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S O L I D A R I O

—Gracias, hermano. Ya sé que mañana es el Día Nacional del Pajarete...
Pero tú no desmayes, noble pipeño. Para ti, mis más cordiales grados
alcohólicos. Te quiero mucho.

Alos 86 años, víctima de cáncer, falleció en Lima el
expresidente del Perú Alberto Fujimori. Tras cerca
de 14 años en prisión, había sido liberado en di-
ciembre, por sentencia del Tribunal Constitucional

que, finalmente, reconoció la validez del indulto concedido
por el expresidente Kuczynski.

Elegido en 1990, reelegido en 1995 y en 2000 —en un cues-
tionado proceso—, para un tercer período que no alcanzó a
cumplir por renuncia y asilo en Japón, recibió significativas ad-
hesiones y, a la vez, rechazos y condenas por corrupción y viola-
ciones a los derechos humanos. Procedente precisamente de Ja-
pón, en 2005 fue detenido en
Santiago y luego extraditado al
Perú por sentencia de la Corte
Suprema, que dejó sin efecto
una de primera instancia que
había rechazado esa solicitud.

Fujimori llegó al poder con un programa populista que pronto
reemplazó por una política de mercado, desregulación de precios,
libre cambio, desgravación arancelaria, privatizaciones y disciplina
fiscal, dando término a la hiperinflación heredada de su predecesor,
Alan García, que había superado el 2.000% anual. Sus medidas es-
tabilizaron la economía y fundaron las bases de un continuo creci-
miento, que trascendió a sus mandatos. La apertura al comercio y a
la inversión extranjera significó la inserción del Perú en los merca-
dos mundiales, y, en nuestro caso, el inicio de una densificación sin
precedente de la relación bilateral, mediante un fuerte aumento del
intercambio y un flujo sostenido de inversiones.

Paralelamente, su gobierno, con el respaldo de las fuerzas
armadas y la policía, combatió el caos extremista que el país pa-

decía desde hacía una década, causa de decenas de miles de vícti-
mas. El primer derrotado fue el castrista Movimiento Revolucio-
nario Túpac Amaru. Luego, con la captura de Abimael Guzmán,
líder del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, se ini-
ció la destrucción de la mayor organización terrorista peruana.

En su política exterior, intentó con éxito superar proble-
mas externos. En primer lugar, el derivado de las cláusulas pen-
dientes de ejecución del Tratado de 1929, por el cual los presi-
dentes Leguía e Ibáñez pusieron fin al diferendo sobre Tacna y
Arica. Sucesivos gobiernos peruanos habían optado por demo-
rar el acuerdo con Chile sobre la construcción y recepción de un

malecón al servicio del Perú en
la bahía de Arica, y de una esta-
ción ferroviaria y edificio de
Aduanas para el ferrocarril a
Tacna, aparte de un monumen-

to a la paz en el Morro. En enero del 2000, los presidentes Frei y
Fujimori pudieron inaugurar las obras, que permitieron el inte-
gral y trascendental cumplimiento del tratado.

Cuando en 1995 se produjeron choques fronterizos entre
Perú y Ecuador, Fujimori se impuso a sus mandos militares pa-
ra evitar una extensión del conflicto a la costa, logrando una
solución pacífica con la ayuda de los garantes del Protocolo de
Río, uno de los cuales es Chile.

El gobierno del Perú ha decretado tres días de duelo nacio-
nal. Según el texto, se le otorgan “las honras fúnebres que co-
rresponden a las de un Presidente de la República en ejercicio”,
al igual que se le concediera a García. Por ello la bandera perua-
na debe flamear a media asta en edificios públicos, buques, ba-
ses militares y misiones diplomáticas.

Con sus políticas se inició una densificación

sin precedentes de la relación bilateral.

Alberto Fujimori y Chile

Más allá de las repercusiones políticas y electora-
les que pueda tener el reciente debate presiden-
cial en Estados Unidos, entre Donald Trump y
Kamala Harris, lo cierto es que, desde el punto

de vista de los contenidos, fue decepcionante. Ninguno de los
candidatos entró de lleno en los temas fundamentales que
afectan a los votantes norteamericanos y al resto del mundo, y
el intercambio más bien pareció un concurso de personalida-
des. Sin contenidos, la dureza y agresividad de Trump —aun-
que se haya visto relativamente controlado— se vieron con-
trastadas por la jovialidad y carisma de Harris. 

