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OPINIÓN

  EL COMERCIO  .A29

no tenemos que buscar en 
el índice temático, bastante 
genérico, sino simplemente 
escribir la palabra o la frase y 
tocar un punto de la pantalla 
con la yema del dedo: inme-
diatamente encontraremos 

todos los lugares en que ese concepto 
aparece en el libro.

Además, el libro electrónico 
permite ahorrar cientos de miles de 
árboles que actualmente son utili-
zados como material para el libro 
de papel, lo que tiene un importante 

imaginarse antes que sería 
posible llevar una biblioteca 
bajo el brazo...

Por otra parte, el libro elec-
trónico puede ser modificado 
en su tamaño de letra o en su 
brillantez con un simple mo-
vimiento de dedos sobre la pantalla, 
para hacerlo más amigable y adap-
tarlo a las características visuales 
de cada lector. Asimismo, podemos 
marcar sus frases interesantes con 
‘plumones’ cibernéticos de varios 
colores, agregar notas al margen, 
en fin, personalizarlo para que ese 
libro sea realmente del lector, lo que 
sería un crimen si lo hacemos en un 
libro de una biblioteca tradicional. Y 
si queremos regresar a alguna parte 
ya leída que nos gustaría refrescar, 

E n un artículo anterior 
hablamos del pasado 
del libro. Y hoy quisiera 
referirme al futuro del 
libro. No cabe duda de 

que se han producido importantes 
novedades en el campo de la lectura 
durante las dos últimas décadas. En 
Internet encontramos un número 
inimaginable de libros que ya no 
están hechos en papel, sino que han 
sido digitalizados. Hay libros por 
comprar, hay libros por bajar gratui-
tamente, libros que se refieren a los 
aspectos más recientes de la ciencia 
y libros de los siglos XVI al XX que 
han sido escaneados y se muestran 
en la pantalla tal como fueron. El in-
teresado en la cultura clásica puede 
encontrar gratuitamente las obras 
de teatro griegas en griego, en inglés 
y en castellano, los escritos de los 
filósofos romanos en latín, inglés 
y también castellano, Shakes-
peare en inglés antiguo y en 
castellano, “El Quijote” en 
versión escrita y oral.

No cabe duda de que estas 
nuevas tecnologías son muy 
importantes para la cultura de 
la humanidad porque ponen al al-
cance de todo el mundo obras que de 
otra manera serían difícilmente ac-
cesibles. No todos pueden comprar 
todos los libros que se les ocurra ni 
acercarse a una biblioteca para leer 
ahí (muchas veces con bastante in-
comodidad) el libro clásico en el que 
tienen interés. En cambio, hoy en 
día el libro se baja de Internet y se pa-
sa a una tableta, con lo cual se puede 
llevar a cualquier parte, leerlo hasta 
en el ómnibus o en la comodidad 
del hogar. Aún más, ¡se puede llevar 
con nosotros toda una biblioteca en 
una tableta! Quién hubiera podido 

Cuando un chofer se queda dor-
mido, el vehículo sigue su mar-
cha hasta estrellarse. La tra-
yectoria de una sociedad no es 
tan ciega ni tan pasiva, aunque, 

con frecuencia, los vaticinios suponen que 
somos una masa de metal ciega e inerte. Las 
sociedades sufren accidentes, pero no tan-
tos como los anunciados por los que preten-
den ver el futuro. Lo que ellos no toman en 
cuenta es que el rumbo de las sociedades es-
tá siendo influido a diario por una multipli-
cidad de decisiones e iniciativas creativas, 
no solo del Gobierno –el conductor oficial– 
sino de otros que también participamos en 
la vida económica y social del país.

Entre las proyecciones lineales más fa-
mosas que fracasaron por no haber previsto 
la corrección de rumbo, está la de Malthus, 
quien anunció terribles hambrunas por 
el aumento de la población. Malthus no 
se imaginó los avances tecnológicos que 
elevarían enormemente la producción y el 
comercio internacional de alimentos. Otro 
error predictivo fue el de Marx, quien pro-
yectó la “inmiserización” y la eventual revo-
lución de los obreros. Sin embargo, un siglo 
después, Europa se había convertido en un 
continente casi sin pobreza, con obreros 
bien pagados, protección social generaliza-
da y gobiernos democráticos. 

Una proyección menos conocida fue la 
de los expertos que se reunieron en Nueva 
York en 1898 para la primera conferencia 
mundial de planificación urbana. El proble-
ma inmediato que los ocupó fue el estiércol 
generado por los 160 mil caballos de la 
ciudad. Produciendo un promedio de 15 a 
20 libras al día, ocasionaban niveles insos-
tenibles de congestión, suciedad, enferme-
dades traídas por las moscas y accidentes 
mortales. Se pronosticó que para 1930 una 
montaña de guano taparía toda la ciudad 
hasta la altura de un tercer piso. Desconcer-
tados, los expertos terminaron la confe-
rencia al tercer día, a mitad del programa. 
No obstante, en menos de una década, el 
transporte motorizado empezó a reempla-
zar a los caballos y salvó a los neoyorquinos 
de una horrible muerte por asfixia. 

