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Luis Alberto Sanchez represent a a la cntica burguesa.
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Sin duda, la labor intelectual de Mirko Lauer se caracteriza por 
vadorde sus planteamientos. Conocido inicialmente por su poesia - 
torios de la Hamada “Generation del 60”—, Lauer es tambien critic< 
un libro publicado —Introduction a la pintura peruana del sig 
popular. En literatura es autor de antologias valiosas como Vueltc 
otros peruanos insulares o Antologia de la poesia erotica —esc 
lardo Oquendo— y de traducciones, como la que realizo del I-Chin^ 
Hueso humero y la editorial Mosca Azul, junto a Abelardo Oquenc

La presente entrevista se centra en las posiciones de Lauer sus 
sociedad, cuyo segundo volumen acaba de salir a circulation.

LA "EDAD DORADA ” DE
LA CRITICA

RIVA AGUERO, SANCHEZ, OVIE
DO

—Tu afirmas, a partir de Eduardo San- 
guinetti, que la vanguardia estetica no sig- 
nifica ruptura con la tradicion sino la 
avanzada de una nueva etapa del sistema 
literario oficial. ^Crees que el vanguar- 
dismo peruano es parte del sistema ofi
cial?

TRADICION DE LA VANGUAR
DIA

Cuando Mariat 
trata de explicc. 
lectuales radicc

debate

Jose de la Ri
va Aguero re- 
presenta a la 
critica olvi- 
dada.

1 If
sin desconocer a los vanguardistas, lo mas 
importante en literatura se produjo en el 
campo de la critica: en esos anos se escri- 
bieron “El proceso de la literatura” —que 
se come una buena tercera parte de los 
Siete ensayos, de Mariategui—; Equi- 
vocaciones, de Jorge Basadre y un libro 
de Luis Alberto Sanchez, Los poetas de 
la Colonia y de la Republica. Desde en- 
t*>nces hasta la fecha no se me ocurre otro 
memento en que la critica haya tenido 
una relation as! con la creation.

n tu opinion el “metodo general 
de la literatura debe ser politico’ 
y, ademas, piensas que la critica 

actual tiende a “cerrarse mucho en la obra 
de arte”. ^Una position como la tuya no 
tiene el riesgo de proponer una critica ex- 
tra-literaria?

Supongo que el riesgo existe; sin embar
go a lo que voy es a lo siguiente: si la cn
tica es puramente textual, si se cierra en la 
obra misma, a la larga su capacidad expli- 
cativa va a ser muy pobre en terminos so- 
ciales y —-ipor que no decirlo?— en ter
minos de la obra misma.

criticos

—Sostienes que la critica literaria ac
tual en el Peru esta en crisis, lo que supone 
que en algun lugar del pasado estuvo bien. 
^Cuando ocurrio eso, segiin tu percepcion?

Ante todo, hay que aclarar que enten
demos con la expresion “estar bien”; creo 
que la critica estuvo bien cuando fue ca- 
paz de explicarle la literatura a grupos 
mas o menos significativos en el panorama 
nacional, situandose en la cosmovisidn de 
esos grupos. Cuando Riva Aguero le expli
ca a "su gen|e”, a la oligarquia, su vision 
de la literatura colonial y republicana esta 
haciendo un trabajo positivo; cuando Ma
riategui escribe “El proceso a la literatu
ra” y le trata de explicar la tradicion lite
raria peruana a los intelectuales radicali- 
zados de las capas medias y a las capaz 
medias mismas, esta tambien realizando 
una labor significativa y positiva. Eviden- 
temente no podemos hablar de una crisis 
de la critica cuando hablamos —y solo son 
ejemplos— de Riva Aguero y Mariategui.

Entre los anos 25 y 30 es claro que, atin

Por otra parte cuando hablo de lo poli
tico no estoy pensando en un sentido es- 
trechamente partidista o doctrinario; creo 
que del mismo modo que no podemos re- 
ducir lo erotico a la reproduction de la es
pecie, no podemos tampoco restringir lo 
politico a las elaboraciones de doctrinas y 
los intereses de los partidos. Hablar de 
una critica politica en literatura no impli- 
ca llamar a la restriccion de los metodos 
criticos literarios sino, por el contrario, lla
mar a su apertura.

—^La critica politica no pretende reve
lar a que intereses de clase responde una 
obra literaria particular?

