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1 nacimiento de e una revis~a'i.cul t~ 
\.__,, ral es un suceso 

npocaliptico t~ 
to para el creac:lar' 

como para el critico; PºE 
que constituye el final 
de éste y el comienzo de 
aquél o viceversa. 

Es el protoplasma de 
un proceso imperceptible 
de rupturas y ajustes del 
hombre en el ejercicio de 
la p·a;tabra. su futuro está 
en e l pres ente y su inco~ 
nita se de spej a por e l 
hecho trascendent al de la 
vida . 

Nosotros,lo& editores, 
en e 1 fondo de 1 auditorio, 
e scucharemos r e spe tuosa -
mente al hablante .Ve remos 
e l coágulo refulgente del 
protagonista de la histo
ria , en l a búsqueda dolor~ 
sa de su existencia. 

Es e l c aso de CREACION, 
un cuaderno escrito por 
la fuer za nueva de l os ~ 
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creadores aurorales,en c6n 
~lave con los hombres memo 
rables que claman sus idea 
les,sentimientos y apasio: 
namientos. 

Por eso , CREACION es un 
libro atesorador de ingen
tes misterios,que proyectan 
un influjo mágico a. su al
rededor.Es CREACION la res 
puesta a la sociedad unNer 
sal-conmovida en sus c:im:bñ 
tos-y a la realidad tangi
ble(tan cerca de nosotros 
que nos corta los pies ). 

Sus páginas son para lCB 
creadores . Es una revista O 

abierta. Su formato,senci -
llo;su impresión,simple;su 
tiraje,limitado;su cont:inui 
dad,ansegura . Como resultaº 
virtual,la pre t ensión es 
poca .El caro anhe lo de 
CREAC10N es permanecer des 
piert a ,de pie ,firme y pr~ 
s ente en esta hora franca . 

Si alguno pregunt a con 
e l ce ño fruncido ¿Por qué 
nace CREACION?,la respues
ta perte nece a l a historia 

LOS DIRECTORES 



BIS I CONSIDERAMOS QUE TODO GENIO ES "P..N'JRMAL 11 , HAY QUE 
RECONOCER EN CHARLES BOUDELAIRE Y JUAN JACOBO 
ROUSSEAU A DOS EJEMPLARES DE CONDUCTA 
SEXUAL INCOMPARABLE 

~ 1 concepto de nor 
(__;r'malidad es un 

jui'ció~'de valor 
cuyo signific aa.o 

depende del punto de vi~ 
ta relativo con que se le 
enfoque.El equilibrio del 
hombr e como unidad sico
b i ol~gica y social es to 
d~vía una ~ip6tesis s i n 
de:ncs t rae i 6n. 

