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EI problema del Estado peruano es que es
concebido como pobre. Como en el caso
de una fami lia de escasos recursos: un
mes paga la luz, el otro mes no. Pero ese

mes paga el teletono. Creemos que el Estado esta
hecho para no gastar. Sin embargo hoy dispone
mos de recursos y el debate en el Ministerio de
Economia es el mismo: Gastar ahora 0 ahorrar
para cuando bajen los precios de los metales y se
acabe este auge.

Estos nuevos ingresos deben ser invertidos
a favor de la inclusion social y solo mediante
la construccion de infraestructura adecuada
podremos conseguir esta meta. No podemos tolerar que en algunas zonas los
nirios deban caminar cuatro horas para llegar a sus colegios. Lo primero que
debe hacer el Estado es establecer vias de cornunicacion, mediante elias la
poblacion accede a los servicios de salud y educacion, Solucionar la inclusion
social quiere decir tener nirios saludables.

En el Peru, la gente no muere de hambre, 10 que tenemos son nines mal
nutridos. Estees un temaque los empresariosempiezan a atender. Porejernplo,
mediante el Fondo Minero que designa la tercera parte a la lucha contra la
desnutricion de nines hasta cinco anos y madres gestantes. Para este ano se
espera un gran aporte de este Fondo.

EI otro tema es la educacion. Tenemos que entender que no somos un
pais de universitarios. De nada sirven las grandes universidades donde todos

estudian las mismas carreras . Debemos
desarrollar la educacion basics y
tecnica. Sobre todo en zonas como
Cajamarca donde existen minas que
van a necesitar tecnicos en losdistintos
campos de la mineria. No todos deben
tener un titulo universitario.

Nuestro Estado esta acostumbrado
a ser pobre debido a funcionarios
publicos que saben que este tiempo
de bonanza en algun momenta va
a terminar. Son ellos los que deben
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entender que se debe guardar la mitad
e invertir bien la otra mitad. No hay que
decirle que se va a gastar el ciento por
ciento de 10 que se tiene en un shock de
inversiones, porque 10 quevaa suceder
es que estos func ionarios van a poner
una y mil trabas para el gasto.

Debemos invertir en aquelloque vaa
permanecer como infraestructura fisica
y en aspectos que tienen que ver con
el desarrollo humano en los sectores
menos favorecidos. No vamos a crecer
con ninos sin capacidad de estudiar,
mal nutridos. Incluso, si a ese nino mal
nutrido se Ie da la mejor educaci6n, no
la va a aprovecharporque sucerebro no
desarroll6 y no tiene la capacidad que
deberia . Nuestro Estado debe ofrecer
una educaci6n basica minima, haciendo
un uso eficiente de los recursos. Sin
embargo segastademasiando dinero en

actividades ineficientes como la exploraci6n de petr6leo. Cada POlO exploratorio
nos cuesta 11 millones de d6lares, mientras existen cincuenta empresas que
tambien explaran. iQue hace Petroperu explorando por petr6leo?EI Estado debe
priorizar su actividad y no pretender hacerlo todo. Se debe limitar los espacios
defmiendo d6nde debe trabajar el Estado y d6nde el empresario; y alii donde
trabaje, el Estado debe maximizar los recursos sin gastar todo.

Esta inversi6n debe ser eficiente . Parejemplo en la ciudad de Chota tenemos
un hospital con mas de 100 camas de las cuales solo se utilizan ocho porque
no hay carretera para esa ciudad. Conociendo la poblaci6n, el tipo de dolencias,
cuantas madres gestantes hay en cada zona, los grupos de edad - cuantos
ancianos, cuantos j6venes- , etc. se debe identificar las reales necesidades de la
poblaci6n. Recien entonces se puede decidir la ubicaci6ny las caracteristicas de
los hospitales que lasdistintas regiones requieren.