No necesariamente; ese es mas bien uno 
de los aspectos •—y yo diria que es uno de 
los aspectos menos interesantes—. A una 
critica politica le interesa saber cual es el 
contexto social concrete en el que una 
obra literaria —digamos La casa de car
ton— fue producida, le interesa saber a 
que circunstancia biografica conesonde y 
tambien, por ejemplo, cuales eran las re- 
laciones entre base productiva y modo de 
pensar en el momento en que aparecio, por 
cierto esos son solo algunos de los factores 
a tomar en cuenta, pero sirven para mos- 
trar que la cuestion de las Cases sociales

no agota una critica politica —y no solo 
no la agota, sino que este es uno de los 
campos en que este tipo de critica se ha 
mostrado menos fructifera—.

Ah, sin duda ha sido parte de un sis
tema oficial; no solo no ha sido un elemen- 
to de ruptura sino que es la matriz de Io 
que Alberto Escobar ha llamado la tradi
cion de la poesia peruana. Pero no solo la 
tradicion de la poesia peruana; el van- 
guardismo representa en el Peru la unica 
tradicion autonoma del hispanismo y del 
indigenismo. Es decir, la modernidad en el 
Peru solo logra iiiiplantarse en la poesia y 
es defectiva en todo lo demas.

Narracibn y poesia en el Peru: segunda parte de un 
necesario.

Por otra parte, creo que hay que man- 
tenerse alejado de posiciones dogmaticas 
como las del zhdanovismo (N. corriente -• 
“real-socialista” alentada por Stalin) y 
constatar que la critica marxista tiene una 
tradicion mucho mas rica y creativa que la 
que recoge Adolfo Sanchez Vasquez en su 
corrida antologia; para dar un ejemplo de 
un “critico politico” admirable tenemos a 
Walter Benjamin, a quien nadie puede 
acusar de sectario o revisionista.

En el caso de Jose Miguel Oviedo ten- 
dria que hacer una precision: decir que O- 
viedo es un desarrollista puede sonar po
bre —y de hecho lo es—; sin embargo sus 
intereses, puntos de vista y convicciones 
estan obviamente vinculados al movi- 
miento desarrollista. Quiza se& aun tem- 
prano para hacer el balance del desarro- 
llismo pero esta conversacion me convoca. 
a escribir el ensayo que no he hecho sobre 
esta relation entre Oviedo y pl desarrollis- 
mo.

Terminaria diciendo que no creo en la 
validez universal de estas apreciaciones; 
pero ellas han cumplido su funcion al acla
rar para mi mismo parte de la literatura 
peruana; ademas, ^que otras categorias 
podriamos usar para distinguir desde 1982 
a Riva Aguero, Sanchez y Oviedo, criticos 
que vistos en perspectiva se parecen tan- 
to?

—Afirmas que Jose de la Riva Aguero 
representa a la critica oligarquica, L.A. 
Sanchez a la critica burguesa y Jose Mi
guel Oviedo a la critica burguesa-desarro- 
llista. (SEn que te basas para darle ese con- 
tenido de clase a sus trabajos?

He desarrollado esas ideas en extenso y 
no resulta tan facil sintetizarlas, pero ha- 
bra que tratar. En el caso de Riva Agiiero 
me parece bastante claro que su vision del 
pasado literario responde a una manera de 
ver la realidad que es la de la fraction te- 
rrateniente de la oligarquia ■—aunque es
toy de acuerdo con algunas de las defensas 
que Luis Loayza hace de Riva Aguero—; 
ahora bien, creo que el drama de esa frac- 
cion terrateniente fue que su cabeza mas 
brillante ho fue un critico sino un poeta: 
Martin Adan. Distinto ha sido el caso de 
las capas medias burguesas, inicialmente 
radicales y gradualmente conservadoras 
que tuvieron a intelectuales como Jorge 
Basadre y Luis Alberto Sanchez; a Luis 
Alberto no le gusto que le llamara “bur- 
gues” y me contesto anos despues de apa- 
recida mi critica en un diario mexicano — 
con lo cual me ha dado un derecho a la du- 
plica que todavia no ejerzo—.

