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pues de su muerte. Por ese libro es 
reconocido entre los jovenes poetas

— Si'. Organizo con Wolfang Pale, 
con la bendicion de Andre Breton, la 
Gran Exposicion Surrealista oficial 
de 1939, porque habia dos tipos de 
reuniones, las oficiales patrocinadas 
por Breton y las que haci'an gente sin 
importancia dentro del movimiento. 
Y fue Moro quien escribio el prefa- 
cio del catalogo.

Tambien prepare una gran antolo- 
gfa surrealista con la anuencia de 
Breton,^ no?
—Es que Breton fue a Mexico el 
mismo ano en que Moro llego alia, 
en el ano de la Exposicion de la que 
acabo de hablar. Para eso Breton 
violo una de las prohibiciones que 
preconaba, la de no pedir ayuda al 
Estado. Pero el pidio una mision, 
la de viajar para dar conferencias 
sobre literatura francesa en Mexico, 
por intermedio de Jean Giradoux, el

gran escritor francos, que a la sazon 
trabajaba en el Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores.

iComo se relacionaron ambos?
—Los comunistas estalinistas man- 
daron cartas a los principales escri- 
tores mexicanos para pedirles que 
sabotearan las conferencias de Bre
ton, pero quien ayudo a Breton fue 
Moro, con sus amigos, que no eran

iMoro tambien se acerco a los 
marxistas segun lo hicieron algu- 
nos surrealistas?
—Se aproximo a ellos en la medida 
que se acerco Breton. Nunca perte- 
necio al partido, pero cuando el par- 
tido expulso a Breton, el se asocio a 
Breton. Ademas, como extranjero,

ria ser bailarin, adelgazo y no 
inscribirse en la escuela de ballet. 
Agotados sus cuadros, que seguro 
vendio, empezo a escribir poesia en 
espanol todavia.
Pero se veia que habia leido a los 
surrealistas.

madre de Moro le pidio cita a Leguia, 
en recuerdo de los viejos tiempos, 
este la recibio y le dio un pasaje para latinoamericanos. 
su hijo.

La actividad surrealista de Moro 
^Moro tenia interes en conocer fuemuy intensa,<;noesasi?

Cesar Moro y sus 
anteojos de azufre
En nuestra edicion del 22 de junio pasado publicamos la primera parte de esta extensa entrevista al 
criticofrances y peruanista Andre Coyne ('Vallejo en su lado oscuro”). En esa ocasion, revelo machos 
detalles de la vida cotidiana de Cesar Vallejo en Paris. Ahora, en esta conversacion llena de anec- 
dotas y datos de interes, le toca el tumo a otro Cesar, el poeta surrealista Cesar Moro, seudonimo de 
Rafael Quispez Asin. + por Enrique Sanchez Hemani

Moro publicaba solo 
cuando tenia suscriptores. Es 

notable que en Mexico publi- 
cara su unico libro. Pero le fue 
facil por la llegada de muchos 

surrealistas a ese pais, 
a causa de la 

Segunda Guerra surrealistas pero si simpatizantes, 
especialmente el poeta Xavier Villau- 
rrutia y un pintor mexicano que 
Moro habia conocido en Paris en los 
anos 20, Agustin Lazo. Como ellos 
tenian mucha influencia en cierta 
prensa mexicana hicieron abortar 
los planes de los otros, que querian 
impedir que Breton hablara. Breton, 
en realidad, queria ir a Mexico para 
conocer a Trotsky. Lo conocio y lle- 
garon a escribir juntos el Manifiesto 
de Arte Revolucionario, que Trotsky 
no quiso firmar y le pidio a Breton 
que lo firmara con Diego Rivera. 
Pero Moro le aviso a Breton que eso 
no era prudente porque Rivera era 
un personaje bastante turbio.

