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Bienvenido, Búho. Primero: 
leer esta revista. Después: 
Teatro:en el Festival de 
Teatro limeño que se realiza 
en la Alianza Francesa. El 
grupo de Mimo Piqueras 
presenta Poema, de Juan 
Piqueras, con su dirección. 
Está basada en una canción 
de Víctor Jara: Te recuerdo 
Amanda. A las 8 p.m. en 
Lima. 
La salsa roja, en el Teatro 
Arlequín, Cuba 1130, 
Jesús María. Quedan menos 
de dos semanas. 
Extraordinaria puesta en 
escena de Alberto !sola, 
y todo el grupo Ensayo; 
con Luis Alvarez y 
Pablo Fernández como 
felices invitados. Se lucen 
cantando, bailando, · 
actuando y divirtiéndose. 
N eandertlíal, de Sergio 
Arrau .i dirige Alfredo 
Ormeno. Aseguran que no 
está inspirada en la vida de 
Chirinos ·soto. La Cabaña, 
a las 8 p.m. 
Cine club¡, La guerra de las 
galaxias, de George Lucas. 
Iconografía jugueter-il al 
serv1c10 cte una aven tura de 
las de siempre. A las 6.30 

~ 
9.3 0 en el Raimondi · 

Alejandro Tirado 274, 
ima). 

Asi~natura pendiente, de 
Jose Luis Garci en Santa 
Elisa. A las 2.3 0, 5.45 y 
9 p.m. tek 
Pasión de los fuer_~• de 
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Cool jazz, blues y jazz rock, por el conjunto británico 
Nucleus. 

John Ford. Una película 
de 1946 y se puede meditar 
si el cine avanzó mucho 
desde entonces.o no. A 
las 4.30 y 7 p.m. en el 
Museo del Banco Central de 
Reserva, Ucayali 299, Lima. 
Teleui6ión, En el 4: Luces 
de la ciudad, dirigida por 
Eduardo Lores. Un 
programa cu·Itural que no 
sólo sobrevive sino que 
crece. A las 11. En el 5. 
aparece nueva serie: Simon 
Simon. En el 7, ballet a las 
8 p.m. (jueves cultural) y las 
Olimpiadas a las 1 O. 
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Jazz moderno por el 
conjunto británico Nucleus, 
dirigido por Ian Carr: 
combinación de cooljazz, 
blues y jazz rock, con los 
re ~ursos técnicos del pop. 
Gr.. éxito europeo, 
presentado por el Consejo 
Británi'- las 8 en el 
~- idoal. 
Te, ~ré'ndira, de García 

· · •daptación de 
-· •O ._, tUria, grtlJ?O 
C( munidad de Lima, en 
Melgar 29~, Santa Cruz, 
Miraflores. (antes fue el 
TUC~ ahora la Comunidad; 
Algo tendrá). 4Qué? 
Cine club¡~ El unperio 
contraataca, 9e Irving 
Kershner. La mejor del 
trio. A las 6.30 y 9;30 
en el Raimondi. ' 

Bondarchuk. Museo de 
Arte, a las 6.15 y 8.15. 
Solos en la madrugada, 
de José Luis Garci (el 
que sacó inmerecidamente 
un Osear por Volver a 
empezar). Cooperativa 
Santa Elisa,Jr. Cailloma 824, 
a las 3.30, 6 y 8.30 p.m. 
La guerra del fuego ae J.J. 
Arnaud: cómo nuestros 
antepasados encontraron 
el fuego , y se arreglaron 
para proporcionar un 
argumento western para que 
tan importante 
acontecimiento pudiera ser 

narrado en la 2osteridad. 
A las 3, S y 7.3 0, Pardo y 
Aliaga, Ministerio de 
Educación. 
Teleui6ión: Western -en el '4: 
Santa Fe, choque de odios, 
con Randolph Scott. 
Película de niños. en horas 
de porno. En el 7 las 
Olimpiadas, a las 10 p.m.: 
aquí sí se podrá ver a los 
rusos. En el S los Muppets, 
con Alan Arkin, a las 8.30. 
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4.15 : No olvidar: Los 
Chalchaleros en función 
popular Campo de Marte. 
Teatro: Escuela de payasos, 
de Friedrich .Waechter• 
dirige Alberto Isola. Museo 
de Arte,a las 5 y7 p .m. 
Adiós amor,de Nicolás 
Yerovi,por el grupo Teatral 
Monos y Monadas. En el 
teatro recién inaugurado 
Pancho Fierro, avenida del 
Ejército 800, junto a 
La Palizada. A las 7.3 0. 
Osvaldo Cattone estrena 
Doña Flor y sus dos 
maridos, adaptación de la 
exitosa novela de Jorge 

