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HE MERO TECA 

,CULTURA OBRERA 

La clase obrera peruana no 
es la gran ausente en el impul
so de la literatura de clase, des
de inicios de siglo su sensibili
dad la ha manifestado a traves 
de la poesía, la novela y el tea
tro. Después del importante 
avance de centralización reali
zado por el Grupo Intelectual 
Primero de Mayo (GIPM) en 
1956, Cultura Obrera ¡vendría 
a suplir la ausencia de un orga
nismo cultural obrero y sería 
un tercer avance organizado 
del proletariado en el área de 
la literatura. Cultura Obrera la 
dirigen los tr~bajadores chim
botanos: Juan Gonzales, Yeyo 
Pfa:mo y D!?.!7,te Lecca. He 
aquí un fragmento de su Ecli
torial: "Ahora bien, la estética 

FOND O MODERNO 

que difündimos es la estética 
del trahajo. Creemos que la 
concien :ia estética de una cla
se o un pueblo se forma so
bre la l-ase de su sensibilidád 
y la sen ;ibilidad común de un 
determiHado conjunto de hom
bres se forma por el contacto, 
por la pYáctica común qt¡e rea
lizan en sus vidas, esto es, por 
el trabajn. Comprendemos que 
si se qu,ere impulsar un arte, 
una esté tir:a de la clase obrera 
tiene qui! l ' .. scubrirse sus fun
damentos t ,.1 la relación del 
obrero ;on la industria, del 
obrero y e1 n:sto de obreros, y 
del conjunto- como clase y su 
inserción en el mundo y su 
tratar CO'l las otras clases.,, 
(G.E.) 

NECESARIO SILENCIO PARA QUE LAS HOJAS CONVERSEN 

Sola/traspones la finitud de la alcoba que cruzas/ 
en este terremoto cuando los precios suben y ojos caen 

no te Qrrepientes 
de los nueve meses 

cuando el agua te siente pulpa de luz 
escarbo tus entrañas con mis uñas 

como 1,a raíz la prqfundjdad d_el suelo 
las zanahorias lo saben -la lluvia interpreta el humo de mi cigarrillo

Y eres calma marina 
conversadora amiga de la luna/ en extensa noche 
mientras el sol se encadena a mi peinada/ rasgadura metálica 

y giro mis brazos perdido en el desierto 

He visitado tu ciudad 
todos se guardan respeto/ las moscas / desesperadas en ver la iglesia 

hay huesos silbando al viento de mi llanto 
cuando la tomenta es una mano sangrando que se alza 

en tanto los burgueses brindan 
y conversan pSridas flores marchitas pof la lluvia 

Bethoven Medina Sánchez 



'PALOMA DEL VALLE MANTARO 

Carlos Palacios. 

Palomita huanca 
paloma de blanca cosecha 
-vuelo dorado en trigales
no bebas aguas de fuego 
aguas 
del A ío Mantaro , 
que corren turbias de espera 
que corren 
como toro bravo. 

Crece, crece su rencor 
y va crecido, creciendo 
rencor que creciendo crece 
desbordará las amplias riberas. 

Mantaro de las alturas 
toro parido en luna llena 
tus hijos, obreros de mina 
estrujan tus amplias entrañas 
buscando 
extraños potajes 
para buitres imperiales 
que por la noche llegaron 
calzando botas de hierro. 

Paloma. palomita huanca 
tu vuelo que fue de promesas~ ven 
y deja que el rencor fermente 
dame tu vuelo y busquemos 
para beber 
aguas tranquilas y claras 
de lagunas y arroyuelos 
que alegres van recorriendo 
misterios del Valle Mantaro. 