iComo era su personalidad?
—Bastante fuerte, bastante impe- 
rativo. Por ejemplo, durante un aho 
vivimos en una casa que nos presta- 
ron en Barranco, el abajo y yo arriba. <; Sabe como tuvo el contacto ini- 
Para ir al tranvia habia que pasar por cial con ellos?
dos bodegas de chinos, en las esqui- —Moro vivia en la casa de su prima 
nas, pero el me obligaba a comprar Alina de Silva, quien vivia en Paris 
a uno y no al otro. (-.Por que? Porque no como peruana sino como can- 
asiledabalagana. tante argentina. Uno de los caba

rets donde ella cantaba era frecuen-
<; Que le conto Moro sobre las razo- tado por los surrealistas. De modo 
nes que tuvo para viajar a Paris? que fue ella quien se los presento a 
—Moro partio a Paris por intermedio Moro. Alli, muy rapidamente, deci
de Leguia, cosaunpocoextrana pero did que iba a escribir en frances y 
asi es. La madre de Moro habia sido asi lo hizo. Por eso Moro es un poeta 
amiga de la primera novia de Leguia, en frances y no en espanol, idioma 
antes de que este se metiera en poli- en el que escribio un solo libro, en 
tica, porque cuando se metio en poli- Mexico, por el gran amor que sintio 
tica tuvo que casarse con la hija de por un muchacho mexicano. Perono 
la familia mas relevante. Cuando la lo publico. Yo publique ese libro des- 

..............................................................................................

listed fue un gran amigo de algo, a alguien alia?
Cesar Moro. Como lo conocio? —Moro en esa epoca se sentia pintor
—Yo llegue al Peru con 21 anos a y no poeta, y queria hacer exposicio- 
fines de 1948. Ese mismo ano Moro nes en Paris para seguir su carrera. 
habia vuelto de Mexico e iba a la Hizo dos, una colectiva en Bruselas 
Alianza Francesa para ver revistas y la segunda en Paris. Pero despues 
y las novedades literarias. Un dia cayo enfermo, cuando tambien que- 
le dijeron que acababa de Hegar un ria ser bailarin, adelgazo y no pudo 
becado de Francia y asi nos conoci- 
mos.



Lima, 6 de julio del 2008

Entrevista 13

MICHAEL LAZO / EL C0MERC10

f Andre Coyne conocio a Cesar Moro y nos ofrece una mirada distinta sobre el poeta.

^Lima era mucho mas libre que 
hoy?
— Mucho mas libre. Ahora han 
creado cosas como el termino

tPor que publico tan poco Moro?
—Moro publicaba solamente cuando 
alcanzaba suscriptores. Es notable 
que en Mexico publicara su unico 
libro. Pero le fue facil por la ilegada 
de muchos surrealistas a Mexicq, 
por la Segunda Guerra Mundial. A el 
le fue, entonces, mas facil encontrar 
suscriptores franceses.

"gay", que a Moro le habria pare- 
cido horrible.

<; Hubo alguna razon personal?
—No. Solo que las utopias de Bre
ton ya no le interesaban. Le intere- 
saba mas hacer un llamado a los que 
se sentian atraidos por un mundo 
materialista. ■

^Es verdad que Paul Eluard le per- 
dio un libro de poemas a Moro?
—Si, su primer libro. Hay una carta 
de Eluard donde le agradece que le 
haya confiado su primer libro, que 
en realidad eran dos, pues el otro Id 
habia confiado a Breton. La carta de 
Eluard la escribe desde un sanatorio 
y alii le dice que le parecia un gran 
1 ibro y que cuando volviese a Paris lo 
iba a confiar al editor de los surrea
listas. El libro quiza se perdio en la 
oficina de ese senor.

<: Como es que Moro se distancio de 
los surrealistas finalmente?
— Si, se distancio en Mexico a 
partir de 1944, porque era amigo 
de Wolfang Pale y este lanzd una 
revista, DYM, que compitid con fa 
revista de Breton que se editaba en 
Nueva York, Triple V. Este distan- 
ciamiento fue creciendo despues. 
Cuando volvid al Peru ya no se sen- 
tia surrealista.

