. ¿Por qué tardaste tantos años 
en publicarla? 

A medio camino de su redacción 
estaba insatisfecho y encontré de pron
to otra forma de contarla, de manera 
que durante un buen tiempo me de
diqué a esa "otra forma" hasta que me 
di cuenta de que en realidad estaba 
realizando otra novela, radicalmente 
distinta, casi opuesta a lo que con el 
tiempo sería Los años inútiles. Cuando 
ya tenía casi 150 páginas de esa otra 
novela volví a la versión original y con
tinué trabajando un poco más en 
ella porque quería terminarla. Sentía 
que había invenido mucho tiempo en 

ese intento, era casi como terminar esa 
carrera profesional que no te gusta. Al 
final quedé poco conforme con el re
sultado y casi deprimido. la tuve años 
guardada hasta que la leyó una novia 
y le gustó; se la dio a un amigo y tam
bién a él le gustó: enrre ambos me con
minaron a enviarla. 
¿Cuándo lo hiciste? 

En octubre del 2000 la mandé a 
Alfaguara con una carta muy genéri
ca -no sabía a quién debía dirigirme
donde explicaba más o menos de qué 
se trataba, por qué la había tenido 
arrumbada durante años. En febrero 
del 2001 me llamó Amaya Elezcano 
y me sonrojó a elogios. Yo descorché 
una botella de Móet que había com
prado hacía casi un año, en un arre
bato de temeridad, con el único obje
tivo de abrirla en cuanto publicara una 
novela: estuve preocupadísimo por
que al paso que iba esa botella jamás 
sería abiena y era una pena. 
¿Qué pasó con la segunda novela? 

Amaya me preguntó si tenía otro 
manuscrito. Mi terror era que, según 
mi lógica, si les había gustado tanto 
esta novela, la otra -que era su herma
na tanista- les tenía que parecer una 
tontería. Pero no, les ha interesado pu
blicarla. 
¿Qué tan antagónica es? 

Es distinta. Está ambientada 
también en el Perú del gobierno 
aprista pero ocupa el segmento tem
poral de las elecciones que le dieron 
el triunfo a Fujimori. Los persona
jes son muchachos mira!lorinos me
dio intelectuales que juegan un po
co a la política y que, poco a poco, 
van siendo atrapados por las circuns
tancias sociales. Se trata de una 
novela más light en cuanto a la es
tructura. la escribí con más como
didad, en un lenguaje que me diver
tía. Su tono es menos denso. Aún no 
tiene título, soy pésimo poniéndo
los. Luego, inmediatamente después, 
escribí la tercera. Ocurre en Teneri
fe, está hecha en forma de diario, 
que era algo que me fascinaba. Que
ría que fuera literaria pero que no se 
notara. Y, bueno, siempre estoy in
tentando hacer otra cosa, esa es la 
parte divertida de la literatura. • 





FICCIÓN 

Su primer libro de cuentos -Un único 
desierto (1997)- colocó a Enrique 

Prochazka entre los nombres cruciales 
de la narrativa peruana última. El 

universo referencial de su ficción es 
vasto: en sus textos conviven la 

expansión monumental del relato de 
viajes, el intelectualismo encamado de 
la alegoría, el sueño, la ciencia ficción, 
la puntillosa organización del cuento 

borgeano, la ubicuidad sin 
concesiones de la observación social. 

El revés, como casi cualquier otro 
cuento de Prochazka, ofrece una 

lectura engañosa. Tras la cara diáfana, 
de una limpieza ribeyriana, que el 

lector encuentra al primer contacto, se 
cobija una superposición de breves 

guiños que conducen a otros y 
nuevos significados. La acción ocurre 

en un doble límite, al borde de la 
carretera Marginal, y de ese modo, en 

la borrosa frontera, en la indecisión 
entre inclusión y exclusión, toda la 

realidad referida en el relato se vuelve 
dudosa: ¿cuál es la lectura que el 

cuento quiere 7 ¿ Una en clave realista, 
que confíe en la inocencia aparente 

del narrador? ¿O una que atienda a las 
posibles mentiras o malentendidos de 

la voz narrativa 7 ¿ O tal vez una que 
active todas las duplicidades y 

también la circularidad monótona de 
la vida de los personajes? 