conversa 
TRADUCIR REALIIF.eNTE AL 

PERU: NUESTRO RETO 

No está en discusión si el arte de
be o no servir a la Revolución. Se 
ha dicho que éste contribuye a su 
realización. Lo que está en debate, 
y esto es lo iimportante, es cómo el 
arte Y. la literatura van a servir a la 
Revolución. Este problema parte de 
resolver las contradiccion·es existen
tes entre nuestra conciencia estética 
y nuestra conciencia poi ítico-ideo
lógico y en general, cómo supera
mos el divorcio que hay entre con
ciencia y práctica social; es decir, 
entre lo que el artista piensa de su 
obra, plasma y su comportamiento 
en la sociedad. De acuerdo a tal 
desenvolvimiento podremos, cierta
mente, hacer florecer con mejores 
luces un arte que refleje nuestra 
época. De otro lado, es también 
menester señalar e insistir, que los 
escritores y artistas tenemos que 
asumir los fundamentos dela estéti• 
ca materialista que, para nuestro Ta
ller es una opción de vital impor• 
fancia. Nuestro programa materia
lista en el arte debe basarse en una 
cohere11te concepción del mundo, y 
esto significa que el materialismo 
dialéctico también tiene vigencia 
para tratar el fenómeno artístico-li
terario, como fenómeno histórico-
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social, haciéndolo objeto de con
cepción y análisis, y esto sólo es po
sible con las clases populares; lejos 
de ella no tiene ni siquiera la menor 
posibílidan de concreción, y con 
ellas, para ser capaces de ser.virlas 
eficaz y cohcientemente hasta su 
inevitable victoria en la conquista 
de sus derechos políticos de clase, 
y la instauración de un orden nuevo 
dentro de un mundo nuevo. Y pre
cisamente, porque enarbolamos las 
banderas del materialismo, nuestro 
arte debe estar ligado a 1~ realidad 
que la recrea y debe plantearse re
solver entre lo que deseamos expre
sar y como lo expresamos: ~icho 
problema está en consonancia con 
la tesis marxista de la identidad de 
la lengua I el pensamiento y su co
herencia debe ratificar nuestra po
sición de tendencia, y debe buscar, 
en su estructura interna, asumir una 
modalidad expresiva que haga posi
ble un efecto concreto de lo que es 
portadora nuestra producción artís
tica. Este rs nuestro reto, este nues
tro dilema. que se afinca y resume 
en la tarea de "traducir realmente al 
Perú" y en no negarse a "ser una Ji. 
teratura del pueblo" como quería J. 
C. Mariáfesui. 
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de 11que1tas de libr-os11 

no podrán detener · 
el avance irreductible 
de la alternativa cu.1-
tural del pueblo. 



LIKAY- LIKAY 
• anton10 ureta 

Un profundo silencto en la 
inmensidad del paisaje. Había luna 
llena. Las ramas de los érboles, 

ampujadas por et· viento, salían de 
las sombras para ~ lamer la luz 
nocturna. 

Delgadito, el camino se per .. 
día entre matorral8'3 de retamas ry 
chilcas airosas. lejos, apareció un 
cuerpo que se movía a ritmo . 
cadencioso provocando el chicoteo 
de las hojas; se perdió unos segun
dos y luego reapareció, cerca ya, 
con pisadas de cascos de caballo. 
Pronto, del retamal salió un brioso 
caballo marrón oscuro, pasó ha
ciendo sonar unas herramientas con 
barro fresco todavía. Cayeron algu
nas florecillas, las piedras y yerbas 
regadas en las chacras se acercaban, 
veloces, a las patas que marcaban la 
tierra húmeda con su trotar égil y 
continuo. 

Al llegar a un puentecito de 
un riachuelo, ijiiiiijijijiii! se es
pantó y frenó intransigente el 
''Tarish": tJna criatura recién naci
da yacía abandonada entre la grama 
crecida y mojada, y lloraba desespe
radamente. Al vuelo, se dejó caer el 
jinete, poniéndose el poncho hacia 
atrás, y a tientas se puso a ubi
car al niño, "wawallau pobrecito .. .. 
! hombricito tudavía!", con la 
ternura de padre le cogió en sus 
brazos para envolverle con el ca
lientito de su poncho. la luna se 
había situado más arriba, las nubes 
se recogían en densos bellones al· 
rededor de ella; pero la noche 
amenazaba ser eterna. El viento, 
raudo, cruzaba los elevados maiza
les. El hombre también había ace
lerado su marcha, iba llevando a la 
criatura pegada a su cuerpo con una 
mano, y con la otra le daba duro al 
''Tarish"; ya había.dejado de llorar 
el ftiño, "quén será so padre so 
madre deste creatora? icómo alijo 
teñen hejo, Jesós Caraju!, compasi-

