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 OPINIÓN 

“Amar es buscar y ser buscado al mismo tiempo”.
Yukio Mishima (1925-1970), escritor japonés

Las metas del 2014 en Essalud Frustración 
o 

felicidad

HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

- VIRGINIA BAFFIGO -
Presidenta ejecutiva de Essalud

V enimos renovados es-
te 2014 con el fi rme 
propósito de cumplir 
las metas que nos tra-
zamos para este año, 

entre ellas fortalecer el primer nivel 
de atención a través de la contrata-
ción de clínicas, así como ampliar 
la cobertura de nuestros servicios 
para benefi ciar a un millón de ase-
gurados. Esto, a la par de nuestros 
esfuerzos sostenidos por fortalecer 
nuestros hospitales y policlínicos en 
todo el país.

Una primera meta es lograr que 
el abastecimiento de medicamen-
tos y la disminución de la brecha de 
cirugías pendientes, acciones que 
en el 2013 hemos logrado cerrar en 
un 97% y 75%, respectivamente, 
lleguen este año al 100%. Otra me-
ta guarda relación con la expansión 
de las coberturas de salud, es decir, 
con la expansión de nuestros servi-
cios. Apuntamos a que en el primer 
trimestre del 2014, 500 mil asegu-
rados de Lima estén adscritos a diez 
clínicas, y que otros 500 mil afi lia-
dos disfruten, a partir del segun-
do semestre, de los servicios de dos 
modernos hospitales ubicados en 
el Callao y Villa María del Triunfo y 
que se construyen para Essalud bajo 
la modalidad de asociación público-
privada (APP).

Es decir, venimos laborando es-
forzadamente para lograr que un 
millón de personas tengan acceso a 
nueva infraestructura hospitalaria, 
sea propia o de terceros. Ahora bien, 
debemos trabajar para que este mo-
delo se extienda a las grandes capi-
tales del interior del país, como Are-
quipa, La Libertad, Lambayeque. Se 
trata de que en cada una de las cinco 
regiones donde se concentra el 75% 
de nuestros asegurados, incluidas 

E l lunes 6, la titular del Ministerio 
de Trabajo sostuvo que el 48% 
de los egresados de universida-
des o institutos ve frustradas sus 
expectativas laborales. Supues-

tamente, esta frustración se explicaría 
porque las carreras que estudiaron no son 
demandadas por las empresas. La hipóte-
sis del Gobierno implicaría que existe “in-
adecuación ocupacional”. Esto supondría 
que la actual oferta de educación superior 
local no sería adecuada para satisfacer la 
demanda ocupacional de las empresas.

Según este ente, la inadecuación ocu-
pacional se expresaría en niveles de cali-
dad y cantidad. Sobre lo primero existirían 
profesiones de calidad (y empleabilidad 
asegurada). Así, habría un défi cit de pro-
fesionales de ciertas especialidades –co-
mo médicos e ingenieros– que generaría 
la frustración de los empleadores. Sobre lo 
segundo, tomando el caso de los abogados, 
en el que existe un exceso de oferta, los pro-
fesionales no encuentran trabajo, sin im-
portar que tengan muy buena formación. 

Se podría creer que hay carreras con em-
pleabilidad asegurada y robusta. Y que, a la 
vez, hay profesiones que no valdría la pena 
enfocar –sin importar vocaciones o cali-
dad–, porque su empleabilidad es débil.

Para felicidad de los graduados de edu-
cación secundaria y frustración de quie-
nes nos sugieren visiones acartonadas del 
mercado de trabajo, la historia –en nuestro 
país y afuera– es mucho más sencilla y es-
peranzadora. 

Para entender esta materia, es funda-
mental recordar dos observaciones. 

Primera, que desde hace ya varias dé-
cadas la demanda local y global por gente 
educada (con formación competitiva) es 
creciente. Lo cual se refl eja positivamen-
te en sus ingresos y en la empleabilidad 
de virtualmente cualquier especialidad. 
Mientras que la demanda por los otros (los 
que no reciben más que diplomas con for-
mación no competitiva) es decreciente.

Segunda, que la especialidad no sería 
lo relevante. Las ofertas y demandas son 
cambiantes por plaza. Lo relevante sería 
la calidad. Graduados en Filosofía, Infor-
mática, Psicología o Economía, formados 
bajo estándares competitivos, tendrán alta 
demanda y altos ingresos como recién gra-
duados. Los graduados de estas mismas 
especialidades formados bajo estánda-
res no competitivos recibirán desempleo y 
frustración. 