En el Perú, la creatividad social ha pro-
ducido respuestas inesperadas a diversas 
necesidades, entre ellas los comedores 
populares, las rondas campesinas y las aso-
ciaciones colectivas que negocian el apoyo 
estatal (mayormente en forma pacífica) 
y ordenan sus propias actividades, como 
hacen las asociaciones de pobladores en los 
asentamientos humanos cuando garanti-
zan los derechos de propiedad. La migra-
ción masiva del campo a las ciudades, 
iniciativa imprevista hace un siglo, fue una 
corrección de rumbo, que terminó resca-
tando del abandono y de la improductivi-
dad a millones de campesinos. Si bien ese 
“desborde popular”, que ha sido fuente de 
continuos conflictos, no fue una solución 
decidida por el Estado, en su mayor parte 
su reacción también constituyó una res-
puesta positiva, pues se adaptó constructi-
vamente a esa nueva realidad. De haberse 
quedado en el campo, esos millones de 
peruanos hoy constituirían una potente 
amenaza a la estabilidad política. 

La lección más reciente de la capacidad 
de corrección de rumbo, también impre-
vista, la acaban de dar los votantes limeños 
que optaron por priorizar la continuidad 
política y de gestión práctica para frenar el 
impulso ciego del afán revocador.

La 
corrección 
de rumbo

RINCÓN DEL AUTORNOVEDADES EN EL CAMPO DE LA LECTURA 

Libro físico vs. libro electrónico

1913
Circulan rumores que las tropas gubernamenta-
les atacaron ayer la Cananea, donde ciudadanos 
estadounidenses poseen importantes intereses 
mineros. Por otra parte, se nos informa que ayer 
también las tropas federales se batieron contra 
los revolucionarios cerca de Saltillo. Las pérdi-
das de vidas, en ambos bandos, son enormes. 

Venustiano Carranza dirige el ataque de los fe-
derales. Se asegura asimismo que cuatro mil re-
beldes marchan sobre la ciudad de Monterrey y 
que los enemigos del régimen controlan Durango, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los telegra-
mas que recibimos de diferentes puntos de Méxi-
co y de Estados Unidos son a veces confusos.

UN DÍA COMO HOY DE...

“Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida”.
Lao-Tsé (604-531 a. C.), filósofo chino.

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

EL HABLA CULTA

- MARTHA HILDEBRANDT - 

Ojalá y... Ojalá es un antiguo arabismo del 
castellano cuyo significado literal es ‘quie-
ra Alá...’. En el Perú y otros países de Améri-
ca (también en Andalucía) se oye, a nivel de 
la lengua popular o familiar, la expresión 
ojalá y... que no implica ningún cambio de 
sentido: “ojalá y venga”. En la lengua culta, 
en cambio, predomina el uso de ojalá sin 
ninguna conjunción o, en segundo térmi-
no, seguida de la conjunción que: “ojalá 
venga”, “ojalá que venga”.
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PERSPECTIVA
El papel y la digitalización, 
cuando menos, coexistirán 

todavía durante mucho 
tiempo.

valor ecológico en la salvaguarda 
del oxígeno en la Tierra.

¿Dejará de ser un libro por no estar 
hecho de papel? Nada de eso. Un 
libro es un material ordenado de 
lectura, independientemente de la 
base física que se utilice. Primero 
fueron los papiros, luego el perga-
mino y más tarde el papel. Y el libro 
siempre sigue siendo un libro. Ahora 
lo será digital.

¿Quiere decir esto que el libro 
de papel desaparecerá? Esto sería 
crítico para un bibliófilo empederni-
do, como es mi caso, con una buena 
colección de libros tanto en calidad 
como en cantidad. Todos los biblió-
filos hemos disfrutado con el olor 
de un libro viejo, el acto de pasar 
las páginas, hasta sentir el peso del 
libro en nuestras manos. Siempre he 
sentido un placer especial al pasar la 
mano sobre la superficie rugosa de 
un empaste en becerro de un libro 

de los siglos pasados. 
Sin embargo, lo 

mismo de-
bieron haber 

pensado quienes 
leían en papiros o en 

duros pergaminos. Me 
imagino al sabio de la antigua 

Grecia disfrutando de un placer 
sensual al enrollar, mientras va le-

yendo, un lado de un libro de papiro 
mientras desenrolla el otro lado. 