> Uno d0 l es mas so~pren 
Jel'1 ·~e s c;:is0s de .dcsviack:ñ 
:-.,r.::n;:..l - desde 21 p1,rnto de 
~~~t~ clínic o- e s ¿l prot ~ 
;on:izddü por '21 vate ..2r a.11 
c1:~s BoudsJ.aire . El "µofta -
ma l dit o t• p"'07epi a de una 
familia de enf ermos men 
tal e s y '=xcéntricos. DesJe 
su juventud fue físicame~ 
te anormal. 

La hiaroria ha revela
do que tenía asuntos amoro 
rosos con mujeres feísimas 
enanas,gigantes,negras. En 
cada caso buscaba estas p~ 
culiar idades con exagera -
ción. 

Alguna vez,acerca de 
una mujer he~mosa dijo que 
dcsea1.)a verla boca aba:; Q 
, sos t eni6ndose sobre sus 
br~~:c-s ,Y besarl e los pi2s. 
Este en~usiasmo pe~ J0s 
pies desúudos se cxt: .. :1.:i. 

t arnb ien €.rl ;,mo de sus '.~e 
brílcs }.1oc1,u:::: . BcuJel 3 i "':? , 
maDifest6 algunas vece~ 
que a l:i.S muJe r es había qre 
golp0arlas porque eran co-

. mo aaimales inferiores. -
El francés desarrolló 

e stas t endencias insanas a ~ 



• l as cual e s no r enegó nunca 
j hasta e l d í a de su m.uer (e 

a. causa d: una demenc i a es 
quizofréni ca . 

El caso de Rousseau e l 
i ns pira<lor de l a Revolucién 
de la ~ast illa también re 
f l e j a tendenc i as a.~orma l es 
2~ su vida sexual . 

Cuando niq) scntíLl pl~ 
cer al ser golpeado ?Orla 
señorit a L'11Tlbersier de SO 

~años de edad. Un buen dí aJa 
f'i .francesa se dio cuent a de 

:la extraña conducta de su 
. 1 . ' d tmpilo y _o ar:ro.Jo e su 

l ado Dara siempre . Desde en 
¡tonces Rousseau sent{& in 
. t ensos deseos ne ser co
~r respo~dido en sus ans i ed~ 
·des de flagelación sexual . 

En rea.lidad,cl autor 
, de»E l Contrat0 Soci al" no 
Jnccesitaba e1cclusivament2, 
rl a tortura Física s i no que 
;su co·1ducta d,~r:iostraba una 
¡ suborrlinación J. la mujer . 
• Si·1 emb2rgo,ta..vito el 
¡poeta como el e-ris3.yista de 
j francia , tuvieron plena 
,concienc ia de su extraña e 

1.."ltima ac t i tuc.. .fre;1te al 
:s 2xo . Recordemos u.1 f ra.omen 
-~o del poca "Albatros; d~ 

Boude laire : 11 Yo s oy e 1 t e 
11ebr oso, e l mudo/ e l <lesdi= 
chado; / prí nci pe de/Aquita 
ni a de l a Torre/ abat ida :7 
una sol a estre l la ha muer 
to/ y mi l aud cons t er i:.ado7 
va mostr~i'ldo e l sol negro/ 
de la melancolía/ . .. 

. ]?or s u part 2 , en su8 
;ico.nfes i ·nes n , J ua;.-1 Jacobo 
Rousseau re l ata : 11estar de 
rodil las ante una mujer 
imperativa , obedec eJ'.' 
órdenes,tener que 
Der16n,éstos fueron 

sus 
'JCdi r 

mis 
más dul ces ul ac2res 11

• 

Parece que en todo 110~ 

br e grande hay un pobre 
hombre.Est o demuestra l a 
condi cién hu..~ana de nues 
tros congéneres . 



IJ MUCHO SE HA HABLADO Y ESCRITO SOBRE LAS . LEGENDARIAS 
RUINAS DENOMINADAS COMO DEL11 PAIT ITP1 , LAS CUALES 
SE HALLARIAN ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE 
CUZCO Y MADRE DE DIOS ; INCLUSIVE 
NUMEROSAS EXPEDICIONES 
SE HAN AVENTURADO 
POR ESTA ZONA 

f 
ace poco . ,, tiempo 

J se anuncio que 
una coproducc ión 
peruano- al emana, 

se encargará de llevar al 
c i ne,en el Presente año 
la obra del antropólogo y 
ensayista cuzqueño Rubén 
Iw2.ki Ordónez "Operación PcD 
titin,cuyo argumento se 
basa precisamente en l a 
búsqueda de la ciudad pe~ 
di da de los i ncas,y que al 
parecer guarda riquezas ~ 
c2ilculables . 

Sin embargo l a auténti 
ca o fantasiosa existencia. 
de 11Paititi91 , población pre 
sumib l ement2 integrada pac 
los huidizos r~orejones"en 
el i ncario, quienes para 

evitar ser oprimidos por 
l os conquist adores españ~ 
les fugaron con sus r i qu~ 
zas hac i a e l interior del 
i mperio de los Incas, ha 
sido abordada por los ero 
nistas comoniales, entre 
ellos ,el inca Garcil aso ée 
l a Vega , en sus 11eomenta -
ríos Reales",asimismo en 
l as 17 informaciones"de los 
misioneros franciscanos , 
del eonvento de Ocopa ,di
cho sea de paso,el más an 
tiguo centro de 11 ;¡?ropagan: 
da Fide 11 y en l a constan-
t~ tradición indígena que 
ha motivado por todos los 
siglos , de sde el XVI,el in 
ter és de los estudiosos y ~ 
\rqueólogos tanto naciona 



s 
les como extranjeres, en 
pos de encontrar este te 
soro arqueológico. 

Es un hecho que desde 
1513,España tuvo en situa 
ción de dependencia defi: 
nitiva al Imoerio Incaico 
y desde aquellos tiempos 
mucho se ha opinado en 
torno a la realidad o faa 
tasia d~ tal ciudad. 

Uno de los primeros 
glosadores del legendario 
Paititi ,en la época de 

la Colonia fue el hispano 
Francisco de Bohórquez 
allá por el año de 1535 
Asimismo,un aventureros~ 
licitó al Rey de España, 
el favor esPed.alísimo de 
conc'=derle la empresa de 
~enquistar el Reino de Ma 
:.iú,cuya capital era Paiti 
ti .,ciudad en la cual 
eran abundantes los monu
mentos de oro y alabastro 

Al parccer,los relatos 
de los cronistas y otres 
YJO d0jarían d2 tener r~ 
7Ón sobre la existenciade 
Paititi, en circunstancia~ 
especiales dadas entre 16 
')3 y 1627 cu:1ndo el ¡ra~ 

se de campo Juan Rec·io de 
Leonen en sus "Relaciones 
y Memorial2s 11 ,sobre su e~ 
trada a las provincias de 
Tipuani,Chunchos y Paiti
ti,entre otras expresio -
nes dice: uoue cuando 11~ 
gué a Paititi,los vasal&'.)s 
del Rey me salieron y me 
abrazaron tocando los 11 pu 
tutos(conchas marinas) eñ 
