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 OPINIÓN 

“El arte es sobre todo un estado del alma”.
Marc Chagall (1887-1985), pintor francés

Ojo con 
las recetas

L a receta actual para el crecimien-
to económico hace hincapié en 
dos requerimientos claves: la 
educación y la competitividad. 
Antes, lo que defi nía la moderni-

zación eran las fábricas. Hoy se entiende 
que, más que fábricas, lo esencial es el capi-
tal humano. La competitividad se basa en 
la tecnología y productividad, pero tam-
bién en las condiciones de infraestructura y 
buen gobierno que incentivan la inversión 
y facilitan los negocios.

Nunca antes ha existido una fórmula 
con tan amplia divulgación y aceptación 
en la opinión pública, peruana y mundial. 
Además, el poder político de esa fórmula 
ha sido reforzado por la ciencia estadística. 
En vez de los conceptos generales de anta-
ño, hoy el aprendizaje escolar y la compe-
titividad son estadísticas precisas que se 
calculan y se difunden mundialmente. Para 
la educación, el termómetro es la evalua-
ción PISA del aprendizaje escolar. Para la 
competitividad es el ránking anual del Foro 
Mundial de la Economía. Ambos datos se 
han vuelto instrumentos de fi scalización 
y de motivación política en el mundo, con 
una difusión casi como la de los goles de las 
selecciones de fútbol. 

Pero las fórmulas traen peligro de so-
berbia. Fácilmente se sobrestima el cono-
cimiento y se subestima la complejidad de 
la vida. Sin embargo, las ideas del pasado, 
hoy tiradas al tacho, también gozaron en su 
momento, de una amplia aceptación. ¿Es-
tamos seguros de no habernos equivocado 
nuevamente? ¿No cabría una mirada más 
de cerca a la evidencia que sustenta la rece-
ta actual? 

Una primera mirada podría consistir en 
comparar la tasa de crecimiento productivo 
de los países que son los primeros de la cla-
se en cuanto al aprendizaje escolar, con la 
de los países que son los últimos de la clase. 
Los cinco países estrella en las evaluaciones 
PISA de la última década fueron Finlandia, 
Corea del Sur, Japón, Canadá y Australia, 
mientras que los que ocuparon los últimos 
lugares fueron el Perú, Kirguistán, Pana-
má, Indonesia y Albania. Paradójicamente, 
el crecimiento anual promedio de los “re-
tardados” fue 4,6%, superando al de las es-
trellas, que fue 2,9%. 

En lo económico, los últimos de la clase 
corrieron más rápido que los primeros. Si 
miramos países individuales, descubrimos 
que el crecimiento peruano (5,4%) superó 
al de Corea del Sur (4,9%), donde la excel-
sa calidad educativa es casi una religión na-
cional. Igualmente, el PBI de Panamá, otro 
país “retardado” en su aprendizaje escolar, 
creció a 5,9% durante años, superando a 
todas las estrellas educativas.

Esa misma paradoja se descubre cuando 
dividimos al Perú en un país urbano y uno 
rural. Si bien el aprendizaje en las escuelas 
urbanas supera largamente al de las rura-
les, en las últimas dos décadas la mejora 
económica del campo ha superado a la de 
las ciudades. 

Si comparamos luego el crecimiento 
productivo de los países más competitivos 
con el de los menos competitivos, descu-
brimos un resultado igualmente paradóji-
co. Las nueve estrellas en competitividad, 
por su buen gobierno, trámites rápidos, 
buena infraestructura (por ejemplo, Cana-
dá, Estados Unidos y Japón), crecieron en 
promedio 2,7% anualmente, mientras que 
los nueve más desordenados, corruptos, 
y menos amigables para los negocios au-
mentaron su producción en 3,4% anual. Es 
evidente que falta mucho por descubrir, en 
cuanto a las fórmulas para el desarrollo.
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El polvo en Lima

EL HABLA CULTA UN DÍA COMO HOY DE...

- MARTHA HILDEBRANDT - 

1914Sacar pecho. En Un mundo para Julius (Madrid 
1996), el peruano A. Bryce dice de un personaje: 
“Ni siquiera se había quitado el sombrero y 
esa manera de sacar pecho como si estuviera 
incesantemente recibiendo una condecoración” 
(p. 463). La locución verbal sacar pecho, que 
no aparece en la edición vigente del DRAE 
(2001), se consignará en la próxima con estas 
acepciones: “adoptar una actitud de orgullo, de 
arrogancia o de desafío” y “actuar con decisión y 
valor ante una situación difícil”. Solo la primera 
se usa en el habla peruana.