El problema consiste en que al termi no 
“burgues” no le doy aqui un color “tasati- 
vo” sino que lo uso simplemente para des- 
cribir: Sanchez realiza un trabajo enciclo- 
pedico que tiene relation con el intento 
burgues nacionalista de “fundar el pais” y 
de darle un volumen, de aprehenderlo; 
ademas, hay que notar las corresponden- 
cias entre su vision de la literatura colo
nial y del indigenismo y los programas 
burgueses frente a la poblacion indigena y 
los remanentes coloniales. Seguramente lo 
que el joven fabricante de gaseosas pen
saba del gran terrateniente es lo que el jo
ven critico LAS pensaba de Riva Aguero; 
podemos ver, pues, que los grandes movi- 
mientos literarios y de pensamiento co- 
rresponden a vastos movimientos sociales.
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; con Mirko Lauer

"Entre los anos 25 y 30 lo mas importante en literatura fue la critica”.

LOS POETAS SIN PUBLICO

V

—Justo a eso queria ir: (:,no se convierten 
los vanguardistas en marginales respecto 
de todas las clases sociales y, por lo tanto, 
la poesia se convierte en un oficio cuyos 
consumidores y productores son practi- 
camente los mismos?

Asi es, no hay en el caso de la poesia - 
vfnculos sociales tan perceptibles como en 
la narrativa y en la critica; de todas ma- 
neras no podemos descuidar la historia so
cial al referirnos a estos poetas.

POETAS DEL 50: ODRIA Y ALGO 
MAS

debate

de la Ri- 
giiero re- 
enta a la 
ica olvi-

auer se caracteriza por lo plural de sus intereses y lo reno- 
almente por su poesia —es uno de los componentes mas no
Lauer es tambien critica y tedrico de las artes pldsticas, con 
itura peruana del siglo XX— y otro en prensa sobre arte 
is valiosas como Vuelta a la otra margen, Surrealistas y 
la poesia erotica —escritas todas las nombradas con A de
que realizo del I-Ching. Es tambien codirector de la revista 

into a Abelardo Oquendo.
>osiciones de Lauer sustentadas en el debate Literatura y 
>alir a circulation.

—tEsa busqueda de la modernidad no 
determine el aislamiento de los poetas y la 
consiguiente perdida del publico?

Sin duda, pero hay que ver por que se - 
pierde el publico para la poesia. Creo que 
se pierde en la medida que los poetas de la 
modernidad rompen el pacto poetico so- 
cialmente establecido al reivindicar la mo
dernidad en un pais que no es moderno ni 
por el forro. Cuando Maiakovsky hace fu- 
turismo en la Union Sovietica congrega 
auditories de centenares de miles de per- 
sonas y, de alguna manera, lo mismo pasa 
con los surrealistas Franceses; pero en el 
Peru la situacion es distinta, y optar por 
la modernidad significa optar por el silen- 
cio.

■ -

Si
ft ■

—Sostienes que todo cambio literario im
portante se debe a cambios sociales tam
bien importantes; ^el movimiehto poetico 
del 50 no se debe principalmente a una 
evolution al interior de la propia poesia 
peruana?

Los dos criterios no se oponen termi- 
nantemente: pueden haber cambios so
ciales que influyan en la literatura como 
evolution al interior de la poesia misma. 
Para saber cual es el clima que hace posi- 
ble a la poesia de los 50 me parece que lo

* <£
■

—Si, pero a lo que me refiero es a otra co- 
sa: Hasta Chocano hay un poeta que tiene 
una relation clara y definida con el Poder; 
frente a el, los vanguardistas no solo son 
marginales frente al poder establecido si- 
no tambien frente a los proyectos de un 
poder alternative, por mas que algunos 
publicaran en Amauta.

Asi es, pero es que ellos son poetas de un 
proyecto historico y no de un banal poder 
inmediato. Para poner ejemplos, ahi esta 
Oquendo —que era militants comunista— 
, Westphalen —que fue simpatizante 
trotskysta en su juventud—, Xavier Abril 
—que era un hombre definidamente de iz- 
quierda—; incluso puede citarse a Martin 
Adan, que por esa epoca tuvo coqueteos li- 
berales... pero amores civilistas, claro.