señal de paz a su usanza, 
dándome el paso franco .. ~ 

En l a actualidad, el 
mismo Iwaki Ordóñez rela
t~ que cuando co~taba con 
1( años,aconpañado de un 
aborigen se adentró 2n la 
selva,logrando llegar ha~ 
ta las i:.-imediaciones de 
la famosa Paititi . 

Ir) 



Otro tanto anota Antonio 
Leon de Pinelo,ésto es en 
1786,en sus "Relaciones", 
hace alusión a l a exi sten 
cia de Paititi. -

Según todos los indi
cios anotados por los ero 
nistas y l as informacion~~ 
de la época,la legendari a 
ciudad del Pai titi esta -
r í a situada en uno de los 
brazos o afluentes del 
río Madre de Dios. 

Numerosas ruinas de 
pueblos desaparecidos qué 
se siguen encontrando ( el 
caso reciente del hallaz
de l Gran Pajatén)en dife
rentes puntos del país y 
especialmmnte en la flo 

; . resta amazonica y en los 
altos valles de Madre de 
Dios 

vall es del Alto Madre de 
Dios , son prueba ·irrefuta
ble de que l as pob l acicnes 
avanzadas del Imperio In 
caico,una vez consumadala 
invasión de los co l onia -
listas hispanos cortaron 
sus relaciones con el 
resto del imperio y prac
ticamente cercados por 
los "buscadores de oro y 
almas idólat ras",se inter 
naron en zonas inhóspitas 
hasta confundirse con las 
tribus de nómades,adppt an 
do sus costumbre~ exót ras. 

El poderoso Imperio de 
los Incas t enía una vasta 
red de coruunicaciones que 
unía el centro de la menar 
quía con 3us confines . Co
mo l as venas de un cuerpo 
humano,tienen su centro 
en el corazón , su base era 
el cuzco,capital del Imp~ 
rio . 

Los caminos y las rui
nas de las viviendas indi 
can fehacientemente que 
la civilización incaicaffi. 
su mayor desa~rollorbuscó 
su expansión en la monta-
ña. . . . t Paititi es un re o. o 



a m·r 11 PA~TORA!íA DE LA LI TER," rnuR.A Pf<'.RUANA " , 
EL HISTORIJIDOR LITfEJ'.RIO LUIS ALBERTO 

SJ\"JCH:7'7-, AC7~!i.CA DE LA T:STILISTICA 
DEL NOVELISTA P--:::RUANO, MARIO VARGAS 

LLOSJI, ' COTTC:f\TTA SESlJDAn~wrE su EXC?.SO 
DE TECPIC I Sl·10 . 

POR COl'!SIDF.íl./\RLO DE Th1TEPSS 
PARA hUE.STROS LECTORES, 

DIFUNDIMOS .ALGUNOS PARRAFOS DE DICHA OBRA . 

j/¿n ARIO Varg~s Llo~ai 
que empezo magis 
tralmente con "LJ'. 
C Iü'l_llD Y LOS PE-
RROS!' y HLOS CA 

c·-IORH.0311, dos cr eaciones 
autobiogr~ficas, se extra 
vía en los ver icuetos tec 
r .:>lógicos de una narratI 
va anacrónica y simultá= 
nea, cuando escr i be 11 LA 
C/\SA Vr:!1.DE 11 , "COPVSRSA
CJON s11r LA C/\T1mRP-L 11 y 
"PA!';? .'\LI:m-r y LAS \fj SITADO 
RAS". Cada una de éstas 
novel as t i ene su estilo y 
su clave propios . Vargas 
ensaya tests literarios , 
sin satisfacer se con nin
g~na . Podría~os adelantar 
le un consejo si su orgü 
llo lo permitiera y nuei 

tra modestia f uese capaz 
de i mpartirlo . Cr eo que 
cegado por el propós i to 
for malista de une perfe c 
ci6n t~cnica i nas i ble, e~ 
cada nove l a ha ensayad o 
un modo de acercarse a l a 
simultaneidad que ofrece 
la vida y sólo la vida pe 
ro que las letras, sie~= 
pre aisladoras, no pueden 
reflejar . La narración no 
es _p_ro~_~c(o _c!_e,~ )~a~=.·· técn-í 
ca. Aunque Ortega haya di 
cho que l o elemental no 

, 1 ..L. esta en o que se cuen.,a, 
sino en cómo se cuenta ~l 
know how ), la ver dad Gs 
que ambas posjbilidades -
son igua lmente jmportan 
tes. Vargas que emn i e za 
corno soc i aJizante ~ilita 



rista, se aparta del mil! 
tarismo y el castrismo y 
se queda con un socialis
mo verbal . Eso no i mpor 
+a; importa, sí, que su 

11 

literatura cambia je po
los y de pilas y osc ila 
entre el sarcasmo doc.urr.c::H 
tal i sta y la evocacion 
plural y 01::ntimental de 
,,:,A CASA. VERDE" . 



&! BREVE CHARLA CON ANTONI O GALVEZ RONCEROS 
l•!N LA ALIANZA FRANCESA 

,,.-- i a Gregorio Mar-· 
~ tínez, autor de 

"Cuentos de Calén 
dula11 ,le pregunt! 

ramos su opinión sobre"Mo 
nólogo D~sde lu~ TiniebJ¡S1 

de su colega A...nton~..., C-i:::1 l. 
vez Roncerospposiblcmcnte 
mani.f'estaria qu.:~ es un li 
oro de ~uentos para negros 
Al hacerle la misma 
gunta a Gálvez nos 
que en su obra trata 

1.")re
dice 

de 
~'·xpresar el lenguaje, la 
c_-icología y la cultura ébl 
negro cam-pesino . 
. ·~·-:.:~\'.<:~:é::<->'W~~-~-f~}\-t'Si:~·-::· .. ·~?.":"?.·~·.,·: :-: ...... ,:..,:-:.~~'-:>:-~)-~·:·:~·:.·~;;~.!.--·.~:.'i.:f';:.:-:.·->:-:~"--=·.~-

¿,POR QUE SU LENGUAJE EN 
"MONOLOGO DESDE LAS TINIE 
:SLASº ,ES DE NEGROS? 
. ~~;P.?~X~:.f~;r(:~~~~::1:.::::~:-A<-·>}f.~~'):~r(<=~~~~<it~:$X-~.»::~~~:;;.; 

-En J'.'C3.lidad, hay varios 
r1odos de hablar· en negro 
Rl que yo uso en mi s per 
sonajes refleja las expe: 
J_·i.enci3.s de i¡Crsonajes ve 
iídicos en el ambie~tc e; 

que se desenvu2lven. Por 
cicrt o,hay una dosis de 
imaginación-

11Monó1oao Desde l as Ti " -· nicblasn es el libró que 
leyó Antonio al miércoles 
Sen el Auditorio de la 
A.1_;_¿.v-.·1,a F:canc .... sa. Vc:r-dade
ramento 1 10 h :i.1..0 rcgociján 
dose en una interpretac~'m. 
negroi de que impactó al 
público. 

Esta obra tiene i~n ri-· 
qu:í.s imo lenguaj 2 que e)p.l.:_e 
sa el ancestro cult.uraldél 
hombre negro de le. zona r~I..A. 
ra 1, de donde sale una vi 
s ió:r1 de 1 mundo de caractE~ 
:res Particularís i:nos, que 
van a enriquecer jugosc:nen 
te-sin perd2r los .rasgos, 
e 1. negro 1 el de tradic i ón a1 