vamente seguía con la mirada, las 
finas e inocentes líneas de su 
cuerpecito y al querer mirar su ca
rita "IAaayyl", esos pequeños ojos 
también le contemplaban fija y 
malignamente, sintió su mirada fría, 
punzante, como espina, y se le 
escarpeló todo el cuerpo, no podía 
apartarse ya de su control, y el 
rostro empezó a deformarse al igual 
que sus labios haciendo muecas es
túpidas y grotescas, y asomaron 
dos asquerosos y filudos colmillos, 
él cuerpo crecía y crecía al tiempo 
que hizo reventar su boca babean
te:" ilikay-likay!". El viajero arro
jó al monstruo y emprendió de-

. sesperada cabalgata. L.a luna se 
había ocultado en complicidad 
con el acecho; él sól~ntía el 
viento silbar a sus oíélo_s y el trotar 
inexorable de su, ahora, entrañabTe 
y único ''Tarish". "IJesós, papá-Ta
rish, ... Jesós 'CBraju!, cómo nusá 
cojodiao, sopayp8'N8wa cará". 

Ya se hallaba debajo de unos 
viejos árboles; hjibía menguado el 
paso. Al voltear una curva, un 
hombre excesivamente alto, -con el 
sombrero que le cubría casi medio 
rostr9, _parado a! _pie t;lel tronco 
negro de,,alizo se hallaba confundi
do con las sombras. ►El jinete respiro 
un hálito de tranquilidad y consue
lo y, bajando del animal, contó 
atropelladamen.te lo que le había 
sucedido; pero antes de gue termi
nara de hablar recibió una respues
ta 

-Yo mesmo juí- Se le heló el 
alma y apenas pudo subir a su cabe· 
llo, partió fugaz hacia su destino, 
desesQerado, jadeante. Amanecía.• 

DIALOGO 

La crisis que actualmente 
padece la universidad peruana 
ha ocasionado el mal funciona
miento de sus Bibliotecas y 
Hemerotecas, entre otros servi
cios imorescindibles en el cum-
plimiento de la misión univer
sitaria: investigar para el cam
bio. Es por esto que en San 
Marcos, fértil terreno de lucha 
y creación, un grupo de estu
diantes ha formado un singular 
centro autogestionario de in
vestigación denominado Diálo
go. Ellos han implementado 
una Biblioteca y Hemeroteca 
de financiemiento autososteni
do, que pone a disposición de 
estudiantes, docentes y traba
jadores libros recién publica
dos así como todas las revistas 
de circulación nacional, para 
su uso mediante un precio sim
bólico. De esta manera, es po
sible investigar e informarse a 
pesar, que la actual situación 
política y económicahace inac
cesible el conocimiento y es
clarecimiento de la realidad 
nacional. Finalmente, "diálo
go" ha picursionado en labores 
editoriales publicando el cuen
to ganador del premio nacio
nal "José Mar,1a Arguedas" 
1979: Hueso Duro, de Crom· 
well Jara, estudiante sanmar
quino. Meritoria labor que pre
tende eliminar el sentido de 
mercantilista de la difusión 
cultural, 'haciendo llega¡ crea
ciones a las mayorías para dar
les un mens<!-je vitahzador y 
educativo. (Moisés Vargas) 



LLAMADO A LOS ESTUDIOSOS DEL 
PERU 
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ROSA 
ALARCD 

El Perú ha vivido, desde su conquista en e! 
siglo XVI, sometido a un régimen colonialista: 
primero bajo los imperio.s español e inglés; 
ahora, dominado por el imperialismo nortea• 
mericano. 