Aprendemos con el personaje que no 
todo lo que brilla es oro (o plata), 

pero aprendemos con Prochazka que, 
a veces, bajo el fondo opaco de un 

lenguaje engañosamente naif, pueden 
ocultarse los mayores reverberos. 

Gustavo Faverón Patriau 
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EL REYES 
Un cuento inédito de ENRIQUE PROCHAZKA 

abía una vez una niña huesu-

H da y de ojos grises y tiernos, 
que se llamaba Elita. Vivía en 
una casita de tablas doblada 
con pena sobre sí misma al 

borde de la Carretera Marginal, y que era tam
bién una fonda que administraban sus pa
pás. Todas las mañanas la niña salía a pie a la 
escuela, que estaba a un par de kilómetros 
hacia Naranjilla. Llevaba un cuaderno de ho
jas despeinadas y un corto lápiz que su ma
má se encargaba de mantener afilado. la 
señora Julia tenía grandes esperanzas pues
tas en Elita; la maestra la halagaba diciendo 
que era muy inteligente y aprovechada. la 
señora Julia no hacía mucho caso a la maes
tra, que era evangélica, pero sabía que su hi
ja era muy especial. En Moyo le había con
seguido dos libros -uno muy viejo, el otro 
un Bruño- que aparte de las Escrituras eran 
los únicos del salón. la maestra se los pedía 
prestados continuamente y la señora Julia ha-

bía advertido a su hija que no olvidara traer
los de regreso a casa cada dia. Así que, muy 
erguida y muy descalza, Elita iba y volvía por 
la carretera cada día llevando sus preciosos 
libros, su cuaderno y su lápiz en una mochi
la brillante. Esta bolsa era un objeto único, 
resplandeciente, que causaba la envidia de 
todas las niñas del lugar. la bolsa se la ha
bía regalado la Rosa, la menor de las her
manas de su mamá: una chica gorda y apre
tada, apenas más alta que Elita. la Rosa terúa 
dieciséis años y un hijito al que amamanta
ba en la puerta de la fonda, a la orilla de la ca
rretera, donde todos pudieran ver sus redon
das pantorrillas y sus grandes tetas húmedas. 

Esa mañana, nubes como una patrulla 
de fantasmas huían del exorcismo del sol. 
Ninguna duraba más allá de las siete; no llo
vía desde hacía varios días, y el polvo calizo 
que se levantaba de la carretera daba a los ma
torrales el aspecto de sabias melenas canosas. 
Cada vez que pasaba un camión sumido en 
los huecos de la Marginal, una nueva capa de 
polvo blanco vestía la mañana de tos y de ar-



dor los grandes ojos de Elita. El último ca
mión había sido grande y lento como la som
bra de una nube. Elita se pasó con cuidado 
la lengua por los labios y escupió con preci
sión a través del Yelo calcáreo que ya se di
sipaba. Sacudió el polrn de sus delgadísimos 
hombros y pensó que ya era hora de limpiar 
también la mochila. Le gustaba que su bolsa 
refulgiera al sol y no toleraba verla suCta. El 
cegador morral la hacia sentirse singular, 
espacial: una centella metálica y níuda en ese 
mar de colores opacos, diluidos por el polrn 
hasta la llegada ocasional de la llmia Cuan
do llovía, algunos colores se hacían in\1Sibles 
bajo ruidosas telas plásticas; otros se perdían 
en la humedad gris de la distancia. Sólo en 
Elita relampagueaban entonces; sólo eran 
realmente colores bajo el fulgor de su morral 
y de sus ojos grises. Cuando llovía la niña era 
reconocible desde lejos: una sombrilla cua
drada de plata bruñida, sostenida por un par 
de piernas alarmantes de tan flacas. Elita sa
cudió la mochila, la frotó con su brazo ca
nijo y la bolsa le regaló un brillo gentil baJO 
el sol. Llegando a la escuela tuvo que so
portar, como siempre, la envidia de sus ami
gas. Y aunque no sabía lo que era la vanidad, 
nunca les dejaba ver el interior de la bolsa. 
la profe volvió a pedirle el Bruño. Elita sus
piró y se lo entregó sin decir nada. Ya lo re
cuperaría después. Al volver de la escuela 