cestral-al multi.facético-1 
folklcre nacional. 

Hay qu~ tc.ner en cue~ 
ta que la tra.~sculturiza-



.ción no pudo quitarle a l 
ne gro su ance str o conti -
nen tal. A pes ar de habe r ac 
tuado en l as luchas emanci 
padoras,una ve z conqui sta 
da l a i ndependencia polí: 
tica de Es paña y en e l de 
cur s o de l a inf l u12ncia de 
la dominación cultural i n 
g·les a Y nortearne1"icana , se 
r112..niu.vo i.mp~netr able su 
mutismo e s pecia l como que 
cuando se habl a de ras gos 
ext raculturalcs cíe l os ne 
gros viejos,23 difí ci l e ii 
c ontrctr una evid~ntc de.~; 
luaci6ri de s us propios va 
lor'.::s. El neg.:i."O c onserva y 
c1c.f i en.de .sus trc1ciic i onP.s , 
en forma oral. y , mucha.s ve 
ces , su bablar es el refl~ 
jo fiel de sus angustias 
,:-:xj_stGn-:ialc--s. 

Hay en este lib1.·o un :re 
lato sob~e la v i sión d; 
la creación del m·:J.YidO por 
boca de un neg:.,."'o viejo cbl 
8ur Chico . Es sorprenden te 
la unidad de 1 person a.j(..; -EYJ. 

. sus aspectos sent imentaJes . 
lingffisticos y cul turales 

El persónaje se .. h ace 
muy íntimo y simpát i co a 

, c:::msa de l calor humano C(le 

13 
trasmite . Parece como si es 
tuvié r amos hablando con 
cualquie r negro de l valle 
de nazca. 

'¿ QUE OPINION LE MERECE\'! 
11TIERRA DE CALENDUL.M? 

·11.f~~:i~~;:~~~;~;7~?~jt~':k?~í{f4~~~i1t~if:~~~2&k-Z:t~\Z:i.~~~<«'.~~;t11~ 
-Cr eo que es t a obra ha 

sido trabaj ada con auten
t icidad . Gregorio e s un h an 
br e de mont e. Expresa el 
mundo desol ado de l negro 1 

per o e n for ma más ge::1eral 
que en 11Monólog o de sde l é'S 
Tinieblas 1.9 , 

~al vez la obra más 
i mpor t an.te de Martínez es 
la que p i ensa pv .. b l ic?,r en 
ct:.aJ. quier momento y} rie la 
c:ual se ha dif1J.ndido ·,: ¡¡~,; .L 

Come-\dvo:ra1' en un suph: ~
mento. Es fabulosa . 

El autor de :·ik.:itl6:!;ogo 
d(~ ::jde las Tiniebl.as·~, se 
desp:~dc del J'.'edac t o1" de 
c:sta revistc1. . 

Sl-: obra será comentada. 
amplio.mente en el próxi mo 
número de CPEACION • 
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"EL ESLABON PERDIDO" ES UNO DE LOS CUENTOS DE "TIERRA 
DE CALENDULA", QUE ENFRENTA EL TRATAMIENTO DE LA 
REALIDAD TELURICA Y LINGUISTICA DEL PERSONAJE.REPRO 
DUCIMOS UN FRAGMENTO DE LA MENCIONADA NARRACION DE 
GREGORIO MARTINEZ. 

(7 adies sabia dar razón porque diantres la pam
r /¡--) pa de ens ima Gn donde están las salinas era 
fl ¿ una r~egadera interminable de conchas y cara

cole s por onde uno mirace y pusiece El pie si 
toda esa llanura cara jo abia sido siempre una 

pura sequeda de arena con cascajo ñuto y el mar estaba 
comua cinco leguas mas alla tuabia de Maijo Grande que 
e s donde e l diablo olvido el poncho carajo porque diay 
papa abajo esta el culo del mundo gue de sagua precisa
mente en el mar mas aca de la Boca de Ica y de Puerto
caballa en Santa Ana ques e l nombre que l e puso don En 
rique Carrillo pa endios ar a su muj€r doña Anita Degr~ 
gori.O susedio qe alguienes carajo en algun tiempo
atraz .se subieron para alla ensima a vivir a la intenpe 
ria y dejaron toda esa rregadera de desperdicios y so 
bras como unica ceña de que e stubi~ron al la arr iba . Auñ 
gue carajo viendolo bien mas parece que juece cosa n~ 
tural o balla uno a saber carajo cada misterio que 
ecsiste a la uelta del camino y que no es bueno me 
creo andar con tantas aberiguaciones por el solo y p~ 
ro gusto . Pero carajo la curiosida puede mas qe l a pr~ 
dencia y por e so fuimos con e se que quereque a donde T~ 
·cociego Be negas que nuera siego sino que nacio con los 



15 
ojos boltiados y el dijo y · aseguro carajo que el mar se 
havia sal ido en nosesabe que antiueda y que aora tanp~ 
cole faltaban las ganas de repet ir la jodienda solo 
que diecemos las gracias carajo que estaba bien asuje
tado de la mismiFima madre con una cadena de buquu pa 
raque no.se le antojase bolber a fr2gar la pac i encia
al genero hµmano que somos nosotros segun dise la b1 
blia .Sinenbargo advirtio que esa situación no era para 
que nos rriesemos de n ue stra suerte porque bastaba que 
viesemos todo el esfuerso que se gastaba e l granputa, 
dia traz dia y año traz año pa romper la cadena que lo 
tenia bien atrincado de moao que con e l forsegeo cual
quier rrato se le arrancaba la madre de cuajo y adios 
pampa mia porque toda la tie rra hasta la punta del se 
rro mas alto quedaría debajo del agua. 
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om~uU~~ ~uot~~ 
JJ mru@~ ¡p@ce~o@~ 

/1 ctualrilent2 es muy en nuestra cultura motiva 
U ¡./ ~ifíciJ. ~a.llar. vn a jóvenes escritores a pu 

ouen con.Junto de blicar sus obras rcdondefu 
poemas ~n ~ublica dolas de ciertos desnlie-

c io"les denominadas como gues publicitarios y a.et i 
~10vísima pocs:í.a ::.x~ruana. Y tudes audaces. 
:ara quienes se ocupan d2 Creo que e J. hecho de 
libros, de poesíct hay pocas ser Doeta implica, m1a s~ 
.sensacj0nes . es..timulantes r iá .responsalb:i lidad en E:l 
gne puedan. plantea:r la oficio. Y esta responsabi-
cvidencia de E:.sta-r asist:ie.1 lidad d2b2 eJercerse con9. 
do al surgimiento de:: gene- ciendo la absoluta valora 
~:>acioncs que postulen a un ció:1 dt: la cr:!ación. -