Que el probablemente
único debate presidencial en
la principal economía del
mundo haya estado lleno de
descalificaciones y falto de
contenido es lamentable, y da
cuenta de la polarización que
ese país y muchos otros están experimentando. Claro, que el
fenómeno suceda en la nación más poderosa del planeta es
más impactante (y peligroso por sus repercusiones), pero son
muchas las democracias occidentales donde también son las
personalidades, las promesas populistas y las descalificacio-
nes las principales protagonistas de la contienda política. Es-
to, mientras en regímenes menos democráticos las diferen-
cias son simplemente acalladas por el aparato estatal.

Es cierto que la personalidad y atractivo de los candi-
datos han sido siempre elementos importantes en los pro-

cesos electorales, pero pareciera que hoy las cuestiones de
fondo fuesen perdiendo relevancia. Hay, con todo, una
cierta paradoja en esta observación, toda vez que la polari-
zación estadounidense sí está fuertemente determinada
por diferencias en asuntos trascendentes, como los temas
valóricos o el rol del Estado en la vida económica y social de
las personas. El punto es que esas materias hoy no se trasla-
dan a un debate político racional y con altura, sino que deri-
van en un intercambio de eslóganes y descalificaciones pa-
ra minar la credibilidad del oponente.

Las críticas a la ausencia de un plan económico meridia-
namente claro por parte de
Harris son válidas, especial-
mente porque su historial co-
mo fiscal y legisladora es poco
informativo, y su rol como vi-
cepresidenta ha sido discreto.
En el caso de Trump, su prin-

cipal carta de presentación es su desempeño en su primer
mandato presidencial, del que la guerra comercial con China
y las rebajas de impuestos constituyen sus principales lega-
dos. Hacia adelante, aparte de la aguda (y quizá inviable) vi-
sión sobre la inmigración, tampoco ofrece un plan claro. No
cabe descartar que, en algún momento, conforme avance la
campaña, las descalificaciones pierdan centralidad y den paso
a un debate en torno a propuestas más razonables y bien pen-
sadas. La dinámica que hasta ahora ha prevalecido, sin em-
bargo, impide abrigar demasiadas esperanzas. 

Materias de alta relevancia han terminado

reducidas a un intercambio de eslóganes y

descalificaciones.

EE.UU., un debate sin contenidos
L o s u s o s y

costumbres que
rigen en una so-
ciedad son varia-
bles en el tiempo
y en el espacio.
Lo que es moral-
mente justo en
un lugar, puede
no serlo en otro.
Y lo mismo en
v a r i a b i l i d a d
temporal: la moral puede a veces
responder a estándares éticos
muy estrictos y en otro momento,
relajarse hasta la proximidad de la
inmoralidad; a veces, en ciertos
ámbitos o instancias de la vida so-
cial, la moral es severa, y en otros,
campea la permisividad. Siempre
ha sido así y esa misma veleidad
ha impulsado desde muy antiguo
y de modo permanente a una re-
flexión sobre la moralidad, a un
ejercicio constante del pensar
acerca de lo bue-
no, lo verdadero
y lo justo, acerca
de cuáles son las
conductas vir-
tuosas, acerca de
qué significa lo
bueno y lo malo y de qué depende
su verificación. La reflexión ética
ha pensado también el hábito, esa
suerte de arraigo de la virtud (o el
vicio) en la naturaleza humana.
Esta reflexión, que se lleva a cabo
en la filosofía, desde distintos fun-
damentos, busca acaso dotar de
firmeza y claridad a un área que la
mera utilidad y el interés espúre-
os transforman en penumbrosa e
inestable.

Un ejemplo: un buen amigo
me regaló hace poco el texto de
Cicerón “De la amistad”, en una
estupenda traducción y comenta-

rio de Patricio Domínguez. Com-
parándolo con otros tratados filo-
sóficos sobre el mismo tema,
agrada el espíritu pragmático del
romano, que tanto se detiene en
cuestiones abstractas como en
una pormenorizada casuística,
dando abundantes ejemplos prác-
ticos de cómo debe entenderse la
amistad y cuáles son sus límites,
disponiendo su pensamiento a
partir de ellos. Piensa Cicerón que
la amistad es la mutua benevolen-
cia que practican almas nobles.
Quizás la idea que cascabelea con
mayor fuerza es cómo depende y
se nutre la amistad de la virtud. La
amistad es el fruto natural de esta.
Todavía más, el ámbito de la vir-
tud en el cual se detiene con ma-
yor detalle es la virtud pública.
No hay amistad verdadera que se
enfrente al bien de la república.
Cicerón tiene especial conciencia
de cómo las relaciones individua-

les pueden dete-
riorarse en per-
juicio del bien
público. Y no es
porque esos la-
zos se quiebren,
sino, al contra-

rio, cuando se hacen más estre-
chos, generando lealtades que
desbordan la virtud.