La Rosa tenía 
dieciséis años y un 
hijito al que 
amamantaba en la 
puerta de la fonda, a 
la orilla de la 
carretera, donde 
todos pudieran ver 
sus redondas 
pantorrillas y sus 
grandes tetas 
húmedas. 

aquella tarde, en la carretera, escuchó de
trás de sí el traqueteo tremendo de un camión 
en el gran hueco que había justo tras la cur -
\'a antenor a la casita de tablas. Supo que es
te camión también iba a parar. Por las noches 
su papá salía a mantener el bache en forma, 
y lograba que al día siguiente algunos camio
nes -aprovechando que debían detener su 
tranco pacienzudo ante el imponente cráter 
de la curva- se arrimasen y detuviesen fren
te a la casa de tablas, tirándose grandes pe
dos. Ayudaba también el húmedo y plural 
orgullo de la Rosa, que fingía esconder sus 

§ carnes dentro de una raída blusa amarilla y 
~ se rnlvía modosa hacia la fondita, seguida por 
g los camioneros, ávidos de cerveza, manoseo 
e, 
~m- o salsa, en ese orden; las tres cosas juntas, me-
~ jor. la estrategia funcionaba y la fondita lo
R graba sobrevivir. De cualquier manera, la Ro-

sa siempre estaba o con los camioneros o con 
los obreros de la cercana fábrica de cemento, 
aún más llenos de polvo y de ojos todavía 
más enrojecidos. la señora Julia estaba segu
ra de que uno de ésos le había hecho el hijo 
a la Rosa. De modo que, en acuerdo con el 
padre de Elita, había establecido límites: la 
Rosa estaba prohibida de subir a los camio
nes. Pero al anochecer Elita pudo ver a la Ro
sa trepar a la cabina mientras el chofer comía 
en la fonda. Un muchacho flaco y con el pe
cho hundido, el ayudante o el hijo del camio
nero, había subido con ella. Cuando su pa
pá descubrió que su cuñada no estaba a la 
vista, empezó a elevar la voz. Amenazó a Eli
ta, que buscó los ojos de su mamá. la leal
tad era un lujo confuso; delató a la Rosa. Su 
papá apretó los puños y corrió hacia el ca-

mión. Parecía cuidar a la Rosa por motivos 
muy poderosos. Furiosa, la señora Julia man
dó a Elita a dormir y salió tras su marido. Esa 
noche hubo grandes gritos. Si hubiera llovi
do, Elita hubiera podido adormecerse. Pero 
no llovió. 