Enesteesfuerzo tienen que participar lasregionesy los municipiosque reciben
dinero del canon minero mediante elcumplimiento demetas basadas en aspectos
de nutrici6n, sa lud, infraestructura basica en electrificaci6n y saneamiento, vias
de comunicaci6n (puentesl, asi como reservorios de agua para la agricultura y
la ganaderia.E

E
n las ultirnas elecciones trate de entender el comportamiento electoral
de los peruanosen funci6n de algunas variables y mediante el analisis de
los procesos electorales ocurridos desde 1979 hasta el presente, pude
identiticar tres roles distintos.

En primer lugar, tenemos el rol de -el delAPRA», que tiene un espacio propio
con el 20%y 25%de la poblaci6n. Asi ocurri6 en el ario 1979 para la Asamblea
Constituyente, en 1980 con Armando Villanueva, en 1985 con Alan Garcia y en
1990 con Luis Alva Castro. Despues tenemos 10 que podriamos lIamar -el de
centro», que es genera lmente alguien identificado como politico profesional, mas
bien de derecha. Este rol estuvo representado per el PPC en 1979, por Luis

Bedoya Reyes en 1980 y en 1985, y en 1990
fue representado, a pesar de todo, por Mario
Vargas L1osa, y asl sucesivamente, pero nunca
han ganado. EI tercer rol es -el de fuera-. Este
es un personaje que concita la ilusi6n un poco
rnesianica de un sector de la poblaci6n que mira
a los otros candidatos y los rechaza, por eso
eligen al que esta fuera, asi de simple. iQuienes
han sido estos personajes? Hugo Blanco en
1979, Fernando Belaunde en 1980, ya que
fue deportado y de alguna manera habia un
sentimiento de deuda con el.

Roberto Lerner, PhD. enpsicologia
En 1985 «el del APRA» y «el de tuera- se

juntaron, eso represent6 e145%devotos deAlan
Garcia; en ese momenta Alfonso Barrantes era

-el de dentro- ya que era el alcalde de Lima. En 1990, -el de fuera- fue Alberto
Fujimori. En 2000 «el defuera- fueAlejandro Toledo, «el delAPRA»fueAlan Garcia
y -el de dentro-, Lourdes Flores. Esta tendencia se rompe en 2006 porque por
primera vez no gana «el de fuera- que es Ollanta Humala, tampoco gana -el de
dentro-, Lourdes Flores, y gana -el delAPRA" por una circunstanciamuy especial,
10 que me lIeva a un segundo punto que tiene que ver con la exclusi6n.

En nuestro Peru existen tres sectores. En un extremo estan las personas
que quisieran que el Peru no fuera el Peru, ellos quisieran que el Peru sea Suiza .
Sienten que debe haber un cambio y que todos sedeben alinear con10 razonable,
10 16gico, 10 moderno 0 como quieran lIamario. En el otro extremo estan aquellos
que sienten que les quitaron el Peru, desde el cuarto del rescate en Cajamarca
fueron enganados porque Atahualpa lIen6 el cuarto de oro y aun asflosesparioles
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10 mataron. De tanto en tanto surge algun candidato que de alguna manera Ie
habla a un grupo 0 al otro.

En el medio existe un tercer grupo que , en el fondo, no es «ni chicha ni
limonada-. Representa a la mitad de la poblaci6n que, cuando se da cuenta que
el representante de uno de los otrosgrupospuede ganar, sealiacon el otro para
que no gane. zA que me refiero?A que Qllanta Humala no gan6 por las mismas
razones por las queno gan6Vargas L1osa. Ambos tuvieron undiscurso identico,
aunque con referentes totalmente opuestos. Ambos afirmaban que el Peru era
«una porquerta-, que era una piscina 0 un pozo septico y se iban a zambullir en
el para sacarnos. Que ellos nos iban a salvar, que el cambio debia ser radical.
Es muy notable en ambos el empleo de palabras ligadas al asco. Entonces esa
mitad de la poblaci6n que se encuentra en el medio, a la que no Iegusta que Ie
digan queviveen un POlO septico, que todo va a cambiar y que habra grandes
transformaciones, eligi6 a Fujimori en 1990 y en 2006 ocurri6 10 mismo: Alan
Garcia recibi6 eseotro 25%y logr6 los votos necesarios para evitar que Qllanta
Humala fuese elegido.