Habria que afiadir que para estos poetas 
no se trataba simplemente de cambiar a 
Leguia para subirse al carro del Presidente 
que siguiera, definitivamente, no es asi co
mo piensan los poetas. Ademas, lo nuevo 
comienza muchas veces por un simple asco 
a lo viejo; la poesia vanguardista es, en ul
tima instancia, un rechazo a las viejas for
mas de ser poeta y de hacer poesia.
—J)!rias entonces que los vanguardistas 
pertenecieron a esa position ideologica 
que Jose Ignacio Lopez Soria llama “an- 
ticapitalismo romantico?

Decididamente; creo que habria abun- 
dancia de citas concretas para demostrar- 
lo, si es que alguien lo dudara.

Cuando Maridtegui escribe "El proceso a la literatura” y le 
trata de explicar la tradicibn literaria peruana a los inte-

mejor es ir a la entrevista que Hueso Hii- 
mero le hizo a Romualdo; ahi Alejandro 
Romualdo expone con claridad que en los 
50 hubo un auge de migraciones campesi- 
nas que hizo posible el drama de la provin- 
cia a los ojos de los poetas urbanos, aparte 
que en esos anos se soportaba una dicta- 
dura autoritaria —la de Odria— y la clase 
media tuvo una inusitada expansion. Creo 
que si no tomamos en cuenta esos factores 
no podemos explicarnos satisfactoriamen- 
te la narrativa urbana de esos anos; - 
Veinte casas en el cielo puede ser expre- 
sidn de las migraciones como la calle Die
go Ferre de La ciudad y los perros pue
de ser expresion de la expansion de la clase 
media.
—Los fenomenos sociales que nombras — 
autoritarismo politico, migraciones cam- 
pesinas y crecimiento de la clase— pueden 
servir para explicarse parte de la poesia de 
Romualdo en esos anos. Me pregunto si 
sirven para explicarse a Javier Sologuren o 
a Jorge Eduardo Eielson.

No me siento llamado a lograr que toda 
la literatura encaje en un esquema como el 
que propongo; creo que sirve para explicar 
vastos sectores de la realidad pero no la 
agota. Ahora bien, nunca he pensado en 
esos terminos sobre la poesia de Eielson y 
Sologuren, pero ya que me planteas la 
cuestion y<> me preguntaria en que medida 
la “poesia pura” no es un repliegue que 
responde a lo movidos que estaban los 
tiempos; desde los poetas imperiales chi
nos hasta aca, vemos como muchos artis- 
tas han preferido no transitar los senderos 
y retirados a los monies —lo cual me pa
rece optimo— cuando se han producido 
grandps crisis. De todas maneras, algo le 
deberan Eielson y Sologuren a una epoca 
en que el sectarismo de las posiciones en-

(Continua en la Pag.siguiente)

"iticos (ya los poetas)
--------------------------------------------------------------------------------- Por: Peter Elmore

Algo que agregaria sobre la modernidad 
en el Peru es que no podemos olvidar que 
cuando el movimiento popular es derro- 
tado en los anos 30, toda la franja van
guardista de clase media deja de tener un 
contexto social adecuado; ahi es cuando 
comienza un largo respiro historico para la 
oligarquia que durara hasta los anos 60. 
Cuando con Abelardo Oquendo hicimos la 
antologfa Vuelta a la otra margen, - 
poetas como Martin Adan, Carlos O- 
quendo de Amat, Emilio Adolfo West
phalen eran practicamente desconocidos y 
sus libros resultaban inhallables. Creo que 
ahi estamos ante la demostracion de que 
no se trataba solamente de los fusilados 
apristas de Sanchez Cerro o de los perse- 
guidos comunistas de Odria sino que los 
propios poetas que representaban la mo
dernidad tuvieron que sufrir una larga es- 
pera. Hoy ya nadie duda que gente como 
Oquendo, Adan, Moro, Westphalen. los 
hermanos Pena Barrenechea representan 
la columna vertebral de la"modernidad li
teraria en el Pent —sin olvidar a Cesar 
Vallejo, por supuesto—. En este rescate 
luego de cuarenta anos de marginacion no 
podemos ver una casualidad; no es casual 
que el INC bajo Velasco encarara la ree- 
dicion de estos poetas. Diria ademas que 
este fenomeno de rescate de los poetas 
vanguardistas de los anos 20 y 30 fue mas 
facil para el populismo de los 70 que el res
cate de los partidos populates de esa epo
ca; pero eso es ya parte de otra historia.
—Afirmas que la poesia peruana adquiere 
una nueva dinamica a partir de Eguren. 
^,A que te refieres con eso?