Como siempre, la elección de especiali-
dad debería refl ejar interés o amor por una 
profesión, no una iluminada guía burocrá-
tica. Escoja, eso sí, calidad en el nivel y en el 
servicio. Analice su elección.

Carreras extraordinarias, retadoras y 
apasionantes como Derecho, Comunica-
ciones, Arquitectura, Biología, Matemáti-
cas o Economía distan mucho de ser fuen-
tes de frustración para quien se enrole en 
ellas con responsabilidad y compromiso.

El reto de nuestras universidades cuan-
do ofrecen estas especialidades implica 
fundamentalmente graduar profesionales 
con pensamiento crítico sufi ciente para en-
tender que la demanda por personas com-
petitivamente educadas resulta creciente 
en los ámbitos local y global.

Graduarse en programas defi citarios en 
calidad, sin importar etiquetas o guías, no 
es precisamente una buena idea. Recibirán 
ingresos y empleabilidades magros y de-
crecientes.

Lima y Callao, haya una ex-
pansión de nuestros servi-
cios de salud.

En cuanto al tiempo de 
espera por citas especializa-
das, hemos sentado las bases 
para lograr metas concre-
tas, con mejoras notorias logradas 
en el 2013. Por ejemplo, los 100 mil 
asegurados de la zona este de Lima 
que han sido adscritos a la clínica 
San Juan de Dios ya no deben te-

ner ningún problema por-
que ya cuentan con acceso a 
atención especializada. De 
la misma manera, en lo que 
toca a los pacientes que son 
derivados a los hospitales 
del Sistema Metropolitano 

de la Solidaridad (Sisol), ya son seis 
mil las personas que han accedido a 
atenciones especializadas, oportu-
nas y gratuitas. Lo propio sucederá 
con los 500 mil afi liados que progre-
sivamente serán adscritos a las diez 
clínicas, ubicadas en diversos distri-
tos de Lima.

En este último caso, podemos 
mencionar que los 50 mil primeros 
asegurados que residen en Mirafl o-
res, y que desde diciembre pasado ya 
se atienden en la clínica Suiza Lab, 
resolverán sus problemas de salud 
de manera casi inmediata, en las 
primeras 48 o 72 horas. Así, cuando 

nuestros asegurados se atiendan en 
las diez clínicas, será notorio el des-
congestionamiento de nuestros hos-
pitales y, consecuentemente, se ofre-
cerán citas lo más pronto posible. 

Asumimos la gestión hace un año 
y dos meses. La situación que en-
contramos era preocupante, porque 
tenía que ver con una suerte de des-
capitalización de la institución, pues 
los equipos estaban absolutamente 
depreciados por su antigüedad o ha-
cía buen tiempo que no se reponían, 
tampoco se modernizaban los dife-
rentes centros hospitalarios.

Por ello, recuperar a la institu-
ción será un trabajo largo y deberá 
ser muy contundente. A esa tarea 
nos abocaremos este año en la fami-
lia Essalud para mejorar los servi-
cios que brindamos, recuperar la 
confi anza de nuestros asegurados y 
disfrutar juntos de un armonioso cli-
ma laboral, todo dentro del contex-
to de la gran cruzada por la humani-
zación de los servicios de salud por 
la cual apostamos este 2014. No nos 
daremos una sola pausa.

OBJETIVOS
Fortalecer el primer nivel 
de atención a través de la 
contratación de clínicas y 

ampliar la cobertura de los 
servicios para benefi ciar a un 

millón de asegurados.

RINCÓN DEL AUTOR

CARLOS ADRIANZÉN
Decano de la Facultad de 
Economía de la UPC

Los teatros en peligro

EL HABLA CULTA UN DÍA COMO HOY DE...

- MARTHA HILDEBRANDT - 

1914De todas mangas. En el habla familiar 
peruana, la locución adverbial de todas 
maneras tiene una variante humorística: de 
todas mangas, que se aplica a una afi rmación 
categórica en cuanto al cumplimiento de una 
orden, la realización de una tarea, etc. En la 
novela Los años inútiles (Madrid, 2002) de J. E. 
Benavides pude leerse: “... le dije que de todas 
mangas le iba a buscar más gente” (p. 321). 
La variante de todas mangueras, aunque más 
cercana al plural original maneras, es mucho 
más moderna.