cuestionarniento se1~io · de Un caso tí"'1ico es 11Pa·-
las anterior2s.Por cso,al- nor~~a de la Nueva Poesía 
gut1a V<::'.6 hemos escrito que Pe:cua~é n (sic), ediciones : 
soa contadas las eJcccpc io-. 111os Her a 1.dos Ncgr0s 197 51 

11es qfü: podemos hacer cyan Conjunto qus reúne a 16 
do <;:itamcs a los j6venc-:s. y ~'elegidosn por Jesús Di.az 
e:r1tusiastas poetas Pi"Omo - Donde'. solamente se salvan 
cio!l.ados o auto-promociona Antonio Cisneros~Omar .Ara 
dos. mayo;C2sar Toro Montalvo; 

Es un hecho includabl2·· y Jorge Espinoza S ánchez . 
y a todas luces visto- que Citemos, por cjeniplrn, al 
todavía en nu,::stra litera- vate que figura con pre -
tura se aprecia las hue- mios internacionales y 
llas radicale.s de la marg:i que firma como Francisco 
nación. Esta ma::iifcstación-- Ponce Sánchez: ºPara ha-

--- _L_ ___________ _ 



blar de tu pai s/nunca ha 
bles de la ciudad contamI 
nada/ni de los puchos de 
cigarro que fabrican/ni_d2 
1os burde les que circu lan 
t u nar~z ... / 

Verdaderamente,creo cpc 
estos fragmentos que pe:r:t~ 
necen a "Consejos para un 
joven que por primera vez 
v i aja al extX\anjcro:1 ., DO

drian trat arsc de una bro
ma, sino conoci2ra que exi s 
:te una corriente que e lude 
toda búsquc-:da de ex;)resión 
retóricd formal.Por otra 
parte,dist i nguimos que al
gunas v2c;:.s,s2 desvirtú a. ~ 
por inc~pacidad~la real, 
direcci6n creativa de la 
tendcncia,corao en este ca 

' so. 
Aconsejamos al poeta de 

marras y al resto de re la
cíonadores públicos un ~a 
yor trabajo y menos alabañ 
zas de carácter domést i co: 
1a ~oesía es , como , escri -
bía J avier Heraud 11u.n. tr:;i.ba 
jo de alfarero9

' y la depu: 
ración hist6rica es el me
jor .crítico de l a vida y 
obra dG los creadores . . 
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CICLO DE CINE JA
PONES 

Organi zado por la 
Di r ección General 
de Extensión Edu
cativa de l Minis
terio de Educa 
ción, la Embajada 
dol Japón y cl. Cen 
tro de Orienta= 
ción Cinematográ
fica, se llevará
ª cabo del 25 a l 
30 de Mayo en 91 
Teatro "Felipe Tu.r 
do y Aliaga" e I 
"GRAN CICLO DE cr 
NE J APONES" . Las 
proyecciones se 
realizarán en dos 
horarios : 5y7: 30 
de l a tard8. 

Día 25: 11Hl\RA KI
RI " (Director: Ma 
sakí Kobayachi ) ; 
26: " LOS 7 SAEU
RAY" ( Akira Kuro
sawa) ; 27: "EL .AR 
P,\ BIRMANA" ( Kou 
Ichikawa) ; 28 : "A 
KA HIGE" (Akíra = 
Kurosawa); 29: "LA 
CONDICION HUMANA" 
(Masaki Kobayachi.) 
y 30 : "UGETSU MO 
NOGATARI11 ( Kenj i 
Mizoguchí) . 



a necesidad de 
comunicar-·aunquc 
a veces,se diga 
poco-marcha par~ 

lclamentc al ideal de expre 
sar.Y ósto constituye uña 
de las características, no 
por especulativas menos i:'.!' 
Dortantes,de la literatura . 
actual de nuestra América 

El problema se remite al 
campo de la socioliteratu
ra y su solución tiene al 
~ombre(gestor de la pala
bra)como su· protagonista 
histórico,y,por lo tant~ 
responsable de la pugna l~ 
teraria. 

El logro del equilibrio 
-o del desequilibrio-armó
nico entre las Palabras y 

la actitud humana es,en Úl 
tima instanci~,el quid del 
asunto literario y signifi 
ca la húsqueda angustiosa: 
del crGador. 

Esta lucha se tonifica, 
con la identidad ~al escri 
tor en su propio medio.Por 
si fuera poco,hay una ine
quívoca identidad entre los 
escritores lati11oam2rica -· 
nos por sus factores hist~ 
ricos y culturales ya que 
no principalm2nte por tal 
o cual estilo d2 la obra,o 
por el hecho de pertenecer 
-aunque Gl romance sea im 
postado-a la riquísima le~ 
gua del autor de "El Quij~ 
te de la Mancha". 

A riesgo de parecer ta~ 
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tol6gico,es profundo el 
americanismo que nuestros 
escritores exhiben en la 
literatura ~a este lado 
del continente. 

A resultas de lo ante 
rior ¡ hay una, suerte de res 
puesta cultural,semejante 
a sí misma-sin que quiera 
decir idéntica-y cada vez 
más interiorizada en las 
piedras y el polvo de 
América. 

De esto proviene que 
el hecho de encuadrar . a 
la obra literaria dentro 
de una escuela,e·stilo o 
corriente sea un ejercicio 
deportivo antes que un es 
tudio serio de la evolii 
ción de las letras univer -salC!S. Consecuenteme1-:te, re 

sulta temeraria la idea de 
saturarnos de terminolc:gías 
"santas", superadas ampli~ 
mente por la realidad de 
una América emergente que 
se debate en una profunda 
convulsión social,y,por lo 
tanto,en pleno proceso de 
evolución literaria. 

Es tan cierto lo dicho 
que no es poco frecuente ha 
llar una obra que por su 
forma,corresponde a un es 
tilo determinad~ pero por 
su contenido quedaría pe! 
fectamente emparentado con 
los cánones de otro estilo 

El asunto sube al nivel 
. ' , 

de la revolucion del pensa 
miento y de la obra como 
consecuencia del cambio de 
las condiciones históricas 
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en 1atinoamérica.Mario Be
nedetti,se pregunta al res 
pecto:iDebe la literatura
latinoamericana,en su mo
mento de mayor eclosión s~ 
meterse mansamente a l os 
cánones de una literatura 
de formidable tradición(la 
de Europa Occidental) pero 
que hoy pasa por un peri~ 
do de fatiga y de crisis?" 

Otro síntoma de conmo -
ci6n es quG el criterio e~ 