El destino de un hombre: 
drama niso para llorar de 
veras. pe y con Sergei Doña Flor, amada por dos maridos. 



Amado, a las 8"y 10.15. 
Cattone es Vadmho, el 
erótico fantasma. Ivonne 
Frayssinet es doña Flor. 
El boticario es Ricarao 
Fernández. De martes a 
domingo; viernes y sábado 
dos funciones y domingo 
una sola a las 7 p.m., en el 
Marsano, Gral. Suárez 409, 
Miraflores. 
Cine clubs¡z Melies (local 
YMCA de Pueblo Libre, 
Bolívar 635): Ladrones de 
bicicletas, ef ·eterno filme de 
Vittorio de Sica. Cine pobre 
que sigue siendo ejemplar. 
A las 7.30. 
En el Rliimondi, Alej dro 

Tirado 274. costado del 
colegio: El regreso del Jedi, 
broche (no de oro . de 
cobre) de la saga. Dirigida 
por Richard Marquand, sello 
Lucas. A las 6.30 y 9.30. 
Alternativa: Comprar un 
libro en El Portal, cruzarse 
a El Hornito y comer una 
pizza, volver a cruzar y 
subirse a La Posada del 
900, muy bien ambientada 
¡:,_ara escuchar a Mocha 
García Naranjo, como 
solista, y espontáneos 
que nunca faltan. El tout 
Barrancó (así se pronuncia) 
anda siempre por ahí. Pza. de 
Barranco, todo. 
Televisión: El 7 lo mejor, 
primero con A capa y 
espada (las intrigas y los 
florines conservan todo su 
atractivo) y después, de un 
especial de Abba, a 1as 1 O, 
ciclo para la nostalgia.y la 
cazuela: cine mejicano, de 
oro. Blanquita Amaro y 
Héctor Mendez en Mi viudo 
y yo. En Canal 4, sólo para 
adultos: El giro, con 
Stephane Audran y Ann 
Margret, a las 11.30. En el 
5, La gran jugada, con 
Richard Crenna, a las 10.30.· 
Y Rex Harrison, el veterano 
inglés, a las 12 y media: 
Mayor Bárbara. 
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Casi gratis: El parque de las 
Leyendas,.muy bien, los 
leones comen de lo mejor, 
todas las alimañas bien 
cuidadas por Benavides. 

Si no, al teatro para niños . . 
Títeres en la Cabañita, por 
los Kusi-Kusi, con Balada 
·de reglamentos y 
canciones, ·de Luis Urteaga 
Cabrera en adaptación de 
Vicky Morales. A las 
11 a.m. En el Cocolido, 
La canción de la .alegría, 
de Eduardo Solari, por el 
grupo El Zapatito. A las 
4.3 0. 
Teatro para crecidos: 

Chalchaleros de buena leche 

E mpezáron a cantar 
· en 194 7, aunque fue 
a mediados de la década 
del 50 cuando empezó 
a· afianzarse en el Cono 
Sur lo que después se
ría el "boom" de la 
música folklórica. 

Son Los Chalchaleros. 
Junto con Eduardo Falíi" 
y Atahualpa Yupanqui, 
precij_rsores de este 
fenómeno que colocaría 
a la música folklórica 
argentina - que, como su 
territorio , abarca desde 
el extremo sur helado 
hasta los Andes- en nada 
desventajosa 
competencia con los 
cambiantes ritmos 
modernos. Al calor de 
Los Chalchaleros, 
despertarían después 
Los Frm;iterizos, los 
Hermanos Abalas, los 
cantores de Quilla 
Huasi y tantos más. 