Para conseguir una verdadera inclusi6n en el Peru, debemos establecer
puentes reales entre esas dos cuartas partes de la poblaci6n que sienten que
su pais no es exactamente su pais, sea porque deberia ser mejor 0 sea porque
deberian devolverselo tal como eraantes. Esagente si puede ser incluiday estan
dandose senales de mutuo reconocimiento en, por ejemplo, emprendimientos
de negocios.

EI gran problema es como lograr que esa mitad de la poblaci6n, que en
el fonda no es -ni chicha y ni lirnonada- no continue imponiendo el poder
de la -rnediocracia-, de mantener el estado de las cosas e impedir que

realmente cambien. Creo que esta es
una de las caracteristicas de nuestro
fraccionamiento,elqueexistedemasiada
gente en el Peru que no tiene un lugar
comun ni experiencias comunes. Si se
toman dos peruanos al azar, es muy
probable que no haya manera de que
coincidan, de que sus hijos tengan
contacto, se miren, convivan.

Pienso que la empresa, la actividad
econ6mica libre y pujante, es una
manera de -rnezclar- a la gente, hacer
que sucedan joint ventures sociales.
De la misma manera - aunque esto
pondra los pelos de punta a mucha
gente- tenemos que buscar la forma de
que exista un servicio militar obligatorio
real, donde todos sin excepcion alguna
sean incluidos, ya que no hay ningun
prejuicio que no pueda ser vencido
con la convivencia. Cuando unos tienen
que dormir y comer juntos, en poco
tiempo no existe diferencia de piel ni
de clase, esto se ha comprobado en
experimentos de laboratorio y tarnbien
en experimentos sociales.E

leon Trahtemb erg, director generaldel
Co/egio LeonPinelo

Lf.\ INCLUSION DEBE
ESTAR EN LAMENTE
DEl! P.RESIDENTE, LOS
CONGRESISTAS ~ LOS
EMP.RESARIOS.

EI segundo nivel de exclusi6n se produce cuan
do el sistema educativo se desarrolla con un crite
rio de bifurcaci6n . Por un lado, la gente que tiene
recursos econ6micos quepuede accedera las me
jores escuelas y universidades, primero acceden a
las estatales y luego a las privadas. Las familia s
mas acomodadas eran las que podian ir al Colegio
Guadalupe, a Alfonso Ugarte, a la Universidad de
San Marcos y,despues, cuando se deteriora la edu
caci6n publicay aparece la educaci6n privada, toda
la gente acomodada y pudiente empieza a -ernigrar- hacia la educaci6n privada.
A 10 largo de la historia se ve c6mo la aparente inclusi6n de los pobres no es
mas que una especie de mantenimiento constante de un sistema de privilegios
para unos, sea porque pueden acceder a mas grados de estudios 0 porque
pueden lIegar a las instituciones educativas de mayor calidad.

I sistema educativo peruano esta disefiado para excluir. Hist6ricamente
\ era un grupo muy pequefio de peruanos y criollos extranjeros, el que

accedia a la educaci6ndisponible tanto en los colegios como en las uni
versidades. Sedebia ser de clase media 0 clase alta para tener acceso

a los estudios, el resto de la poblaci6nestaba condenada a ser esclava 0 quedar
como trabajadores analfabetos. EI siglo XX incorpora a los pobres al sistema
educativo y entonces se produce una doble exclusi6n porque se les incluye pri
mero en los dos grados iniciales de primaria, des-
pues enlos otros tres; notienen acceso a todos los
gradosy niveles, mientras el resto sigue avanzando
con la educaci6n superior.