Al día siguiente, al salir de la escuela, 
Elita se asustó al ver a la Rosa esperándola. 
Frente a las otras niñas, la gorda le saltó enci
ma con ferocidad y haciéndola rodar por el 
suelo la llenó de lisuras y le arrancó la mochi
la. Los ojos de todas las compañeras de Elita 
pendían de ese objeto deseado en el que la 
mano rolliza y conocedora de la Rosa busca
ba el fondo. De un tirón la volteó como a una 
media, arrojando al suelo los libros, el cuader -
no, el lápiz y un cangrejo azul que Elita había 
recogido. En un instante la magia se deshizo 
ante esos ojos achinados de codicia: todas pu
dieron ver que se trataba de envoltorios de le
che en polvo, volteados y cosidos. El revés de 
la mochila repetía vaquitas neozelandesas y 
el nombre de la leche en grandes letras ro
jas. Aquella maravilla plateada por la que ha
bían suspirado durante meses era sólo una 
farsa, una mentira, un recubrimiento con fe
cha de caducidad. Cayeron sobre ella como 
halcones. Cuando terminaron, las piezas de 
la mochila brillante habían vuelto a ser reta
zos de viejas bolsas de )eche. Elita, cegada 
de polvo, se puso en pie entre la extrañaba
sura, sin verla. la Rosa ya no estaba y eso la 
tranquilizó. Sintió que le tocaban el hombro. 
Era su maestra. Había recogido las cosas de la 
niña, pero faltaban el Bruño y el cangrejo. Se 
te habrá escapado, explicó, omitiendo (o qui
zá refiriéndose) al libro. Elita tomó lo que le 
daban y se fue sin mirarla a los ojos. Esa tar
de, mientras volvía a su casa, la alcanzó una 
nube furtiva. Elita sintió que necesitaba lim
piarse del polvo y de otras cosas y permitió 
que lloviera sobre ella. No llegó a echar de me
nos su destruido paraguas. la lluvia era tenue 
y amigable sobre sus hombros; en derredor 
de la niña fulgieron colores nuevos. Protegió 
su libro restante y su cuaderno bajo la ropa 
y siguió caminando hacia la casita de tablas. 
Al rato el agua trazó dos surcos oscuros en 
el polvo blanco de sus mejillas, pero con o sin 
mochila Elita era una niña muy especial y po
demos asegurar que sólo era agua. Detrás de 
ella, a lo lejos, se dolía un enorme camión. 
Avanzaba tan despacio que una niña flaca po
dría caminar por delante. No va a alcanzarme 
nunca, pensó Elita, y siguió hasta su casa sin 
apresurarse. • 
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LIBRoS 
y autores 

"Rodolfo Hinostroza es un buen narrador, generoso con su lector y 
pródigo en muestras de ironía y sentido del humor". 

IAISIADEIA 
FANTASIA 
Cuentos de extremo occidente 
Rodolfo Hinostroza 
Fondo Editorial de la PUCP 
Lima, 2002. 164 p. 

Por LUIS AGUIRRE 

• Suerte de best 
of del Rodolfo Hi
nostroza cuentis
ta de los últimos 
20 años, Cuentos 
de extremo occi
dente compila sie

te relatos publicados en distintas re
vistas: "El señor de Paris", "Me
morándum", ''Variante Pasamayo", 
"Las memorias de Drácula", "El be
nefactor", "El muro de Berlin" y "Las 
leyes del amor". El título de la se
lección y el prólogo del autor sugie
ren una lectura fantástica del con
junto, un pequeño homenaje a Jor
ge Luis Borges, para quien el extre
mo occidente -en las antípodas del 
extremo oriente- era América Lati
na, bárbara, mágica y, seguramen
te, metafísica. Hinostroza no cum
ple totalmente con su propio pro
grama ya que no todos los cuentos 
son fantásticos -aunque sí brutal
mente inverosímiles-, pero si algún 
camino delineado por el argenti
no es seguido con fervor por el pe-
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ruano es aquel donde la cultura -la 
libresca sobre todo- se transforma 
en el mapamundi nuevo del ima
ginario del hombre, el cosmopoli
tismo verboso desde donde se pue
de acceder a una verdad quizás más 

universal o más simple. 
"El señor de París" es un ejer

cicio tragicómico del tópico del per -
seguido y el perseguidor, de la 
víctima y el victimario, que se con
funden y reinterpretan con cada 
vuelta de tuerca. La receta borgea
na se trasluce -con poco éxito- por 
todos lados, pero llega a su máxi
ma intensidad epigonal con "Me
morándum". En este relato, Hinos
troza apela al policial, a la tortuosa 
resolución -culterana, por supues
to- de una serie de crímenes sin co
nexión entre si para enhebrar una 
trama ingeniosísima que desembo
ca hacia el final en algo que no se 
sabe si es locura, magia o fantasma
gorías. Cuento fantástico puro. El 
resultado es brillante. 