tructural vaya siendo dej9 
do de lado para el enjui -
c.iamiento de las obras de 
los escritores latinoameri 
canos(que nos disculpenJos 
escritores en París). 

De otro lado,el . carác -
ter domina:i.1 te-del que ha
bla José Antonio Portuondo 
-imprime un rasgo ineui ta-
ble de voz,actitud y pala
bra en l a producción lite
raria de nuestra América. 

En este sentido,podría
mos resumir al gran perso
naje de las letras latino
mericanas en la figura de 
un hombre enclavado en su 
crisis . 

Si bien es cierto que 
la naturaleza t e lúric a im 
prime sus trazos en la l~ 
teratura,no es menos cier 
to que la natural eza huma 
na,es decir,la actitud hu 
mana propiamente dicha,em 
barga de arriba abajo, al 
interior y exterior l a 
obra de nuestros creadores 

A estas alturas,podria 
mos formular la hipótesis
ni más ni menos·-de una li 
teratura americana en cons 
tante búsqueda del CARAJO 
(símbolo del lenguaje pu
ramente comunicador)hacia 
el logro de un equilibrio 
con la depurac ión lingüis 
tica(¿tradicionalismo?) . -

No por mucho comunicar 
se expresa y no por mucho 
expresar, se comunica.Y no 
pocas veces el creador s~ 
pone comunicar cuando e~ 
presa o supone . -~xprcs; ar 
cuando comunica. 

Mientras ésto ocurre 
su sorprendido auditorior 
se incomoda en sus buta -
cas y el tiempo histótico 
observa imperturbable .G1 

---------------------- - - ---- ---- -
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un alba]il que se cae/ 
de un techo 
mucre y ya no almuc:r·z a 
¿innovar, lU1:~go, el tropo,/ 
l a met_áfo,ra '? 

CESAR VALLEJO 

L
a llegada de Jo
sé B:r·,~cafüoYJ.t2 v9. 
ra a la Escuela, 
Nacional de Be-
llas Artes ,nos ba 

ce formular algunas refle 
xiones sobre la enseñanza 
de las artes grá.ficas apli 
c¿_das a la comunicación so 
cial. -

Cuando el pintor rul_)es 
tre,hacc 10 mil afias,· eii 
las cuevas de Toque pala ,'2X 

hibía sus figuras de caza 
dores de a.uquénidos con ca 
cezas de camélidos a sus 
sorprendidos semejantes,~ 
fundaban los pilares de la 
la comunicación social ~ 
específicamcnte,del arte 
d~ trasmitir los mensajes 
gráficos a un n~blico ma 

sivo. 
Hoy en plena era espa-· 

cial y de los cuantas, el 
hombre sabe utilizar la 
fuerza de la ·imagen para
impulsar el de?arrollo de 
los pueblos apelando a su 
conciencia crítica,y pro
pulsando su participación 
0rt el proceso de transfor 
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mación de las estructuras . 

En el Perú,por e jemplq 
no contamos con una escue 
la de capacitación en ar 
t es gráfica~ aplicadas a 
la comunicación para el 
desarroll o nac ional , exis 
ten,en cambio,programasde 
enseñaJ1-za general en l as 
ramas de l a pintura,el pe 
r i odismo y l as ciencias de 
la comunicación,que no 
constituyen un plan de e s 
tudios completo en l as ma 
terias de comunicación pa 
ra e l desarrollo social. 

Este programa académi
co debe englobar cuatro 
secciones específicas :a ) 
Humanidades b )Técnicas ge 
nerales del diseño c)Len= 
guaje nac i onal y d )Promo
c ión de la comuni cación d2 
base . 

Las asignaturas capaci 
tarán al alumno en la sig
nificación de las es.true= 
turas s oc i ales históricas 
las vertientes de l pensa
Mi ento humanista,la impor 
tancia de l arte universal 
As i mismo,se tratarán l as 
diversas t éenic as del di 
seño , e l l engua j e cultura l 

del paí s como instrumento 
como instrumento de comu
nicación social, y ,.~inalnen 
te 'se pondrá ~special én: 
fas is en e 1 dominio de 1·a 
técnica de impresión de 
af iches por el sistema de 
se rigrafía. 

No hay que olvidar es 
t a sent encia :COMUNICAR ES 
CAPACITAR ,ya que e stá de 
mostrada en la práct i ca.Éñ 
estos aspect os la importa.2 
cia de un buen afiche e s 
indiscutible . Mediante l a 
observancia de al gunas n~"' 
mas se puede llegar a la 
conciencia de las mayorfas 
nac i onal es . 

El afiche e s l a sínte
de una gran idea. Su e xpre 
sión gráfica debe reflejar 
l a realidad nac ion~l y/o 
los ideales de t ransforma 
c ión, por medio de pala1rás 
s í mbol os y colores , En el 
fondo de un afi che se ha -
lla un nobl e espíritu. M~ 
chas veces,es el alma del 
artista .La simbología n9 
cional es un valioso arsc 
nal para nutrir al autor 
y a su obra. 

La formación de un 2 ~ 



pecialista en comunicacich 
social tiene que estar e~ 
caminada hacia el logrod:: 
un creador consciente de 
su pro}·i¿:realiiad y de 
su plena libertad de ox~ 
s:i.ón;y también de la fun
ción social que debe des. 
empeñar su trabajo perso
nal .Será un hombre en ple 
no ejercicio de su . rol 
tr2.nsformador y alejado CE 
los tradicionales concep
tos tscnocráticos del $is 
tema mercantilista. -· 

Se trata de 12.. forma ·-. 
ción de especialistas pa 
rG la difusi~n masiva, me 
diante los ·afiches .Valed€ -cir,enseñar a los nuevos 
técnicos a capacitar a 
los miembros de las orga
nizaciones sociales de 
base en la realización de 
su propia .comunicación ;ron 
el concurso de instrumen
tos s~ncillos y de fácil 
manejo,como es el caso de 
la impresión serigráfica. 
Dicho en pocas palabras : 
NECESITAlViOS ENSEÑAR A EN 
SEÑAR ARTES GRAFICAS. -

Con la técnica de la 
sc~ri.graPí2, se p1.1e de log:mr 