Con la sequedad producida por los últi-
mos y fuertes calores, ha aumentado, 
de manera desagradable, la cantidad de 
polvo que pulula en el ambiente de Lima. 
Lo cierto es que en estos días el vecinda-
rio limeño ha sufrido más que nunca las 
molestias consiguientes a tener que res-

pirar un aire terroso y soportar en el cuer-
po y en la vestimenta una especie de llu-
via de polvo. Donde más se ha notado 
esto ha sido en los paseos públicos. Así, el 
domingo el Paseo Colón se vio envuelto 
constantemente en una espesa y moles-
ta nube de polvo.
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Fotografía y arte
EN TIEMPOS DE AVANZADA TECNOLOGÍA

- FERNANDO DE TRAZEGNIES -
Profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú

L a nueva tecnología pre-
senta posibilidades tan in-
sólitas que ponen en cues-
tión los conceptos más 
básicos de nuestra cultura, 

para reconstruirlos o para modifi -
carlos. Y uno de los temas que han 
sido sacudidos es el del arte. 

El ejemplo más llamativo de esta 
refl exión es el de la fotografía. Escu-
cho a menudo decir que programas 
de computación como el Photoshop 
han destruido el arte fotográfi co 
por cuanto ahora, con una facilidad 
extraordinaria, se modifi ca radical-
mente la imagen fotografi ada: se 
agregan unos abrumadores cielos 
de fondo ahí donde no los había, se 
enriquece los colores, se adelgaza a 
los obesos, se convierte en risueñas 
a las chicas hoscas, se agrega 
hermosos fondos de jardines 
improbables. Y, así, cualquier 
persona atrevida se convierte 
en un Dalí, al crear escenas oní-
ricas, imposibles.

Sin embargo, parecería que 
todas estas dudas y temores 
parten de una premisa a mi jui-
cio equivocada: se piensa que 
el arte fotográfi co consiste en 
la reproducción lo más estricta-
mente fi el de la realidad.

Este puede ser un criterio vá-
lido para la fotografía reporteril 
o familiar, que tienen el objetivo 
de dar cuenta visual y conser-
var lo más exactamente posible 
la llamada realidad. Pero el arte 
no tiene como objetivo la com-
probación, sino la creación. El 
arte no se limita a dar cuenta de una 
experiencia visual, sino que crea un 
bien de otro orden compuesto de 
elementos estéticos y emocionales 
que simplemente aprovechan la ex-
periencia visual como elementos de 
construcción.

Podemos entender mejor esto 
comparando la fotografía moderna 
con otro arte visual, como la pintura.

El pintor, sea el renacen-
tista, el impresionista, el 
abstracto o el surrealista, no 
quiere ‘fotografi ar’ un he-
cho, sino inventar una rea-
lidad pictórica utilizando 
como material de construc-
ción aspectos visuales que lo ayuden 
a expresar lo que tiene dentro. Y es-
tos materiales los recoge de distin-
tas fuentes y los organiza de manera 
muy personal: las imágenes de las 

vírgenes y los Niños Dios de 
las pinturas renacentistas 
corresponden a campesinos 
que han sido transformados 
en instrumentos de una ‘rea-
lidad’ nueva y distinta. Los 
castillos, pueblos y paisajes 

que aparecen a sus espaldas son de-
fi nitivamente inventados. 

El arte es el reino de la invención, 
no de la verifi cación; el pintor o el 
fotógrafo artista transforman todo 
lo que ven. El pintor usa unos ins-
trumentos maravillosos, como son 
los pinceles y los óleos o acuarelas, 
que permiten jugar con las formas 
y con el color. El fotógrafo artista 
ha estado usualmente limitado a la 

cámara y a las variantes del revela-
do en papel: la introducción de un 
pequeño círculo con un palillo entre 
la imagen que proyecta el amplifi ca-
dor y la imagen proyectada, a fi n de 
evitar partes demasiado brillantes, 
la utilización de papeles con distin-
ta reacción a los contrastes de luz y 
sombra, etc. 

Ahora la fotografía digital y los 
programas para trabajar las fotos en 
la computadora le han dado posibi-
lidades extraordinarias al fotógra-
fo artista para introducir lo suyo y 
crear verdaderamente ‘su’ obra. La 
realidad puede ser distorsionada y 
reinventada en múltiples formas, lo 
que da libertad al fotógrafo artista 
para expresarse de manera mucho 
más efi caz. Finalmente, las técnicas 

del fotógrafo pueden alcanzar 
a las del pincel. 