Los Chalchaleros, 

como los Panchos, se 
han rotado. Sólo 
Juan Carlos Saravia 
ha permanecido. Hoy 
junto. a él están su hijo, 
Facundo Saravia (el 
muchacho de la foto), 
Ricardo Figueroa y 
Eduardo Polo Román. 
Pero los Chalchaleros 
siguen siendo Los 
Chalchaleros: como el 
facón del tata, el que 
cambió cinco veces de 
mango y dos de h,oja, 
y sigue siep.do el facón 
del tata. Van a actuar 
para los limeños y 
para obtener leche para 
los niños ).imeños. 
También lo hicieron así 
para ayudar a construir 
.el Hogar de los Petisos. 
Están hqy jueves en el 
Municipal (a las 8); 
mañana en el Segura 
(a las 8) y el sábado en 
Campo de Mart_!:, 
tempranito, a las 4·p.m. 

Quiero recordar esta ·noche 
momentos' que no volverán. 
José Carlos Urteaga y su 
grupo Magia, una creacién 
colectiva sobre baladas de 

1 Los Pasteles Verdes Y. 
I>_oemas de Chocano ( ¿ ?). 
Colegio Gertrude Hanks, 
Petit Thou·ars 144, Lima. 
Los padres terribles, de 
Jean Cocteau, por el grupo 
La carreta, en el Cocolido, 
Leoncio Prado 225, 
Miraflores, a las 8 p.m. 
Adaptación y dirección, 
Luis Peñaherrera. 
Tambarimbas1 dos farsas 
francesas. Dinge Sergio 
Arrau. A las 4.'.JO en 
Coronel Zegarra, 426, Jesús 
María. . 
Cine clubs:- Krull, de Peter 
Yates,en el Raimondi. 
Apta para padres a pesar 
de ser para niños: las viejas 
leyendas medioevales 
.mezcladas con su toque, 
infaltable·, de ciencia 
ficción. A las 6.30 y 9.30 
en el Raimondi, Alejandro 
Tirado 274, costado del 
colegio. . 
Televisión:César Jfildebrandt 
y Visión, en eI 4. Después 
los Cuentos 
latinoamericanos, la calidad 
varía, el interés también. 
En el tardío cine· de las 
12 p .m.hLos .endiablados, 
con Ric ard Todd. En el . 
5, vermouth con película 
desconocida: Historia de 
la familia Osmond, y 'en el 
trasnoche, El espía ataca en 
silencio. Donde se vio un 
espía at¡¡car con ruido .' 
En el 7: Rubinstein a los 
90 (años) a las 8 p.m.; 
en Clásicos 'e la m1:1sica. 
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Teatro: Atenciól): por 
tradición, este d1a las 
entradas son más baratas 
en muchos teatros. Por 
ejemplo, en el Pancho 
Fierro, con el grup_o Monos 
y Monadas en Ad1os amor; 
en la Comunidad de luna, 
Melgar 293, Miraflores, . 
donde el Teatro Comum~ad
de Lima_presenta su vers10n 
de Eréndira. El ámor a las 
7.30 y Eréndira1 a las-~-
y La salsa rojai t~ bien 
popular, en Ar equm, 
8p.m. En el Coco/ido, la 
casa sobre el zanJon que 
parece un bosque, Edgar 
Guillén y Sarah Bernhardt 
o las memorias de mi vida 
(las memorias de Guillén 
y de Sarah). Unica función 
en la semana. 
En la Alianza Francesa de 
Lima. Conferencia: 
Hablemos de teatro. El 
tema: Desarrollo y 
perspectiva del teatro 
peruano actual. A las 
?p.m. 
Cine clubs: Alian,a Francesa 
de Miraflores. Le chat, 
Pierre Granier Deferre 
dirige a Gabin y Simone 
Signoret. Y a un gato. 
Combinación atractiva. 
película también. 
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Edgar Guillén: travestismo; 
existencial. 