''Variante Pasamayo" es una va
riación más del tema del doble y 
una de las más aburridas. La histo
ria involucra a un criminal en fu
ga y a un actor que hace de poli
cia sabueso, dos cuerpos y una con
ciencia: lo demás es rutina. Hi
nostroza comienza aquí a parecer
se más a Ribeyro que a Borges, idea 
que se confirma con "El benefac-

tor", su cuento más célebre y cono
cido. Un mediocre estudioso lite
rario es bendecido con sendas y 
misteriosas entregas de novelas que 
el mundo confunde como suyas. 
Luego de la fama, el reconocimien
to y el dinero, el literato impostor 
aprende la lección de su vida y ru
brica su obra maestra: el retomo a 
casa. Una excelente versión de "Sil
via en El Rosedal". 

Hasta aqui lo más programáti
co de Hinostroza, porque en ade
lante "fantástico" vendrá a signifi
car simple y llanamente entreteni
miento. "Las memorias de Drácu
la" son divertidas y en eso agota to
das sus intenciones y recursos. "El 
muro de Berlin", relato sobre la im
portancia de ser filoizquierdista 
en el mundo literario de hoy, es tan 
esperpéntico que no demanda ma
yor comentario. "Las leyes del amor" 
consume 30 páginas para que se di
ga del astrólogo protagonista: "Más 
bien le parecia evidente que eso que 
llaman amor era algo sumamente 
complejo ... " Sí, pues, eso también 
nos parecia. 

Con todo, Rodolfo Hinostroza 
-más allá de sus reconocidísimos orí
genes de poeta- es un buen narra
dor, generoso con su lector y pródi
go en muestras de ironía y sentido 
del humor. Cuentos de extremo occi
dente es desigual, pero se disfruta. 
Eso sí, el fetichismo obliga a decir 
que la edición pudo tener menos 
erratas y una foto del escritor sin un 
buldózer en el fondo. Detalles. 

PASIÓN Y 
MUERTE 
El beso de la flama 
Javier Arévalo. 
Ópera Prima 
Madrid, octubre 2001. 

Por VÍCTOR 
CORAL 

• La joven narra
tiva peruana ha 
tenido un repun
te a escala inter-

nacional en los dos últimos años. 
Todo empezó el año pasado con 
la nominación de I ván Thays al re
conocido Premio Rómulo Gallegos. 
Continuó con el lanzamiento que 
Alfaguara de España hiciera de 
Los años inútiles, exitosa entrega del 
arequipeño Jorge Eduardo Benavi
des. Ahora nos sorprende el perio
dista y escritor Javier Arévalo (Li
ma, 1965) con una novela sobre el 
Perú de los ochenta, la misma que 
ha merecido el reconocimiento de 
la editorial independiente madrile
ña Ópera Prima. 

Anteriormente Arévalo había 
entregado a prensa Una trampa pa
ra el comandante (1989), Noctur
no de ron y gatos (1994), Previo al 
silencio (1995), Instrucciones para 
atrapar a un ángel (1995) y Vérti
go bajo la luna llena (1997), esta 
última también publicada por Al
faguara. 

El beso de la flama es una no
ve la que, en un primer estrato, 
plantea una lectura algo desmaña
da aunque rica en matices cuando 
aborda la violencia política y la des
composición social que asolaron el 
Perú durante los años ochenta. 
La historia de Valeria y su secues
tro, y la de David y sus díscolos 
amigos, se van acercando como tur
bulentos ríos que confluyen hasta 
formar un pongo revuelto al final 
de la novela. El desenlace es tan 
convincente como accidentada la 
forma en que los sucesos se enca
denan para llegar a él. 