En terminos generales a aquello de lo 
que hemos estado hablando: a la busque
da de la modernidad, como dice Escobar.

Cuando Maridtegui escribe "El proceso

lectuales radicalizados de la capa media.
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El Dr. Detlef Noack, de la Escuela 
Superior de Arte de Berlin, dictara 
hoy, ntahana y pasado maiiana, a las 
7.30 p.m., ties conferencias en caste- 
llano sohre la “Documenta 7” de Kas
sel (Alemania), inaugurada en junio. 
La entrada es libre. Auditorio de la 
Biblioteca Municipal de San Isidro.

Petro-Peru inaugura esta noche en 
su Galeria de Exposiciones una - 
muestra de grabadores polacos com- 
puesta por trabajos de 30 anistas - 
realizados entre los ahos 70 y 80.

notas 
de 

/bolsrtlo

racion de la poesia y poder en su poema a 
Propercio de Contranatura. Creo que 
tanto en Cisneros como en Hinostroza hay 
una re-lundacion de Io que podriamos 11a- 
mar la republica de la poesia que no se ha- 
bia visto desde el tiempo que se abrio con 
Chocano y se cerro con los vanguardistas.

Trabajo de 
Richard Long 
exhibido en 
la muestra 
internacio- 
nal "Docu
menta” N- 7 
de Kassel, so- 
bre la que 
nos in for
mat'd esta 
noche Detlef 
Noack.

PERU LITERARIO: 
;PARTIDO EN DOS?

—Afirmas que el Peru literario esta di- 
vidido en dos y que los nuevos poetas es- 
tan separados de sus predecesores por 
"una membrana”. ^Podrias explicar esto?

Quisiera comenzar diciendo que me re- 
sulta un poco triste tener que constatar 
que es valido para la generacion a la que 
pertenezco aquella frase que Hinostroza 
dedicaba a otros: No f'uimos la primera ge- 
neracidn de los nuevos sino la ultima de 
los viejos. Creo que con Velasco se cierra 
un periodo que se abrio con la Patria Nue- 
va leguifsta y que en literatura se mani- 
fiesta en la perdida de ciertos valores que 
antes eran considerados propios de lo li
terario; para mi la generacion del 70, la 
posterior a la mia, es la primera que se es
ta moviendo en un pais propiamente ca- 
pitalista. Quiza nada sea tan revelador de 
que las nuevas generaciones estan miran- 
do hacia adelante y no hacia atras como el 
hecho de la enorme incultura de los nue
vos poetas en lo que a estudios peruanis- 
ticos se refiere; probablemente pertenezco 
a la ultima generacion para la cual el terri- 
torio insondado de la literatura quedaba- 
en el pasado. Ahora los poetas ven ese te- 
rritorio en el futuro; ese tuturo esta mar- 
cado, creo yo, por el interes en las litera- 
turas orales, en las relaciones entre poesia 
y lingufstica, etc. Creo que la modernidad 
inaugurada en los anos 20 ha sido expro- 
piada —como tantas otras familias— y 
que ahoTa los poetas tienen que partir de 
algo nuevo.

—Me sorprende lo que dices. ^No son 
los poetas nuevos ironicos, coloquiales y 
prosaistas como en buena medida io son 
los del 60? ^Desde ese punto de vista no 
podemos decir que “estan mirando atras”? 
Por ultimo: /.donde estan esos poetas in- 
teresados en literaturas orales. lingufstica, 
etc.?

“Las Conientes de Pensamiento en 
las Relaciones Interamericanas des
pues de 1933: Cooperacion y Conflic- 
to”, es el tema de la charla que desa- 
rrollara hoy a las 7 p.m. el Dr. Ri
chard James Collings, de la Universi- 
dad Estatal de Southeast. Auditorio 
de la Biblioteca Nacional (Av. Aban- 
cay).

El especialista norteamericano, Dr. 
Roy Carter, presidira la mesa redonda 
“La Responsabilidad Social de la Co- 
municacion Colectiva” en el Instituto 
Raul Porras Barrenechea (Jr. Colina 
398, Miraflores), a realizarse hoy, a las 
7.30 p.m.