Exposiciones: Warike, 
Espinar 266, Miraflores: 
Ultimo día de "Móviles y 
quitasueños", colectiva 
Ostoja, Neuhaus, Zignago, 
Talleres Araña y Flor Azul. 
Leonard Baskin, grabados 
en la Galería del Banco 
Continental, Tara ta 21 O. Le 
queda hasta el 24. 
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Ballet, música: A las 7 p.m. 
en el Instituto Cul~ral 
Peruano N orte~e1;1pano, 
homenaje a la bailanna 
Martha Graham por grupos 
locales de ballet. Entrada 
libre. Colegio S~ta Ursuta: 
el pianista espanol J oaqum 
Achucarro presenta<!_o por 
la Embajada de Espana, 
único concierto c9n Bach, 
Schumann, Albemz, · 
Debussy. A las 7.30 p.m. 
Teat.-o: A mi manera: 
Elvira Travesí cuenta la 
historia de su vida t~atral 
mediante un mon_taJe de 
diap·ositivas, canc10nes, 
trozos seleccionados de, 
las obras que represento. 
En el Atico, 8 p.m. 
Jlomenaje, de Bernard 
Slade,. con Alfredo 
Bouroncle Fernando 
Zevallos, dirigidos por . 

_ Edgar Guillén. (En el eme, 
::- fue J ack Lemmnon, quedo 

sobteactuadísimo. ¿Podrá 
Bouroncle contra lo que 
fracasó Lemmop.~). 
Folklore: Del Peru Y del 
mundo, la familia _ 
Rodríguez con zaml?ona, 
charango, quena, g_uitarra, 
etc a las 8 p.m. en el 
Teátro de la AAA (nada 
que ver con la triple), 
Jr. lea 323, Limi: . 
Conferencias:_ Washmgton 
Delgado prosigue co~ 
Evolución de la poes1a 
peruana de la colonia hasta 
el siglo XX, a las 6 p.m., 
en la Alianza Francesa 
de Miraflores. 
Galerías: Dibujos de. Pablo 
Berastain en Trapec10, 
Larco 743. 

Flor 'de Cactus, comedia lige
ra en el Montecarlo. 
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Flor de cactus, con Linda 
Guzmán, direq:ión de . 
Marco Leclerc. Teatro 
Montecarlo, a las 8 p.m. 
En la Alianza Francesa 
de Jesús María: Le chat, 
de Pierre Granier Deferre, 
con Jean Gabin Y Sll!lone. 
Signoret. Viejo matnmomo, 
resentimientos guardados, 
y un gato. Además, dos 
grandes del cine francés 
que siempre vale la pena 
ver (aunque a él ·sólo. e_n. 
películas de antes) dm¡µdos 
por un realizador ~preciable. 
Cursillo&: ¿Sus am1g~s son . 
baranquinos y lo obhgan a 
ir a vernissages?. ¿Es us.ted 
un ama de casa Joven Y ya 
siguió todos los curs~s 
posibles desde el de ikebana 
hasta "Parejas célebres"; 
por Enrique Chirinos Soto? 
¿Se siente inculto cuando 
ve garabatos en el lugar 
en que luce una 
reproducción de Miró? 
En cualquiera de estos 
casos, le será muy _útil el 
cursillo "Cómo mrrar un 
cuadro contemporáneo", 
a cargo de Carmen J arque. 
Empezó el miércoles 
pasado sigue todos los 
miércoles hasta el 16 de 
junio. Pida apuntes 
prestados de la clase q_ue 
perdió, y ya podrá opmar 
confiadamente sobre , 
cualquier transvanguard1sta 
o expresionista abastracto 
q_ue se le ponga a tiroi 
sm que digan de ustea 
que se parece al Gral. 
Artola. En Galería Fórum. 
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Fbrque ante la crisis, 
todos estarros hay, en la hora de hacer. 

Hacer empresa es emprender algo. 
Es el deseo y la posibilidad que cada 
hombre tiene. Es aprovechar los recur
sos disponibles, los dones de la natura
leza. la población, el capital acumulado 
y la tecnología. para el desarrollo y 
bienestar personal y del pais. 

Un reto que en tiempos de crisis nos 
lleva a emprender, al hombre. a la fami
lia. a la sociedad.una causa que todos 
compartimos. 
Una acción que es posibilidad para 
todos: 

Hacer empresa. personal, colectiva, 
mixta. pequeña. mediana o grande; pero 
empresa. 