En el nivel estilístico la nove
la se sostiene con cierta consis
tencia. Tiene buenos momentos, 
como cuando el narrador reflexio
na -felizmente de manera breve
sobre la naturaleza del deseo hu
mano: "El deseo es una emoción 
que nos conduce a un estado de 
enajenación total. La búsqueda del 
placer besa siempre los labios de la 
muerte. Pero nadie elige su obje
to de deseo, es algo que nos en
cuentra en el camino, aunque no 
estemos buscándolo". Aun cuan
do esta dinámica Eros-Thanatos 



pueda sabemos un poco a lugar co- El beso de la flama, más allá poemas, Eduardo Chirinos (Lima, dados, o un atónito testigo con-
mún, no hay duda de que termina de algunos problemas estructura- 1960) torna esta idea como punto templando la belleza del viejo 
siendo el verdadero terna del libro. les e imprecisiones episódicas, es de partida y le da una nueva vuel- Liszt, o el mundo de palacios y pe-
Los personajes de Arévalo están la novela más elaborada que se ha- ta de tuerca: la música, sí, es un re- lucas empolvadas y miseria (¿eco 
constantemente enfrentados a una ya escrito sobre la época. sorte de la memoria, pero también invertido de nuestro propio mun-
especie de f atum implacable que de la imaginación, pues el sonido do?) de Juan Sebastián Bach. Y to-
los impele hacia el peligro y la 

IABORATORIO 
de las notas sugiere sin afirmar, do funciona porque las reglas de 

muerte de la misma manera que conduce sin guiar, ofrece una es- juego del libro, planteadas por 
los falsos reflejos atraen a las poli- MUSICAL cenografía puramente emotiva. Chirinos desde el primer verso, 
llas, como lo revela el preciso pá- Breve historia de la música En Breve historia . .. , además, Chi- nos dan carta abierta para leer 
rrafo inicial del libro. Eduardo Chirinos rinos ha sumado a su memoria y a aquellas contrastadas tramas sin 

El final de la novela, en ese sen- Colección Visor de Poesía su imaginación un tercer elemen- perder esa imprescindible sensa-
tido, es una clave que nos ayuda Madrid, 2002. 78 p. to -al fin y al cabo una tercera he- ción de verosimilitud y contem-
a comprender la intención ulterior rramienta creativa-: el contexto del poraneidad. 
del autor. Los protagonistas, luego Por ANDRÉS OTERO compositor en el momento en que "Dime I ¿qué ves7 I veo lenguas I 
de una refriega sangrienta, huyen escribió la partitura. Así, el libro, de fuego I iluminando la noche I 
en un auto con un moribundo a • Creo que fue estructurado como una serie cuyos veo I tu rostro I sonrojado tras el 
cuestas. A lo lejos se ve una luz que García Márquez títulos son los mismos de las pie- velo I veo I jinetes y mastines I per-
probablemente sea una ciudad. quien dijo que la zas aludidas, recorre la historia pú- siguiendo I al zorro I entre lavan-
Desde donde están no pueden sa- música, por enci- blica de la música (bueno, no de das ... 11

• El verbo ver, así como 
ber qué los espera en ese fulgor, si rna incluso de los toda la música, sino de la llamada en estos versos de Music for the ro-
la salvación o la caída irremisible olores, era el de- inexactamente música clásica o cul- yal fireworks (Handel), funciona a 
en la nada. Pero igual se acercan a sencadenante de ta) dibuJándonos en cada poema lo largo del libro como un hilo 
toda velocidad. La esperanza y la la memoria por antonomasia. Y es una historia privada contada entre conductor, una paradójica contra-
muerte se imbrican para cegarlos, cierto. Las primeras notas de una líneas. Una historia hecha de frag- seña: como si Chirinos nos dije-
para negarles una salida clara, pe- canción, el breve fragmento de una mentas de vidas (la del músico, la ra: "escucha y verás", hablándo-
ro el deseo (¿de vida o de muerte?) melodía, pueden llegar a evocar- del propio poeta, la de los persa- nos entre líneas de la propia poe-
los obliga a continuar. Esta po- nos con perfecta nitidez los con- najes que el poeta imagina escu- sía - ese ritmo que permite ver. 
dría ser también una metáfora de tornos de una experiencia vivida chanclo la música ... ), recuerdos, Luego del logrado Abecedario del 
la situación del país en aquellos hace muchos años. Y es que la mú- citas, geografías, sueños. agua, con esta Breve historia .. . el 
años, cuando parecía no haber sa- sica contextualiza, enmarca, acom- El resultado es un libro misterio- poeta nos confirma su flexibilidad 
!ida a la violencia y, jalonados por paña; y lo hace de modo tal que so, esencialmente lúdico, en el que escritura!, la ductilidad de su ver-
la catástrofe del gobierno aprista, logra consustanciarse con todos los referentes sirven como pretex- so; un talento desprejuiciado que 
seguíamos como por inercia una los sucesos de un determinado pe- to formal para que el yo poético no teme diseñar un libro de poe-
luz al final del camino que de pron- ríodo vital. En Breve historia de la juegue a ser Chopin perdido en sía bajo los parámetros de una 
to se convirtió en espejismo. música, su más reciente libro de Varsovia entre el rumor de los sol- construcción histórica. 