—pPero en los poetas de ahora...?
Mira, si me emplazas de esa manera en- 

tonces puedo dar algunos nombres. Tulio 
Mora en Mitologias — que es un libro que 
no me gusta— tiene una preocupacion de 
ese tipo; tambien el propio Enrique Veras- 
tegui que esta buscando una serie de eo- 
nocimientos poeticos —mal digeridos, es 
cierto— pero que crea un nuevo contexto; 
Cesareo Martinez tiene por su parte una ■ 
preocupacion interesante cuando busca re- 
coger lo popular de otra manera. Quiza no 
sea tan evidente, pero me parece que estan 
ya circulando voces de lo nuevo entre no- 
sotros; no todas me convencen ni me gus- 
tan, pero ahi estan.

Quizas yo quisiera que ya estuvieran en
tre nosotros... estoy seguro, sin embargo, 
que van a aparecer.

Mirko Lauer
(Viene de la Pag. Anterior)
contradas sugeria al poeta la posibilidad 
de una reclusion —personal y estetica— 
para evitar chantajes morales; reeuerdo 
(pie incluso en los 60 habian poetas que k 
reciamaban a Sologuren un compromiso 
casi militar eon la guerrilla, cosa que a el 
no le interesaba en lo mas minima —era 
un compromiso que tampoco esos poetas 
estaban dispuestos a asumir, pero en fin. a 
io que voy es a la actitud—. En resumen. 
para entender a la poesia intimista, a 
poesia que se recluve de la sociedad, es im- 
prescindible conocer como era esa so
ciedad. El propio Romualdo past) del pu 
rismo enjoyado de Eielson a la pancarta 
inflamada de Juan Gonzalo Rose sin que 
mediara un libro: quizas eso se dehe a que 
no habian posiciones intermedias y que es- 
tas posiciones solo podian aparecer en el 
contexto nuevo de los 60, con la revolucion 
cubana; el social-progresismo y otros le- 
nomenos importantes.

Y AHORA LOS DEL 60
--Senalas que con la obra de Rodolfo 

Hinostroza y Antonio ( isneros la poesia 
peruana da un vuelco en funeion de supe- 
rar su distanciamiento frente al pais ofi- 
cial. ^De que manera se da esto?

Son los primeros poetas que se plante- 
an, despues de Chocano, cual es su rela- 
cion frente til orden establecido. Elios po- 
seen una elaboraeidn mucho mas sofisti- 
cada que el simple grito; mal que bien, el - 
poeta social de los “>() y el poeta aprista de 
los cuarenta son simples comparsas de sus 
partidos: su especulacion es vicaria de la 
de sus partidos y en terminos de autono- 
mia literaria ellos son o Maiacowsky de un 
lado, o Louis Aragon del otro. Yo diria que 
eon Cisneros e Hinostroza hay una espe
culacion no solo mucho mas sofisticada 
que la de muchos partidos de entonces y 
de ahora sino tambien mas autonoma; en 
Comentarios reales, de Cisneros, hay 
una reflexion sohre lo nacional, lo populis
ts y lo que ahora se llama lo nacional — 
popular que me parece precursors— anti
que no totalmente vinculada del populis- 
mo velasquista. En el caso de Hinostroza, 
bueno, es muy claro el sentido de su sepa-

—^No te parece que la poesia peruana 
sigue siendo cosmopolita?

No, salvo Mario Montalbetti no creo 
que nadie mas este pensando en terminos 
cosmopolitas. En un pais periferico como 
el Peru, el cosmopolitismo es basicamente 
una cuestion de informacion y quienes co- 
nocen los idiomas, han estudiado litera
tura seriamente, etc. —quienes estan 
bien informados"— siguen siendo gente 

como Cisneros, Hinostroza, Ortega; creo 
que por razones del nacionalismo cultural 
que impuso el velasquismo, los poetas jo- 
venes no han tenido ocasion de hacerse 
cosmopolitas. Aqui agrego algo: he dicho 
que Las claves ocultas, de Patrick Ro
sas, eS el mejor poemario peruano de los 
ultimos anos; ahora bien, para escribirlo 
ha tenido que expatriarse del pais y de su 
generacion.

El Coro Nacional ofrece hoy su se- 
gimila actuacion en el auditorio del 
Santa Ursula, a las 8 p.m.. repitiendo 
el programa del lunes 19. Gesualdo. 
Britten, Coopland y la “Misa en 
Tiempo de Guerra”, de Haydn.
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