El 1mperat1vo de •in hombre y un pais 
que aspira a crecer d1a a día con es
fuerzo y traba¡o. 
Porque la empre_sa es como una célula 
y s1 se multiplica. los beneficiados sere
mos todos: empresar,os traba¡adores y 
el pais. 

Empresa, .... posi,iidad para todos.~ 
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• Según los lingüistas contemporá
neos, la sinonimia no existe. Si ello 
se llegara a verificar pues entonces 
en los diccionarios sobrará una de 
estas palabras: Perú o trafa:. . Porque 
ambos términos son de dicciona
rio, pertenecen a la fabulación infi
nita del lenguaje: Perú suele apare
cer en el mataburro como una repú
blica sudamericana y etc. Sin em
bargo, salvo la posibilidad que sea 
La República sudamericana (y para 
ello Colombia todavía nos lleva un 
par de cuerpos), dicho nombre sig
na una creación intersubjetiva de 
dos fiscales, un presidente que rom
pe botellas de champagne cada vez 
que pasa frente a La Casa del Inge
niero, cuatro pacharacas con corte 
degradé que leen noticias en los no
ticieros, y un montón de millones 
de personas que vivimos así, pues, 
un poco mal. 

• Y trafa, bien mirada, podría ser 
la superestructura del conjunto an
terior. De manera que una catego
ría sin la otra no pudiera existir. O 
que no existan Perú ni trafa o que 
haya entre ambos nombres una pe
lea por ser el prefijo del otro. 

• Perú y trafa pasan, entonces, a 
la calificación de aquellas palabras 
·que, como h"bertad, arte o tristeza, 
necesitan de una oración para ad
quirir un sentido específico. A ver: 

Y se llama Perú, con p de trafa 
. . . no está mal. Pero algo más 

coyuntural, quiz~s. Bueno: 
En el Perú nacieron Pestana, 

Chaves Belaúnde. Elías Laroza. Lr,; 
rnael Benavides, Díaz Orihuela, el 
diputado Rivera y los dos ladrones 
de la Crucifixión. 

... sí pero, ¿trafa? ... Ja, he a
quí un argumento en co~tra de a
quellos lingüistas que discuten ½1 
realidad de los sinónimos. Yo escn
bí la segunda oración, soy su emi
sor. Y tengo la plena convicción de_ 
haber escrito también trafa. O Po
der Judicial, refinanciación, Direc
ción General de Penales, la Aduana, 
ministro Benavides, la carpeta que 
regalé a Cooperación Popular, un 
plato de arroz hecho ECASA, ~1 bur
del de Talara, la Rosa Náutica (que 
no es lo mismo), decomiso e incine-
ración· de droga, batida de automo
vilistas, Gamboa, Barragán, el bingo 
de Faucétt o algún día :ieré pemta, 
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más libertad de exprel!lón y W?rd~, 
words words ( el ]°oven de ElS1Dore 
con Macchiavello entre las pálidas 
manos), palabras, palabras, palabras 
(Silvana di Lorenzo y el alü,nto ca
liente de una muchacha .dentro de 
mi oreja, so_bre la pista de baile. de.l 
Percy's.) 

• Pero nuestra lengua es mucho 
más rica (para no hablar de la de Am
paro Bramb~a).~ Y ello nos permite. 
ser justos. Perú, felizmente, existe 
en otros campos de sentido. Pero se 
supone que esta página es una pági
na de humor. Y a nadie le da risa. 
que le digan por dónde debe ir la 
cosa (aparte que, sobre eso, por fa
. vor no me pregunten a mí). Así 
que, a rajar, rajar, ~ar que Perú 
se va a acabar. 

• Pero quiero defenderme antes de 
cualquiera que pudiera haberse sen
tido tocado por la ecuación Perú = 
trafa; tengo en mi descargo el no ser 
nadie, por lo menos si tomo con_io 
referencia a los Padres de la Patna. 
Pues algo sé acerca de un diálo~o 
reciente en el Parlamento (¿sena 
en fa Cámara Ba1a o en la reventa
da?), cuyos soportes !exicales _trata
ré de reproducir aca, recurnendo 
para ello .a la sinonimia del eufemis
mo (y esa sí que existe, al menos 
cuando hay trafa en Perú.) 