En su madurez, ^continuaba sin- 
tiendose un pintor?
—El ya habia dejado de ser pintor. 
Volvid a ser pintor unicamente en 
los dos ultimos anos antes de morir. 
Pero cuando yo lo conoci mas le 
importaba la poesia.

No es cierto, entonces, que hubp 
una hostilizacidn contra Moro por 
esetema...
—Pero yo se lo digo, era la cosa mas 
facil del mundo ser homosexual en 
la Lima de aquel tiempo, sin nece- 
sidad de reivindicaciones ni otros 
absurdos.

Mario Vargas Llosa ha contado 
que en el Colegio Leoncio Prado 
los alumnos trataban muy cruel- 
mente a Moro. Que tanto daho le 
hizo ese periodo a el?
—Mario Vargas Llosa confunde 
todo. Es verdad que Moro tenia cur- 
sos en el Leoncio Prado y que no 
acudia, como los otros profesores, 
a la disciplina cuando los alumnos 
se agitaban. Moro iba solo dos horas ? 
por semana al colegio y luego se iba | 
a la Escuela de Cadetes de Chorrillos, I 
donde no habia indisciplina. Pero 
en el libro de Mario parece como si 
Moro fuese un martir del Leoncio 
Prado. Ademas, con algunos de los 
alumnos del Leoncio Prado tenia 
relaciones muy amistosas. Yo me 
acuerdo que el tenia en su casa una 
foto dedicada de uno de esos alum
nos. De modo que la vision de Var
gas Llosa deforma mucho la realidad 
de Moro.

Cuando Moro regresa a Lima, se ve 
obligado a salir a Mexico. 2Por que 
sucedeeso?
—Moro vuelve a Lima en parte por 
su madre, a la que estaba muy ligado. 
El parte a Mexico por su amistad 
con un pintor que habia conocido 
en Paris, Agustin Lazo. Al mismo 
tiempo fue incitado por el embaja- 
dor de Mexico en el Peru, que todos 
los domingos reunia en la embajada 
a los escritores y artistas de vanguar- 
dia. Este lo persuadio que debia ir a 
Mexico.

no podia firmar manifiestos. Pero de 
todas maneras intervino en el Mani- 
fiesto Surrealista La movilizacion 
contra la guerra no es la paz, donde 
al final, en rojo, se glosa una protesta 
contra la represion del gobierno de 
Sanchez Cerro contra los marineros, 
escrita por Moro.

<; Lima no era muy dura con Moro a 
causa de su opcion sexual?
—Por su homosexualidad? Pero si 
Lima en ese tiempo era un paraiso 
para los homosexuales. Mire, yo 
soy homosexual. Bastaba mirar un 
muchacho en la calle para poder pro- 
ponerle hacer el amor con el.
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Cuatrotablas, treinta
anos despues
Los nos prof undos

CORTESiA ICPNA

■♦por Santiago Soheron

f Una relectura 
de Arguedas 
desde el teatro.

de la relacidn entre el novelista 
y su entorno social. Jose Maria,

personaje protagonico (Ernesto) 
como puede verse en la disposi-

enuncian el texto de manera uni
forme, sin una composicion de 
personaje que sustente el texto 
sobre el escenario. Ambos dis- 
cursos, el escenico y el textual, 
marchan paralelos y disociados, 
en todo caso confluyen para rei- 
terarse uno a otro.

Las interpretaciones de los 
cuatro actores mencionados 
acusan en el grupo Cautrota- 
blas el riesgo a estandarizar un 
modelo de actuacion que aiin no 
encuentra el punto de conexion 
entre la facultad simbolica de la 
palabra y la capacidad del actor 
de recrearla a partir del trabajo 
de su cuerpo y de su voz. Esa 
disociacion se hace mas notoria 
en el caso de un texto predomi- 
nantemente narrative.