EI sistema educativo peruano no esta hecho para queel alumno pobre pero
con rneritos acceda a una educaci6nequiparable a la que tiene cualquier alumno
queprocede de unhogar acomodado. AI no estar diseriado asi, como es obvio,
esta disefiado para excluir. EI sistema educativo peruano perpetua las diferen
cias preexistentes, de tal modo que los pobres seguiran siendo pobres, los
ricos seguiran siendo ricos y la clase media estara enun -sube y baia- en el que
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algunos consiguen rnejorar su situaci6n
y otros la empeoran.

En cualquier prueba de dominio de
rnaternaticas, lenguaje 0 de cualquier
materia, se encuentra que Lima y la
costa en general siempre tienen resul
tados notablemente superiores a losde
la sierra norte, la sierra sur y la selva,
en ultimo lugar: mientras mas urbana
sea la poblaci6n, mejores seran los re
sultados; mientras mas rural , estos se
ran peores; mientras mas castellano se
hable ocurre 10 mismo; y mientras mas
sean el quechua 0 el aimara la lengua
materna estos tarnbien seran peores.
Alii estan marcados todos los criterios
de desintegraci6n.

Una soluci6n a esta situaci6n es te
ner una visi6n integral de pais que hasta
ahora no existe. Debemos tener una vi
si6n de pais en la cual se establezcan
las prioridades del desarrollo nacional
para rnejorar a los sectores marginales
dandoles mayores oportunidades, me
jor educaci6n, mejor salud, crear las ca
rreteras y los medios de comunicaci6n

T

que conecten todo el pais. Asi, una de lasmaneras de levantar el nivel educativo
de una poblaci6n es construir una carretera de acceso pues, gracias a ella, los
habitantes de un pueblito que tiene carretera pueden lIegar en una 0 dos horas
a una capital con un nivel educativo y cultural superior simplemente porque tiene
acceso a la civilizaci6n del siglo XXI.

La inclusi6n noes una estrategia, la inclusi6n es una filosofia. La inclusi6n debe
ser entendida como una manera depensarelPeru, nocomo una f6rmula operative
para enfrentar el problema de "iC6mo hago para que a los pobres, que estan
marginados, los pueda acercar?-, para que no se sientan mal, para que no hagan
lios. La inclusi6n tiene que estar en la mente del presidente, loscongresistas, los
ministros, los empresarios. Todos deben entender que el Peru es uno solo y las
fracturas tienen que soldarse y que, como es obvio, una manera de hacerlo es
darle mas al que tiene menos y brindarle los servicios basicos de nutrici6n, salud,
estimulaci6n, educaci6n. Esto significa un replanteamiento del presupuesto y las
prioridades nacionales para que sea sentido de una manera drarnatica y notoria.

Una manera de incluir es duplicar el presupuesto en educaci6n para que el
nivel de educaci6n al que acceden todos los peruanos sea equiparable no solo al
que accede la gente pudiente sino competitivo con el exterior. La idea es que un
estudiante que se forma en elPeru deberia tener lacapacidaddecompetir conotro
estudiante irlandes, finlandes, noruego 0 japones: mientras esto no sea posible
estamoseducando para preservarun sistema porelcuallos ricos tienen una rnejor
educaci6nque los pobres y lospobres, aun cuando se eduquen, noson competiti·
vos conlas poblaciones que tienen bienestar econ6mico en el mundo. E

E
xiste una diferencia muy grande entre lider y gerente. En nuestro cen
tro de negocios hemos realizado estudios quedemuestran varios males
endemicos en la gerencia peruana. EI primero de ellos es la visi6n cor
toplacista, gerentes que solo ven el arbol perc no el bosque, porque,

como siempre aducimos, el Peru es inestable. Invertimos esfuerzos apagando
incendios y al descuidarla estrategia la empresadesaparece 0 es aniquiladapor
la competencia. Nos falta comprender que mientrasmas incierta y turbulenta sea
la situaci6n de la empresa y su entorno, tenemos que pensar mas en el futuro
para poder navegar sobre esas aguas turbulentas.