-Calla, so valva de tu progenito-
ra .. . 

- ... anda a callar a la hetaira 
que te ,hizo sentir el trauma d~l na
cimiento, so sodomita: de escoria ... 

-. . . eso es lo que yo te voy a 
sacar, la escoria, dipsómano ovipa-
rón... ' 

Y parece que fue más largo. En
tonc;e_s, teng9 au torida~ moral ( o li
cencia de pirata, que en el Trafalgar 
del Pacífico tienden a ser sinóni
mos) para decir acá 

• que Perú sólo existe en la trafa_ 
·de las primeras planas ( ¡que hay de
cenas!) porque sustenta su ser en la 
trafa de la libertad de expresión. 

Se puede decir que bollo por 
ahí, que la ayuda a los damnifica
dos, que los Bonos de Reconstruc
ción, que Vollmer y Gm;arte y el: 
sueldo de Abusada. Hasta es posible 
dar libertad a los periodistas para 
que los maten y que los antropólo-· 
gos se ocupen de analizar el tinte 
_del poncho que usaban los asesin~s; 
o para que mi sobrino (8 años, su 
mamá lo obligó a esconder la bici
cleta cuando Barrantes ganó las e
lecciones), diga de pronto una tar
de de esas que la Abeja Maya está. 
de lo más monga clavando puñales 
en la pierna de un rehén y que le 
cambién el canal a Masters of the 
Universe si no, saco la biela. Todo 
se puede decir, en. efecto. Pero pa
ra que todo permanezca más idénti
co a sí mismo que· Alan García Pé
rez mirando una caricatura de Feli
pe González hecha por Osito & Mon
key. 

Y ~i decir no cambia y sólo lo 
que cambia es real, pues Perú y tra
ía no son realidades porque no cam
bian y existen. Es decir, cualquier 
cosa. 



Vf:.A UST~p: 
I 

- NO NOS IMPORTA QUl~N 
S~A a fl5CAL, · 

f'Of<QU~ í~N~MOS 
LA CDNCll;NCIA 

L-IMPIA 
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Austeridad con recesión 
Un mensaje contradictorio Y'decep 

''

·Sandro batió un récord: s4 discur- ., 
·so fue más aburrido que el de § 
Schwalb': comentó cáústicamente :e 

un parlamentario de la oposición , des
pués de escuchar durante casi tres ho
ras la monótona exposición del pre- C!l 

mier, que hacía recordar por momen-• 
tos a lós discursos del Presidente de la 
República, atiborrados de cifras y da
tos intrascendente·s, y a veces las alo
cuciones de los gobernantes militares, 
secas y con un inconfundible tufillo 
burocrático. 

Después de regalarnos con largas 
disquisiciones sobre los tópicos del 
gobierno - la herencia de la dictadu
ra, la crisis mundial y el terrorismo 
son las causantes de la debacle econó
mica- . planteó lo único concreto e in
teresante, aunque discutible , de su 
mensaje: la reactivación de la indus
tria de exportación no tradicional. 

Ofreció medidas puntuales, como 
incremento del Certex y partícipación 
del sector privado en su determina
ción , créditos blandos a los exporta
dores y, sobre todo, la re financiación 
de los créditos en dólares que están 
ahogando a la industria privada. 

Estas medidas podrían conducir, 
efectivamente·, a una reactivación 
de un sector de la industria , pero ten
drían escasa repercusión en el conjun
to de la economía. De todas maneras, 
tal como están las cosas, no estaría de-

·Mucho abunimiento, discurso intras
cendente , y gratuito. 