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impresiones de magnífico, 
acabado,en formatos de 
1 x 0.70 m. ;usando el 
aporte creador de nuestro 
pasado histórico-cultural. 
A prop6sito,recordemos e~ 
teconce¡.,to :-"1Dadme barro P...?
ra pintar el ro"stro de una 
mujer hermosa,pero permi
tidme rodear la imagen a 
mi antojo". 

Hace poco tiempo una 
comisión de lingüistas del 
Ministerio de Educación, 
terminó una s ~rie de in 
vestigaciones realizadas, 
en diversas regiones d2l 
país en torno a las varia 
ciones del l enguaje popu
lar.Se cncontr6,por decir 
un caso,en Pittra~la expr~ 
sión "está que come 11 , en 
vez d:2 está comiendo.Este 
aspecto se debe comtemplé!' 
en la comunicación. 

La capacidad pedagógica 
sobra en nuestro medio: 
Jesús RuÍz, Octavio Sant,r.1;--:a
cruz, Carlos Tovar,entre~~ 
chos otros . Cn)emos que e 1 
INC debe brindar todo su 
apoyo a esta nueva etapa 
de la Escuela Nac ional de 
Bellas Artes O 



La creación literaria en la isla de la caña 
de azúcar~partir de José Marti,fue e l ejerc icio de la 
palabra como instrumento de transformación social. Pe 
ro con la insurgencia de l a Revolución de ·1959, las l~ 
tras cubanas trazan un nuevo camino,rompiendo mitos 
con l a fuerza de su comunicación directa y el señt~ 
miento vivo de sus creadores(algunos de los cuales 
bajaron de la sierra). 

Si bien es cierto que bajo e l impacto del fe 
nómeno revolución,los poetas isleños tienen un l apso 
de reflexión y dcs lumbramiento,a través del cual par~ 
cen carecer de palabras;no es menos cierto que esta 

l situación devino una evolución expresiva-por la acumu 
laci6n de vivencias-hacia caracteres s ingularisimos ~ 

,,_ - - ----~-------- ....-
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que incluyen hallazgos de buena calidad estética. 

' Esta renovación poética-indesligable,por cierto, de 
Nicolás Gu.illén, Rob2rto Férnandez Retamar- y José Mart í
a. la par que comunicante,expresiva y ·sugerente,.fue de 
liberadamente sencilla y hasta folclórica.Con cargo a 
10 que significa en el caJnpo político para el :régimen 
cubano,no constituye una orquestación sínf6nica de vo 
ces postradas incondicionalmente al fidelismo sino que 
exhibc,algunas veces,una insatisfacción y una rebeldía 
patéticas . Por decir algún ejemplo,el caso del poeta 
Heberto Padilla. 

Al margen de lo que·significa un RobQrto Fernández 
Retamar o un José Lizama Lima o el propio Nicolás Gui- j 
llÓn por su indiscutible origen pre-revolucionario;una 
generación de jóvenes poetas de 32 años,vione cantando ¡ 
en un estilo variado y personalísimo;quc ,a veces, nos 

I sorprende por su grafía y fonética original. 

1 J 
·-- .. ___ ____./ 
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Alquilamos la casa desconociendo que era 
una sucursal del infierno en la calle reina 
donde no habitaban cosas como la amabilidad · 

j el favor grandioso 
I o las r0al0s visiones de la gente, 

1

1 allí vivía hortensia en la octava habitación 
donde corríamos a sentarhos sobre/ 

¡ 
i 
l 
1 

la su2.±éfüki ·.del quicio 
a dolar rodilla con rodilla y a contemplar/ 
como maraba 
diaria11ente a su marido con un gesto de art noveau, 
allí vivía óf2lia ql ... e nos daba naranjas 
~~obadas a su más r e cj_entc acto de amor/con 
con el verdulerc, 
todas las tardes 
como si se rratara el.e una cuestión de tom2i.r el té 
paseaba entre lo.s pasiLi.os y los inodoros, 
1:cr1 hombre que amaba ccn J.egítim:1 ü1tuici6n 
2.:.:.. 2dificio cerca de gaudi. 
alqrü::amos desconociendo la mctyoríc. ds e st~.s ro:-as 
descoYJ.ociendo que e l lugai" seria 
e J. sabio aniquilador q.e la ±nocér:c.ci:a 
QOnde e l tiempo se nos hizo un hijo . 
ql¡e se cspapaba a diaria (JOlpeadú.rc. 
con su pan bajo el hombro . 

. 2.y amor las tardes me persiguen todavía 
(éle una canción de Pablo Milanés) 

\ 
''---------·-----



cuando mi v~jez deter-ga el tiempo/ 
cargado de u.~a bri sa 
que haya perdido el e:spiritu qu<:: conmu2ve las hojas 
-que. arrase la sequen::1 de los depósitos vacíos 
todo será :rcaJ. para entonc~s , 
no seré el pedazo h11rncdo que espera sin descanso/ 
1~ llegada del joven dominguero(ese que acude a/ 
la cita tradicional con el traje lleno/ 
de flores silvestres) 

mas bien seré como los cuerpos imprecisos, 
con el amarillo significado de un libro cualquiera 
tal vez Alicia 2n el país d~ las ilusiones 

U'Yl buen hombre apegado al gentío 
que cono~c el peligro de las CJll2s 

cuandü Jos automóviles dcsc.rriz:-.,~ ,...,_ vim .. tc, 
llcv-3.ré el p2cho roido por tantos caaávcres 
y r.i c~beza en los hom~rcs imaginarios/ 
vestidos de milicia 

., 

yo cr,~1 ... iendo por una calle para __:;ncontrar .:?n la feria ! 
12'.S t2.rd.2s de las primeras auda.cias, 
cu~1do mi vcj0z detenga el tiempo 
estas cosas serán. como recuerdos o crímc:nes 
la gX'an pucrt a amo::- :71Ío para la re~ ignación. 

/.;n:2tt. ·=~~~:>k~~r::;~~~;;:.\~::..:::.(:t~4.~«~.:.,~~;-.:-,1.:,,.~~~;~~x«·:;,,4~~~?.~~:~~~:::~~~~~:~:~~:~¿:,.~-:S~~-i::;:Z?'~~~~(~:.i:_·::s:~~=~·.-t~"'S...~,:~.;4-

L INA DE FERIA. ( 1944) . Ha publicado;1CASA QUE NO 
EXISTIA1; . 
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Resulta que nosotros 

Jresulta que habitamos este mundo , y esta isla que 