Con todo, creo que la socie-
dad chilena se halla sana moral-
mente. Las encuestas que miden
la opinión pública, que se han da-
do a conocer recientemente, son
aplastantemente lúcidas y conde-
natorias de las conductas que per-
turban nuestra vida social actual.
Los casos parecen ser aislados y
concentrados en su podredumbre
pública.

C O L U M N A  D E  O P I N I Ó N

La ética y lo público 

No hay amistad

verdadera que se enfrente

al bien de la república. 

Si desea comentar esta columna, hágalo en el blog.

Por
Pedro Gandolfo

Ayer fue tu cumpleaños. Ya han pasa-
do seis desde tu partida, si contamos el
de aquel mismo 2019. 

Es todo tan raro a veces: estás y no
estás. Como si nun-
ca te hubieras ido…
aunque te fuiste. Es
decir, que te que-
daste, pese a todo.
Es difícil de expli-
car, pero es tan evi-
dente tu presencia.
Dicen que los muer-
tos no se van, y cada
día que pasa me re-
sulta más cierto. Es
tan evidente tu pre-
sencia. 

También es ex-
traño saberte di-
chosa y no poder olvidar tanto sufri-
miento. Me acuerdo de ese día: era un
fantasma arrastrando los pies sin desti-
no, sin nada en la cabeza ni en el cuerpo;
el alma cóncava, hueca, muerta. Tenía
los ojos muertos. A veces un agujero ne-
gro intentaba tragarme, pero lograba
salir, por un movimiento reflejo o gracias
a un brazo que me tomaba del cuello y

me empujaba hacia atrás, hacia afuera.
Yo mismo era una enorme oquedad, co-
mo si unas tenazas gigantescas me hu-
bieran arrancado el alma de cuajo.

Pero no había os-
curidad, no. Había
luz, mucha luz… Era
tan evidente tu pre-
sencia… Que te ha-
bías ido pero que te
habías quedado, to-
do a un tiempo. Ex-
traño, muy extraño. 

Ya queda menos
para el reencuentro.
A veces quisiera
que pasara más rá-
pido: hay tanto acá
abajo que no tiene
ningún sentido ni

vale la pena… Pero hay otras cosas —y
personas— que sí… A esperar entonces
(como si yo no hubiera esperado nun-
ca…). Pero no lo haré como en la antesala
de un hospital, sino como se espera la
primavera (de hecho, ya casi llega).

Y el abrazo será infinito, infinito.

D Í A  A  D Í A

Seis años

B. B. COOPER

T E M A S  E C O N Ó M I C O S

Desde el apoyo con financiamien-
to para el desarrollo de proyectos es-
tratégicos hasta los servicios de
acreedor de última instancia, las ac-
ciones de las organizaciones interna-
cionales facilitan el progreso y con-
tienen los efectos de distintos shocks
sobre las economías.

Por lo anterior, la calidad de sus
equipos técnicos representa un acti-
vo importante. Sin el conocimiento y
experiencia de un capital humano
formado en diversas áreas, que ade-
más logre combinar herramientas de
negociación y criterio, sus acciones
pueden derivar en costosos errores.

Los liderazgos deben velar por la
atracción de talentos y la promoción
de aquellos que hayan logrado des-
tacarse, con mecanismos de incenti-
vos incorporados en sus contratos.
Tal estructura ha facilitado el paso
de connotados profesionales y aca-
démicos por estas instituciones.

Capital humano en multilaterales
Las organizaciones internacionales juegan un rol crítico para el ordenamiento económico en el
planeta, particularmente para los países en vías de desarrollo. Asegurar, a todo nivel, la calidad de
sus equipos técnicos representa una obligación clave.