Ei prim.eF m4iíS;tro oPUtíó gr0.blt0 

tn.a§ cnmales d:e l,;1_ ec0,nor1tíi;l_ ªe; 
tu_al, en. lo qµe $C· presJ;J.IDfa sei:ía 
un progranJa e.c~mómiqo. 
• No nabla d:e la, bal.anza de pag9s, 
¡ti de cómo e.~pera cubrir- o recfl}cjr 
el clifü:it. 
• No mernionó. ningu~ políti1,ª 
cambi!lria, f1Jen\1 de la afümaci.ón. 
qµ.e no habrá 4!lvª1:uaci0:nes QflJS, 
cas. 
• L& úni_qél. menc¡ón a la Lnt-la, 
ció,n la. hizo una hora, y cmcµen.Jaia 
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cinco mÍJ1utos después de iniciada 
su ~xposici.ón ¡en unª refererici;:t a 
!¡is tal'tfas telefónicas! 

• No habló de las metas. acordadas 
con eJ, WMt en cu~nto al eré.dita in
t~r-no; 

• La e~perada definición de las ta
sas de ü:iteré~ tampoco llegó. Des
pués del peloteo del problema en
tre el B.CR 'l el gol;>íern,o durante 
tres semanas, cabe preguntarse ¿se 
van a.subir los inte¡:,eses,p no:? 

más una inyección tonificante a una 
parte del aparato productivo. 

Sin embargo, hay que tener en cuen
ta que las medidas mencionadas por 
Mariátegui equivalen a un subsidio que 
debería ir acompañado de otras políti
cas que permitan aumentar los niveles 
de empleo y de ingreso para los traba
jadores asalariados, de tal manera que 
no sólo los empresarios resulten bene
ficiados. 

De otro lado, el primer ministro ha
bló, en el contexto de su consigna pro
ducir para exportar, de la entrada en 
producción de Tintaya, la puesta en 
producción de la segunda etapa de Ce
rro Verde y la ejecución del proyecto 
de Tambogrande, como otro de los 
ejes de la reactivación. 

Pero el mismo Mariátegui acababa 
de reconocer que la crisis económica 
interna,cional ha dado pie a· una con
tracción del mercado intermicional, al 
proteccionismo de los países industria
lizados y al alza de _las tasas de interés 
internacionales. Si esto es así - y lo 
es- ¿cómo es posible entonces basar 
la trajinada reactivación en la expor
tación hacia mercados que cada vez 
se cierran más a nuestros productos 
de exportación tradicional y no tra
,dicional? (ver pág. 45 de esta edición). 

Esta es una de las insolubles contra
dicciones del programa expuesto por el 
premier que, como es notorio, es el 
que lleva la ba~uta en materia econó
mica a pesar de ocupar el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, dada la 
evidente ineptitud del inquilino del 
portafolio de la avenida Abancay. 

Otro · de los instrumentos de la reac
tivación anunciado por Mariátegui es la 
reducción del l 80/ o al 60/ o de los im
puestos que se aplican a los insumos y 
bienes de capital, confiando en que es-· 
to conducirá a un aumento de la tasa 
de actividad económica y, por lo tan
to, a un incremento de la recaudación 
final. 

En realidad, según opinan varios 
economistas consult4dos, esta polí
tica sólo conducirá a una contracción 
de los ingresos del gobierno y, por con
siguiente, a un aumento :del déficit fis. 
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La derecha celebra irresponsablemente la debacle nacional que ha ocasionada 

cal. Ni en los Estados Unidos funcionó 
esta idea cuando Reagan intentó apli
carla en 1981. 

Pero esto tiene otra implicancia in
mediata, que es el incumplimiento del 
acuerdo contraído con el Fondo 
Monetario Internacional que estipula 
que el déficit fiscal no d.ebe sobrepasar 
el 4.lo/o del producto bruto interno. 
Ciertamente que los críticos del go
bierno, y la oposición en particular,han 
censurado la suscripción de la carta 
de intención con el FMI. Pero, nueva 
contradicción, el gqbierno sustenta 
gran parte de su política en los crédi
tos externos que están condicionados 
al cumplimiento de la carta. 

Si el gobierno viola los acuerdos -y 
todos, incluyendo al FMI y la banca 
extranjera, saben que es· imposible · 
cumplirlos- los dólares no llegarán 
nunca. 