En alguna antigua entre- 
vista, Mario Delgado, director 
del grupo Cuatrotablas, decla- 
raba que en sus inicios este colec- 
tivo partio de negar todos los 
patrones esteticos y artisticos 
entonces vigentes, entre ellos 
el supeditar el espectaculo al 
texto dramatico y por extension 
a la palabra. De aquel entonces 
muchos cambios han acontecido 
en el proceso de sistematizacion 
del metodo de trabajo de este 

-colectivo, de modo que desde 
hace algunos anos Cuatrotablas 
emprendid la puesta en escena 
de autores clasicos como Shakes
peare o Lope.

En su ultimo espectaculo,
Los rios profundos, Cuatrota- imagen de despalazamiento del 
bias asume como reto recrear 
en escena el complejo y poetico 
universe de la novela de Jose cion del espacio escenico, en la 
MariaArguedas ehilvanarlo con marcacion de diferentes hitos 

mediante pequenas rumas de 
libros, pero tambien en la alter- 
nancia de la interpretacion de 
los personajes por cada uno de

Por otro lado, si bien en las ulti
mas decadas Arguedas ha sido 
visto como la personificacion de 
los conflictos culturales y sociales 
del Peru,y de sus posibilidades de 
resolucion, olvidando su dimen
sion humana e individual, Los 
rios profundos de Cuatrotablas 
aborda esa individualidad desde 
el lugar comun de la imagen de 
Arguedas como un hombre atra- 
pado entre dos mundos irrecon- 
ciliables. Esa individualidad, rica 
en posibilidades simbolicas, es 
una veta que Cuatrotablas puede 
explorar mas a fondo.

A 30 anos del historico 
Encuentro de Ayacucho que 
organizo Cuatrotablas y abrio 
las puertas del teatro peruano 
a la influencia del tercer teatro, 
cabe preguntarse del derrotero 
de esta influencia en todo este 
tiempo. Cabe preguntarse si el 
primer colectivo que construyd 
su metodo de trabajo a partir 
de las ensehanzas de Eugenio 
Barba puede reinventarse, revi- 
sar y renovar su propuesta pri- 
migenia. Es posible preguntarse 
tambien si Barba, el gran guru de 
esta corriente, ha sido capaz de 
hacerlo.

Por el momento, Los rios pro
fundos demuestra que en todos 
estos anos no ha habido ese pro
ceso de reinvencion en el propio 
grupo. El abordaje de textos cla
sicos hace ya mas de 10 anos fue 
un paso importante, pero este 
ultimo montaje evidencia que 
los principios de actuacion y de 
concepcion del espectaculo sus- 
tentados por Mario Delgado no 
se han logrado adaptar del todo 
a las exigencias de la interpre
tacion de un texto dramatico ya 
preestablecido. La dificultad se 
acrecienta frente a un texto que 
evidentemente no facilita su 
representacion en escena por ser 
eminentemente narrative.

El proximo encuentro inter- 
nacional que viene organizando 
Cuatrotablas indudablemente 
debe ser una oportunidad para 
el balance, para evaluar y obser- 
var lo que ha pasado 30 anos 
despues de la llegada de una 
corriente teatral que -guste o no 
a algunos- cambio el perfil del 
teatro peruano. ■

la experiencia de vida del autor. 
Arguedas, como Vallejo en ante- 
riores ocasiones, es abordado 

>en su individualidad, en una 
perspectiva casi existencial (el los actores en escena.
narrador atrapado en la colision Lamentablemente, ello no 
de dos mundos desintegrados) contribuye a que el montaje 
que soslaya las significaciones adquiera dinamismo, los acto

res se ven sujetos a caracteriza- 
ciones no bien definidas y a la 

en la recreacion de esta novela, interpretacion de un texto emi- 
se erige en paradigma a partir de nentemente narrative, disociado 
su conflicto interno e individual, de las acciones fisicas ejecutadas 
al margen de sus connotaciones por sus interpretes. Flor Castillo, 
sociales. Jose Carlos Urteaga, Fernando

La puesta en escenaenfatiza la Fernandez y Juan Maldonado
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