Ya no es una cuestión dudosa el futuro del 
cine, con motivo de la importancia que 
toma cada día. Espectáculo popular para 
las fortunas escasas, poco a poco se apo-
dera del favor del público burgués y ya 
tiene una clientela aristocrática. El auge 
del cinematógrafo parece que nadie lo 

detendrá. Esto ha inquietado a los teatros 
que comienzan a tener una seria compe-
tencia con los cinemas. El cine, que al prin-
cipio no parecía sino una diversión tosca, 
un espectáculo de 20 céntimos para las 
niñeras y el pueblo badulaque, ahora ha 
puesto en jaque al teatro. 
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Diálogo y confl ictividad 
ESTRATEGIA PREVENTIVA

- VLADIMIRO HUAROC PORTOCARRERO -
Alto comisionado de la Ofi cina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad

D esde nuestro punto de 
vista, la situación de 
confl ictividad que se vi-
ve en el Perú tiene razo-
nes históricas de carác-

ter estructural, que se evidencian en 
profundas desigualdades, margina-
ción y exclusión de una gran mayo-
ría de la población desatendida por 
el Estado. 

En los últimos tiempos, uno de 
los factores que ha contribuido al 
crecimiento de la confl ictividad en 
el país tiene que ver con la explota-
ción de los recursos naturales en te-
rritorios de población pobre, que no 
se siente benefi ciada por dicha ac-
tividad y, contrariamente, se siente 
amenazada por los impactos nega-
tivos de estas intervenciones. A ello 
hay que agregar una limitante recu-
rrente en el Estado, que es la falta de 
presencia efectiva en dichas zonas 
o, en el mejor de los casos, una pre-
sencia desarticulada. 

En nuestro país, las activida-
des extractivas explican parte de 
las cifras ascendentes de un pujan-

te crecimiento económico. 
Sin embargo, allí donde las 
empresas no han cambiado 
su relación utilitaria con las 
comunidades, se convierten 
en un factor que provoca una 
fuerte oposición del entorno 
social inmediato, porque la inver-
sión puesta en marcha no alivia las 
necesidades insatisfechas de la po-
blación, sino que, por el contrario, 
se traduce en un elemento que fi ja la 
desigualdad. 

También existen otros factores que 
deben considerarse en la confl ictivi-
dad social, tales como las tensiones 
alrededor de los problemas laborales, 
las demandas sobre demarcación te-
rritorial, la inseguridad ciudadana, el 
narcotráfi co, entre otros. 

El enfoque tradicional y sus cos-
tos sociales. Hasta antes del Gobier-
no de Ollanta Humala, el Estado ha 
tenido respuestas reactivas ante las 
situaciones de confl ictividad privile-
giando “el principio de autoridad”, 
con una intervención débil y muy 
desarticulada, donde la ausencia de 

estrategias defi nidas y sos-
tenibles los ha llevado al uso 
de la fuerza pública con la re-
presión policial. 

Esta respuesta represi-
va ha tenido un alto costo y 
ha signifi cado un innecesa-

rio desgaste del Ejecutivo. Solo en 
el período 2001-2013, los actos de 
violencia generados por los confl ic-
tos sociales han costado la vida a 
207 civiles y 30 policías; y han traído 
consigo 1.799 civiles y 513 policías 
heridos. Un caso emblemático de los 
resultados de la respuesta represiva 
fue el ‘baguazo’ durante el gobierno 
de Alan García. 

El nuevo enfoque de gestión 
del diálogo y sus logros. Desde me-
diados del 2012, el Gobierno Perua-
no inició la implementación de un 
nuevo enfoque para el abordaje de 
los confl ictos sociales en un contexto 
marcado por fuertes tensiones gene-
radas por el desarrollo de proyectos 
de industrias extractivas en distintas 
zonas del país. 

Este nuevo enfoque considera el 

diálogo y la prevención de la confl ic-
tividad como mecanismos demo-
cráticos y pacífi cos para la solución 
de controversias y la transformación 
de los confl ictos sociales en opor-
tunidades para el desarrollo. En 
este contexto se creó la Ofi cina Na-
cional de Diálogo y Sostenibilidad 
(ONDS), como entidad de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros 
encargada de abordar la confl ictivi-
dad social, facilitando el diálogo y 
articulando el Estado para tener una 
respuesta rápida y oportuna frente a 
esta problemática.

En 18 meses la ONDS ha logrado, 
mediante el diálogo, fortalecer su 
estrategia de atención preventiva de 
los confl ictos, habiendo resuelto 77 
confl ictos a diciembre del 2013. Asi-
mismo, la ONDS ha gestionado, con 
distintos mecanismos de diálogo, 
135 casos en todo el país (66 confl ic-
tos y 69 casos en prevención). Desde 
las mesas de diálogo y desarrollo se 
ha generado una inversión pública 
de S/.1.723’012.297 y una inver-
sión privada de S/.3.397’206.572. 