BREVES 
Hombres de la "Desciframiento intelectual y naje que, acosado por el pro- vado por los nuevos cauces de 

frontera. contacto emocional no se ex- blema de su tartamudez, in- la literatura contemporánea, 

José Carlos Huayhuaca. cluyen: la alta cultura y la tenta, desde su infancia en el es la columna dorsal de este 

Fondo Editorial de la Pontificia cultura popular se pueden balneario de Ancón hasta su libro de la argentina Dalila 

Universidad Católica del Perú. imbricar", dice el autor, y lo viaje por el bohemio París, Platero. A lo largo de sus casi 

José Carlos Huayhuaca no es demuestra ampliamente con adaptarse a la sociedad que lo 200 páginas, la intensa corres-

primerizo en el género del estos textos. hace sentirse distinto. Novela pendencia entre Enelda - ál-

ensayo. En Hombres de la franca, frontal, escrita con ter ego de la escritora- y Ma-

frontera el cineasta reexami- El tartamudo. soltura y, por ratos, atravesa- nuel Andreas, personaje que 

na, desde la perspectiva de Abelardo Sánchez León. da de cierta rabia y violencia. oscila entre la realidad y la 

los años , westerns de Peckin- Alfaguara. fantasía, convoca digresiones, 

pah como "La pandilla salva- Poeta a todas luces reconocí- Historias recuerdos, poemas y mucho 

je" y "Pat Garren &: Billy the do, Balo es además un eximio parafrénicas. Jeeling. Se trata de un intere-

Kid", y trabajos de figuras co- cultivador de la narrativa. Es- Dalila Platero. sante viaje por tiempos y luga-

mo Fassbinder, Roland Bar- ta última entrega narra las pe- Editorial Dunken. res distintos en los que el Perú 

thes o Jorge Luis Borges. ripecias de Monty, un persa- La epístola, género poco culti- tiene un lugar privilegiado. 
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AO VIVO 

EL MANO 
CAETANO 

¿ QUIÉN ES ESTE 
GURÚ DE LA MÚSICA 
POPULAR BRASILEÑA 
QUE VISITÓ LIMA POR 
ESTOS DfAS ? 

Escribe MABELA MARTÍNEZ 

A 
Brasil se le podría ver como una gran olla que du
rante siglos ha ido recibiendo ingredientes curiosos, 
variopintos y extranjeros. El resultado es un menú 
interminable de razas, culturas, religiones y músi
cas. A inicios del siglo XVI, el explorador portugués 

Pedro Alvares Cabra! se topó con las costas de lo que hoy es el sur 
de Bahía. La población indígena probablemente superaba los dos 
millones. Poco o casi nada queda hoy de su música y de sus 
descendientes; por tanto, la formación y el desarrollo de la músi
ca brasileña han prescindido de las influencias de los sonidos ori
ginales prehispánicos. 