Pero no tendremos con 
el simple incremento de las 
herramientas una fotogra-
fía realmente artística, sino 
únicamente una tecnología 
más dúctil y productiva: ha-
ce falta el espíritu que utiliza 
esas herramientas, eso que 
para el artista es lo más im-
portante, que no se encuen-
tra frente a él en forma iner-
te, sino que lleva dentro, que 
lo inquieta, que lo cuestiona, 
que lo obliga a expresarse uti-
lizando la pluma, el pincel o 
las técnicas computacionales 
de la fotografía; y esta expre-

sión no viene de fuera, no es 
una comprobación o un recuento 
de una realidad exterior, sino una 
explosión de la belleza y de la emo-
ción que el artista siente dentro de 
sí mismo.

Cuánta razón tenía Magritte 
cuando se propuso enseñarnos esta 
diferencia entre realidad y arte pin-
tando una maravillosa y enorme pi-
pa, pero agregó debajo de ella, en el 
mismo cuadro: “Esto no es una pipa”.

¿REALIDAD?
El arte es el reino de 

la invención, no de la 
verifi cación; el artista 

transforma todo lo que ve.

Pesquería: mayores inversiones
NECESIDAD DE MEJORES POLÍTICAS PÚBLICAS

- ELENA CONTERNO -
Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería

E l Perú fue reconocido en el 
2008 como el país número 
1 en manejo sostenible de 
su pesquería. Institucio-
nes como la FAO y el Ban-

co Mundial felicitaron la aplicación 
del sistema de cuotas, el cual dota de 
aun mayor sostenibilidad a la pes-
quería.

Nuestro país es el mayor produc-
tor de harina y aceite de pescado 
del mundo. Sus productos son valo-
rados por los clientes más exigen-
tes, mayormente acuicultores que 
cultivan peces demandados por los 
consumidores. A su aceite cada vez 
le encuentran más propiedades, y 
actualmente tiene una elevada y 
creciente demanda por las indus-
trias nutracéutica y farmacéuti-
ca, para productos que mejoran la 
salud de las personas. Así, esta ac-
tividad pesquera da trabajo, trae 
divisas y genera impuestos, con un 

manejo sostenible, por ser 
valorada para generar ali-
mentos, complementos nu-
tricionales y medicinas para 
las personas.

Un clima favorable para 
la pesquería traería mayores 
inversiones para la consolidación 
de los emprendimientos realizados 
para la fabricación de conservas y 
congelados, así como para potenciar 
la acuicultura, en que aún el Perú es-
tá en pañales. Las nuevas y mayores 
inversiones generarían más traba-
jo, divisas e impuestos. En cualquier 
momento, y más en un escenario 
en que el crecimiento se desacelera, 
ello debería ser una prioridad para 
el Estado. 

Lamentablemente, ese no ha si-
do el caso. Los empresarios fueron 
sorprendidos con una norma que no 
fue prepublicada, y sorprendidos 
aun más por otra que reemplazó la 

anterior diciendo lo mismo, 
ignorando la sentencia de 
nuestra máxima instancia 
del Poder Judicial, la Cor-
te Suprema. Sin sustento, 
se restó competitividad a la 
pesca industrial, mandan-

do a su fl ota a la milla 10 en el norte 
y centro, y a la milla 7 en el sur. Chile 
pesca desde la milla 1. 

Como resultado, la pesca indus-
trial en el sur ha caído drásticamen-
te, de 700 mil toneladas en prome-
dio en años anteriores, a solo 240 
mil en el 2013. Mientras que en el 
2009 en el sur del Perú se pescó un 
poco más que en el norte de Chile, en 
el 2013 en el norte de Chile se pescó 
el triple que en el sur del Perú. Cabe 
mencionar que se trata de una bio-
masa que se comparte y, por tanto, 
hay una interdependencia entre las 
medidas y resultados de un país con 
aquellos del otro; de lo contrario, se 

hablaría de dos biomasas diferentes 
y no de una sola.

Se decía que la norma buscaba 
aumentar el consumo humano de 
pescado. Sin embargo, las estadísti-
cas de desembarques y el incremen-
to en el precio de pescado muestran 
que la medida no logró este resulta-
do. Así, a pesar de que la Corte Su-
prema dijo que la medida no tenía 
sustento y que los resultados mues-
tran que esta es inefi caz, se insiste 
con la misma, con graves perjuicios 
para la pesquería, especialmente en 
el sur del país.

Tenemos una pesquería de talla 
mundial, que aún tiene mucho po-
tencial. Los empresarios necesitan 
políticas públicas y un clima favora-
ble que acompañen la inversión rea-
lizada y los anime a realizar nuevas 
inversiones. No dejemos de lado es-
ta posibilidad, que traería empleo, 
producción e impuestos. 