!recomendamos como buena 
;resulta que mis padre mis abuelos que todos ~is 
!antepasados que pisaron esta tierra 
¡resulta que lle gamos hace solamente un rato/ 
1has t a este punto 
jY gue habremos de seguir 
!r esulta que .todo el mundo nos conoce/ 
1 

;por e l nombre de esta isla 
1;,. p·_)r los discursos y las frases y/ 
1 , • • 

¡1os mas largos cintillos 
¡r:su~ta que somos resFonsables por l os crímenes/ 
¡mas Justos ¡y de las :nás 1Pellas mentiras 
1y resulta que nos ha costado mucho guardar/ 
j 10 que hemos hecho 
I a ver si nos dejan E::n paz un día d<::? e stos. 

... ··: .. 
: . . :-· 

VICTOR CASAUS(1944)Ha publicado "TODOS LOS DIAS 
DEL MUNDOU. 
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Se aclo.ra que hasta ahora 
nafli ha sucedido en Saravejo, 
nada han dicho las fuGntcs fidedignas 
sobre un supuesto disturbio tumultuario en los 
alrGdedorcs de Verdún 
nuestro corresponsal 
en el sudeste asiático reporta 
la más completa calma :no ha caí do 
ningún objeto en Nagasaki,ni mucho 
menos en J.s otra ciudad que se menc i ona, 
no hacer nada o merjor dicho, 
seguir haci.:::ndo lo que siem_;_".>l"C ha hecho. 
Adolfo Hitler no ha subido al pod2r 
y,además,es mentira que en Italia se 
pcrsigu2 a nadie.Desde Zurich,voceros 
del gobierno de Suiza s e, muestran optimistas 
la cosa está normal. 

REINALDO GARCI/1. RAMOS ( 1944). 

---------·-·-- - ---------
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E di cen qu0 aun .no era puesto el sol 
cuando violos el abbat Vulpus a l abbat Asparagus 
e a la moca rosaura 
aparejados como caballo e yegua 
sobre una sávana de rancal 
e muy fina e blanca 

E dicen quanto visto ovo cont6lo 
e l abbat Vulpus 
al obispo Lupus 
e dicen que e l obispo di xo que la 
mugier Rosaura 
non era cristiana 
o que era el d i ablo 
e mandó quemarla viva . 

F.. otro día fue quemada la moca 
e dicen que estando en la cruz cató 
a todas partes 
e quando vio a l abbat llorando de los ojos 
díxole que en el infierno fallarían un 
vergen de fuego 
pa~a facer el amor 
e sacolc la lengua ber~eja e moviola 
con luxuri a lamando al abbat 

e sus pechos temblaban e sus brocos 
E dicen que cuando esto ovo dicho m~rió 
E dicen que e l abbat fincó los inoj os 



sonrrisós de la boca e sacó la espada 
e cortose las carnes 
cercea del curacón 

E dicen que esto ocurrió en el mes de enero 
en 2ra de 1122 annos . 

/ 

LUIS ROGELIO NOGUERAS(1944) Ha publicado "CABEZA 
DE ZANAHORIA 11 • 

--- ------- -- - - ---- --- __________________ _., 
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AVIER Heraud na
c i6 en Miraflores 
el 19 de Enero de 
1944 y murió en 
Puerto Maldonado 

el 15 de Mayo de 1963. Es 
tudiante de letras , poeta 
e investigador de la cine 
matografía . Viajó a Cuba 
becado, para seguir estu 
dios de su especialidad: 
En 1960 publica su primer 
libro "EL RIO" y al si
guiente año viaja a Mos 
cú. Por entonces se halla 
ba comprometido con las 
inguietudes de transform~ 
cion social, agudizadas -
por las profundas contra 
dicciones de la política
nacional. 

I Con su libro "EL VIA
i JE" gana el concurso "El 
1 ' , 
I Poeta Joven del Peru 11 • 

\ 
\ 
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, Eduardo Bendezú· escriI bió: W-feraud escribía poe 

:, 

35 
ningún estrado declamato~ · 
rio, sin rebajarsecon com 
placencias demagógicas. -I sía como quien habla a los 

hombres mirándolos, desde 
I sus ojos claros, en S1 mi~ Presentamos la IV es
, mo terreno, sin subirse a trofa del libro laureado : 

! He ~uelto,ya, 
mama, papa, 
he -vuelto, hermanos 
aquí estoy 
como antes, 
cantando en 
las noches 
del invierno, 
con mi seco 
corazón 
de pan 4 piedra. 

-·--·---·-- - - - - - - - --



f .. 
f 

~@m~rru@j~ 
@ ~~@~@[ru@ 

3 
OSE Santos Choca
no nació en Lima 
en 1875. Fue un 
alto representan
te del modernismo 

(mezcla de parnasianismo
y simbolismo) que practi
C3ron, de una u otra for 
ma , Abraham Valdelomar,Jo 
se María Eguren y César 
Vallejo,de 11Los Heraldos 

Negros" . Su obra fundamen 
tal es " t\LMA AMERICA II en 
la que exalta a incas y vi 
rreyes. 

El "Cantor de América 11 

muri6 en Chile en 1934. 

Publicamos hoy, en con 
memoraci6n del 42º aniver 
sario de su muerte,un poe 
ma de su libro nombrado :-

Soy e l ca ntor d e América autóct0no y s a lvaje : 
mi lira ti ene u n alma,mj canto un i da ~1 •. 
Mi 1re1·s o no se mece c o l{_F1d'.) d e u n r a ma.ja 
con un vai v~~ pausado d e ·hamaca t ropical. 
Cuando ~e s~cnt o ic:a l e r indo vasa~la j c 
al Sol"' 1u.e me da e l netrn J. e S'l , odcr r.'~Ú , 
cué.::icho m0 s..:ento hi .s.9a.::1.; .; (Jl'C>C.? AJ c 0l.-, r •. ~.~ .__;0 .. 

varccen ~l~ estrofas tr~~9ei~0 ~e c~istal . 
M.í f'i..nt~.~,1.a vic :-it: de UJ'l F,h0J.e,1go moro~ 
J.os d.nth .. s son LC r:...a t a,p~a·:c el J~un o.e ü:•;,! 

y ~.él:3 dos casta,'3 í;1ndo ,; )n Ó_¡c::.·.:o :f::ag') _:r .. 
La r.aris::--e es c~:)cuí.o l a e .: .. ncai c..o es e l J.:1 t .Ldn; 
y de n0 ser -p'.)eta, q ujzÓ..:.-; y-:; h J b J.mu Q...\ÓP-- , 

un blanco a v1.; nj;;¡r cro o ,w ~. nd1.o crrpe-r. ad.:;r~ 

\. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_J 





l U,O\ 





• 
el ereador y su obra 