Argentina y el FMI
La larga historia de desequilibrios

macroeconómicos en Argentina ha
transformado a ese país en uno de los
principales deudores del Fondo Mone-
tario Internacional. En marzo de 2022,
la administración de Alberto Fernández
alcanzó un acuerdo con la institución
para refinanciar préstamos por US$
45.000 millones. Pieza central de ese
acuerdo fue el cumplimiento de estric-
tas metas trimestrales, lo que además
podría facilitar desembolsos adiciona-
les, parte de los cuales pueden ser utili-
zados para pagar las mismas obligacio-
nes con la institución.

Para la administración del Presidente
Milei, la reducción del gasto público y el
control de la inflación emergen como lo-
gros importantes, reconocidos por los
mercados. Cifras oficiales indican que
durante julio, el Sector Público Nacional
registró un superávit primario superior
a los $900.000 millones, inimaginable
poco tiempo atrás.

El significativo ajuste en el gasto ha
sido clave para reducir la inflación, que

pasó de un 25,5% mensual en diciem-
bre a 4,2% en mayo. Sin embargo, desde
entonces, la economía ha encontrado
dificultades para acelerar el progreso en
este ámbito: desde mayo a la fecha, la
inflación mensual se ha mantenido en
torno al 4% (4,2% en agosto). El escena-
rio económico es aún más complejo, si
se considera que las estimaciones apun-
tan a una contracción del PIB para 2024
de un 3,5%.

Esto ha llevado al gobierno a evaluar
medidas reactivadoras, siendo la posibi-
lidad de avanzar en la flexibilidad del ti-
po de cambio una herramienta atractiva
para ganar competitividad. Sin embar-
go, dada la escasez de divisas, poner fin
al “cepo” cambiario podría detonar una
descontrolada devaluación, acelerando
la inflación. De ahí la urgencia para ac-
ceder a recursos frescos a partir de su
negociación con el FMI.

Pero durante las últimas semanas se
evidenció que el organismo no estaba
del todo cómodo con un nuevo desem-
bolso. La evolución de las cifras y exi-

gencias validaba sus dudas. A cargo de
estas negociaciones estaba el exministro
de Hacienda chileno Rodrigo Valdés,
quien dirige el Departamento del He-
misferio Occidental. El desarrollo de las
tratativas le desencadenó duras críticas
por parte de la Casa Rosada. 

Y en un vuelco inesperado, esta se-
mana, el FMI informó que Valdés de-
jaría las negociaciones, pasando estas
a Luis Cubeddu, el segundo hombre
del departamento. La peculiar deci-
sión no solo deja en incómoda posi-
ción al economista chileno, sino tam-
bién a la institución: al ceder ante las
críticas de Argentina, pierde poder de
negociación y genera un complejo
precedente para futuros procesos con
esta y otras naciones.

La situación ha generado críticas so-
bre el liderazgo de la búlgara Kristali-
na Georgieva, directora gerente del
FMI. El desenlace de las negociaciones
y las explicaciones respecto de su deci-
sión serán claves para evitar un daño
reputacional.

La delegación chilena en la OCDE
La conexión de los países con las or-

ganizaciones internacionales se desa-
rrolla, en parte, por los equipos que cada
uno destina a ellas. En el caso de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desa-
rrollo (OCDE), Chile cuenta con una de-
legación de seis personas (más otros
funcionarios) dirigidas por el embaja-
dor, el exdirector de SII Hernán Frigo-
lett, quien ocupa la silla de nuestro país
en la institución cuyo edificio principal
se ubica en uno de los barrios más exclu-
sivos de París.

Si bien la baja contribución de Chile al
presupuesto de la OCDE —1,2%— no
permite una injerencia profunda en las
decisiones de su consejo directivo, la de-
legación debe jugar un papel importan-
te como apoyo técnico a los nacionales
que participen en los distintos comités.
Del mismo modo, debe ser un puente
facilitador de toda interacción de las au-
toridades nacionales con la institución.

La designación en ese staff de Diego
Vela —expresidente de Revolución De-
mocrática— por parte del Presidente Bo-

ric abre la oportunidad de discutir la ne-
cesidad de avanzar en un sistema más
transparente y basado en mérito para es-
te tipo de posiciones. Sería conveniente
también ir hacia mejores prácticas de
transparencia, para conocer las activida-
des que desarrollan estos funcionarios.
Ser miembro de la OCDE implica el com-
promiso de adherir a los principios de
una economía de libre mercado, abierta y
transparente. Asegurar que el mérito téc-
nico caracterice a quienes sean nombra-
dos es consistente con tal principio.
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