EI segundo mal identificado son los gerentes especialistas, ejecutivos que
lIegan a la gerencia general luego de ser geren
tes de marketing, 10 que los conduce a pensar
solo en este aspecto y una empresa no es solo
marketing, finanzas 0 recursos humanos. Una
empresaesun todo. Siestoy manejando mi auto
y seme baja una lIanta, nopuedo movilizarme; si
se me pega la bujia tampoco podre movilizarme.
Para quemi auto pueda funcionar con eficiencia,
deben funcionar todos sus elementos. De igual
manera, la especializaci6n en la gerencia ha dis
torsionado el gran objetivo de la organizaci6n
como un todo. Tenemos muy pocos gerentes
con visi6n estrategica, por ello debemos formar
gerentes con una visi6n integral y de largo plazo
para que sean capaces de tomar decisiones de
una manera eficaz.

Algunas personas suponen que las buenas 0 las malas decisiones solo im
pactan a la empresa y a sus duefios. Sin embargo iDe quien es verdaderamente
la empresa publica 0 privada? La empresa es detodos. Existe un concepto en in
gles: stakeholders. En CENTRUM Cat61ica 10 entendemos como comunidad vincu
lada, se refiere a toda persona u instituci6n quese ve beneficiada 0 afectada por



los resultados de otra instituci6n. Par
ejemplo, si una empresa textil quiebra,
la primera idea que surge esque los uni
cos que perdieron son los duefios, pero
esto no es asl. Tarnbien se ven afecta
dos los trabajadores porque perdieron
su puesto de trabajo y, al quedar sin
trabajo, se convierten en un problema
parael pais; la economiaseve afectada
porque se pierde poder adquisitivo, al
no tener los afectados un ingreso segu
ro ya no compran y si no compran el
gobierno no cobra impuestos; edemas,
se ven afectados los proveedores por
que ya no tienen a quien vender y los
clientes porque ya no cornpraran este
producto. Todos estos grupos constitu
yen la comunidad vinculada.

Si el gerente no percibe can clari
dad esta situaci6n,es un gerente doble
mente miope porque, par un lado, no
es estratega, no ve el largo plaza, es
especialista; y, par el otro, nove su res
ponsabilidad can toda la sociedad, es
decir, can la comunidad vinculada.

Esto es consecuencia de la falta de
liderazgo. Muchas universidades afir
man que forman Ifderes, pero zalguna
vez alguien ha tenido algun instrumento
para medir el liderazgo? Nuestro unico
instrumento es que si nos va bien signi
fica que se es buen gerente. Pero a pe
sar de estas experiencias conocemos
casas en los cuales, luego de cuatro
aries de rentabilidad , de pronto al quin
to ana la empresa esta al borde de la
quiebra. Par esto, si no se entiende a
la organizaci6n como un todo y no se
comprende la funci6n del liderazgo, las
decisiones que se tomen pueden impac
tar negativamente no solo al interior de
la organizaci6n si no en la comunidad
donde esta realiza sus actividades.

Las escuelas de negocios somas
muy buenas para transmitir conocimien
tos, para el desarrollo de las clases,
pero somas malos transformadores del
-insurno- que nos lIega en relaci6n can
el «producto- terminado que ofrecemos
al mercado laboral. Nuestros egresados
deben tener las habilidades y las acti
tudes que realmente son importantes
para contribuir a que el pais mejore.

EI reta consiste en crear Ifderes
capaces de transformar a la sociedad
en una sociedad donde nadie se sienta
excluido ni marginado, en la cual, antes
que clientes, las personas sean recono
cidas como ciudadanos y, como tales,
poseedores de derechos que deben de
ser respetados al margen de que traba
jen a nodentro de laorganizaci6n. fa
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