Siendo el folklore la expresión más autén• 
tica y espontánea del sentir de un pueblo, los 
españoles prohibferon casi todas las manifesta
ciones imponiendo, para su reemplazo, sus 
propias costumbres. Así, desaparecieron, jun• 
to con las riquezas en oro y plata, acertadas 
leyes, avanzada ingeniería, ritos, secretos de 
yerbas y artesanía, danzas,, música, leyendas y 
vestuari"os. Posterformente se cambió el huay
no por el vals cnºollo y luego el rock; la quena 
por la guitarra eléctrica. 

A pesar de ello la fuerza del pueblo indíge
na ha podido mantener, a traves de los siglos, 
sus caracteri'sticas esenciales. Dentro de las 
nuevas formas se percibe la fisonomía propia: 
le fue impuesto el vestido europeo, pero man
tiene el bn'llo de su colorido; crea música ba• 
rroca y utilizan i'nstrumentos europeos, pero 
permanece en sus melodías la escala pentafó
nica; imitan las coreografías del minué o la 
cuadn"lla, pero conservan el n·tmo vigoroso de 
sus huaynos. 

Luego, bajo el domi"nio yanqui, se ha segui
do desplazando y minimizando toda expre
.siºón nati"va. A través de una gran propaganda 
y una infiltración mucho más sutiles, se trata 
de desviar la atención de los nuestros hacia 
formas y contenutos alienantes, con el objeto 
de despersrmalizar nuestros países y facilt'tar 
así la dominación económica _y política. Es 
por eso que consciente del pelipo ha$º un lla• 
mado a los estudiosos del Peru a unirse en es
ta cruzada: por el rescate de nuestro rico fol
klore, uno de los más bellos y multifacéticos 
del mundo; por un estudio analítico de sus 
numerosas manifestaciones y por su divulga
ción a nivel internacional. 

HUALINAS 
PAMPA COCHA 

Cada vez que llego a Pampacocha 
mi corazón goza de tanta alegría. 
Cada vez que más y más me alejo 
llora, llora sin consuelo. 

Con pafü¡elitos en el aire 
hualinemos bien alegre 
con las flores del campo 
juegan todos con el viento. 

Cada vez que llego a bella Cunya 
mi corazón goza de tanta alegría. 
Cada vez que tus aguas se va secando 
llora, llora de tristeza. 

HUALINA 
De Carhuayna (Parada) 

Voy preguntando a los vientos 
y a los polvos del camino 
y así mismo voy diciendo 
que e!la es~¡ ~ _e_ranza. 

Planté yo en Pampacocha 
una hermosa rosa 
y allí nació una flor roja 
que ella es mi esperanza. 

Voy preguntando a los vientos 
y a los polvos del camino 
y así mismo voy diciendo 
que ella es mi esperanza . 

HUALINA 

Autor: Filomeno Obispo 

Oí llorar mi mayorala 
en los cerros de aquel Yanapacha, 
porque al mirar que poco y a poquito 
sus agüitas van secando. 

Por eso canto hualinas 
por no llorar que poco a poquito 
mis ilusiones se terminan. 

Ay, qué alegría me causaba 
mirar brotar tus aguas Cunyac, 
hasta las flores y pajarillos 
cantan y mueven de alegría. 

Muchos recuerdos nos dejas con tu agüita 
que viene de aquel Cunyac 
hasta aquella Pampacocha. 

ROS.A ALARCO COMUNERA 

Rosa Alarco comunera 
no te has ido de mi pueblo, 

por eso te encuentto 
en esta tierra legendaria. 
TCI que nos enseffas de las tradiciones, 
siempre llevaremos los recuerdos 
todo el tiempo. 

Recopilación de Sibyla Arredondo 
e Hilde,brando Pdrez, en San Pedro 
de Caj/JS donde fue comunera Rosa 
A/arco. 