Para neutralizar esa aprensión 
tomemos conciencia de que la foto-
grafía no desplazó a la pintura; por el 
contrario, hasta se complementaron. 
Pienso que el papel y la digitaliza-
ción, cuando menos, coexistirán 
todavía durante mucho tiempo. Pero 
el temor de que el papel sea puesto de 
lado no puede empañar las enormes 
ventajas que aporta el libro digital.

La puesta en marcha de 
la ley de cuotas para la 
pesquería industrial de la 
anchoveta en el 2009 pro-
dujo un cambio sustancial 

en la forma de gestión de la pesca 
en el Perú. ¿Por qué se implementó 
un sistema de cuotas de captura por 
embarcación para el sector indus-
trial? En el 2008, la cuota global de 
captura permitida se realizó en solo 
49 días, lo que implicó la existencia 
de un exceso de capacidad de captu-
ra y de procesamiento de la anchove-
ta. Las cuotas individuales, llama-
das límites máximos de captura por 
embarcación (LCME), asignaron a 
cada embarcación un porcentaje de 
captura de la cuota global que esta-
blece el Ministerio de la Producción 
(Produce) para cada temporada de 
pesca. Con este sistema, ya no hay 
incentivo para invertir en mayor ca-
pacidad, porque cada embarcación 
tiene su captura asegurada. Como 
consecuencia, el flujo de inversión se 
destina a generar mayor valor agre-
gado en esta industria (‘upgrade’) o 
a dirigir los excedentes hacia otras 

DECISIONES CON CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Anchoveta: ¿somos coherentes?
- ELSA GALARZA CONTRERAS -

Ex viceministra de Pesquería y profesora investigadora de la Universidad del Pacífico

industrias del sector. 
Sistemas de cuotas han sido 

aplicados en diversas pesque-
rías del mundo y en todos los 
casos se han requerido esta-
blecer medidas complemen-
tarias para consolidarlos. En 
el Perú, estas reformas de segunda 
generación debieron estar dirigidas 
a: 1) mejorar el sistema de control y 
vigilancia en tres aspectos: ampliar 
el control hacia la producción de 
harina de pescado, controlar la ma-
teria prima destinada a las plantas de 
harina residual y eliminar la posibi-
lidad de dirigir la anchoveta hacia 
plantas de recuperación de residuos 
sólidos; 2) implementar un sistema 
de monitoreo de las faenas de pesca, 
para evitar el desecho de captura 
mar adentro; 3) reformar el sistema 
de sanciones y, por último, 4) regular 
la pesca artesanal, no solo de la an-
choveta sino de todas las especies. 

El Decreto Supremo 
005-2012-Produce y otras normas 
dadas en los últimos meses están 
perforando el sistema que tanto ha 
costado implementar. Al permitir 

que embarcaciones de entre 
10 y 32,6 metros cúbicos de 
capacidad de bodega puedan 
pescar libremente entre las 
5 y 10 millas, se está fomen-
tando nuevamente un mayor 
esfuerzo pesquero y presión 

por el recurso en una zona que no es-
tá regulada. El área controlada bajo 
cuota para la pesca industrial origi-
nalmente comprendía desde las 5 a 
200 millas; hoy solo es de las 10 a las 
200 millas. ¿Cómo esto es consisten-
te con el objetivo de la ley de cuotas?

Otro argumento que se mencio-
na reiteradamente es la captura de 
anchoveta para consumo humano 
directo. En el 2011, debido a la mayor 
diversificación de la inversión hacia 
otras industrias (congelado y con-
servas), se registró un desembarque 
de 109 mil toneladas de anchoveta 
para consumo humano directo, lo 
que representan solo el 1,6% del total 
de desembarques de esta especie. De 
ellas, 84 mil toneladas (77%) se diri-
gieron a la producción de conservas, 
las cuales a su vez se destinan mayo-
ritariamente a la exportación. El res-

to se distribuye entre la producción 
de congelados (14,6 mil toneladas), 
curado (10 mil toneladas) y venta en 
fresco (44 toneladas). ¿Conclusión? 
La captura de anchoveta para consu-
mo humano directo no compite con 
aquella para la producción de harina 
de pescado, dado que representa un 
porcentaje muy pequeño respecto de 
la captura total y, por lo tanto, ambas 
pueden coexistir. Además, la mayor 
parte de la captura se dirige a la ex-
portación, no al consumo nacional. 
Entonces, ¿es coherente incentivar la 
captura de anchoveta para este fin o 
se debería crear la demanda promo-
viendo su hábito de consumo? ¿Está 
funcionando la compra de anchoveta 
para los programas sociales? 

La anchoveta es un recurso natural 
renovable sujeto a mucha variabili-
dad y, por lo tanto, requiere una ges-
tión adaptativa. Presiones de grupos 
y soluciones facilistas van a existir 
siempre, pero utilicemos el conoci-
miento científico y la experiencia 
internacional para tomar decisiones 
que nos brinden más beneficios so-
ciales que costos.