El pueblo brasileño se fue forman
do a través de las distintas olas migrato
rias: la asiática, la europea, la africana; 
cada cual se asentó en distintas regio
nes, tratando de mantener sus tradicio
nes pero con la inevitable realidad de te
ner que coexistir dentro de una cultura 
dominante. Es así como el tambor se ca
só con la guitarra, la negra con el blan
co, las lenguas y algunas religiones se 
fundieron , preparando un suelo fértil 
para el desarrollo de una de las culturas 
más interesantes del planeta. Con orgu
llo, Caetano Veloso dirá que tiene de ne
gro; que nació cerca de Bahía, donde 
aún se mantienen el candomblé y otras 
religiones afrobrasileñas; que su carna
val es distinto al de Río y que su gente 
baila al ritmo de otro tambor. 

Capítulo aparte es su originalidad 
y talento como artista. Desde que estu
diaba filosofía y leía a Sartre o cuando 
soñaba con ser cineasta, Caetano Veloso 
se perfilaba controversia!. La MPB (Mú
sica Popular Brasileña) a finales de los sesenta ya tenía un ídolo y, a 
sus pocos años, el "mano cualquiera" -como se llama a sí mismo en 
varios temas- era capaz de invocar viejas canciones brasileñas y ma
nifestar así su espíritu nacionalista, también romper las reglas impo
niendo una guitarra eléctrica o esbozando brochazos de reagge y roch 
en sus canciones. No tardaron los puristas en vetarlo y humillarlo 
ante el estrado. 
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Si la era de los sesenta se encargó de despertar a los jóvenes an
te una propuesta de paz, música y amor, la dictadura del gobier
no militar en Brasil (1963-1985) trató de silenciar a toda una ge
neración de artistas. Encabezando la lista estaban Caetano Veloso 
y Gilberto Gil, quienes junto a artistas de otras disciplinas (tea
tro, poesía, artes plásticas) se manifestaron ante la dictadura, crean
do una de las corrientes más impactantes por su contenido lírico 
y su innovación artística: Tropicália. 

Si bien duró poco (1967-1969) la Tropicália aceleró el proceso 
de hibridación y experimentación de la MPB y brindó a los nuevos 
artistas un mayor sentido de libertad y creatividad. Veloso supo lo 
que era la cárcel en 1969 cuando sus canciones terminaron por dis
turbar el orden público irritando así a los militares de turno. 

Cuatro meses más tarde se encontra
ba cumpliendo un exilio en Londres 
que duraría dos años. 

En 1972 vuelve a Brasil y en su pri
mera presentación decide imitar el bai
le de Carmen Miranda. Izquierdistas y 
derechistas quedaron atónitos sin en
tender su propuesta. Brasil aún no es
taba listo para un espectáculo tan an
drógino. A mediados de los ochenta 
Caetano pasa de ser figura de culto a 
superestrella , experimentando una 
aceptación masiva a través de un show 
musical para televisión con Chico Buar
que llamado "Chico & Caetano". 

En los últimos 20 años ha man
tenido su carrera artística con la mis
ma frescura , creatividad y carácter 
innovador de sus mejores épocas. Es
cuchar sus discos es como mirar una 
bitácora con el registro de distintos 
viajes a través de distintas épocas. No 
se queda quieto en una sola corrien
te. Es enérgico, gracioso e intenso y 
a la vez capaz de evocar al Joao Gil

berto que lleva dentro con toda la dulzura y belleza de la bos
sa nova. 

A Caetano Veloso lo conoce el mundo entero, pero desde que 
grabó el disco "Fina Estampa", en el que se atreve a cantar en es
pañol reinventando famosas canciones panamericanas, sus hori
zontes geográficos se ampliaron aún más. Y ahora, para locura 
de muchos, incluyó a Lima en su horizonte. • 





Clara Fernández es artesana y sabe 
vigilar los recursos de su localidad 

"Ventana Pública", el sitio en internet creado 
por la PUCP con el apoyo del Development 
Marketplace del Banco Mundial, permite a la 
sociedad civil y a sus representantes fortalecer 
sus gobiernos con transparencia. 
Ahora la administración de recursos de 
Cajamarca, Tarapoto y Huamanga está a 
disposición de todos sus habitantes. 
www.ventanapublica.org.pe 

Porque el Perú lo nec sita, '"nosotros lo hacemos realidad 

I 
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