El premier habló de más de 600 
millones de dólares en créditos nue
vos para el Perú, pero olvidó mencio
nar que 240 millones son contingen
tes al cumplimiento con el propio Fon-
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do, y que el ciedito de la AID es de
sembolsable en dos tramos de 30 mi
llones. El segundo tramo estaría con- · 
dicionado también al cumplimiento , 
de la carta de intención. 

Hasta aquí lo destacable en mate-
. ria económica. El resto fue pura chá

chara. Declaraciones como retornar 
a lo nacional, o sustituir las. importa-
ciones, no tienen ninguna trascenden
cia si no van acompañadas de medi
das concretas y, lo más importante, en-' 
marcadas en un nuevo diseño de polí
tica económica. 

Por ejemplo, Mariátegui sostuvo 
que se trataba de sustituir importacio- 
nes defendiendo al productor nacional 
del contrabando y el dumping (baja 
artificial de los precios para quebrar 
al competidor). Como comentaba uñ 
economista, es casi imposible demos
trár cuándo hay dumping; ni siquiera 
en los países industrializados e·s facti- . 
ble hacerlo. 

En síntesis, no habrá reactivación 
pero sí austeridad y recesión. 

Así parecen haberlo entendido los 
industriales, que abandonaron ostensi
blemente la segunda galería del Con
greso a la mitad de la intervención 
de Mariátegui. Carlos Verme, presi
dente de la Sociedad de Industrias, 
Raymundo · Duharte, Alfredo Fe
rrand, Miguel Vega Alvear y otros 
no ocultaron su aburrimiento Y· se 
marcharon. 

Poco después hicieron lo propio 
Enrique Agois y Herless Buzzio, presi
dente y gerente de CONACO. Solita
rios quedaron Gustavo Saberbein y Jo
sé Palomino, miembros de la c..omi-
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U rµr, c;tis¡s largamente incubada al 
interior del Partido Comunista 

Revolµci'onario (PCRJ lo ha coloca
do, finl!:lmente, al borde ele la es
cisión. Cua,ndo Manuel Darnmert, 
su ~cre:g1rio general, retotn,ó la 
semana pasada de La Habana~ se 
encontró con quE; algunos represen
tantes de su partido habían flnru:1.do· 
-junto, ~ MIR de Carlos Tapia. y 
VR de Javier Diez Canseco- sendas 
convocatorias a tá.' Convem.:1ón 
Nacibnal Mariateguista que se efec
tuará: fos, días 26 y 17 de mayo. 

Sjp, pensarlo dos Véces,Dl\:tllO)ert 
tom6 cartas en el asunto: 1os rebel
des fu~rcm sometidos a disciplina 
y eo., t1na, reunión de direc~ón el 
seer.etario, general consigu.i()., por 
6 votos contra- 5, que la delega• 
ción pecerrista a l~Convenvión 
glante,aq11 el cambip, .e o!;>.jefüos 

~ , 
' ~ ~ " ~ 

de, la misma. En: bue_n rotllance~ es
to impij.caba la postergación- de. la, 
vo~ada fusión mariat¡:gµista, lo 
que disgustó sobremanera a los 
"unitar-ios1', encabezados por San.. 
tiago Pedraglio- y el médico Jul,io, 
Castto. 

Pedraglio, ac-ompaña!'.fop.or la ju
ventud partidaria y algunos conúté~. 
regionales1 se plantó en_ sus.trece"'y 
se manifestó por cumplir con fa 
agenda- acordada origin¡µ,mente. El' 
y Castro creen. que ha lleglldO eJ, 
t1em_po d~ la unificación, Jtti~ntras. 
Damn;iert fa ju-zga "prematura". Es~ 
te fm de .sem;ma habrá una reunjóp¡ 
del Comité éentral qµe p,romete 
ser ba~tant!ál movida. Lueg0 de la 
ruptura con '''.frinchera R0j~" el) 
1978, ésta podría ser la dl~porl\, 
m~s fuerte en lªs hueste.&· d~i J?CR 

Diez CJ_(lns.ec<>, Tapia, Pedr;aglió ¿se unirár,;? 

'' En síntesis, 

no habrá 

reactivación:ipero 

sí austeridad 

y recesión 

'' 

sión de plan de gobierno del Partido 
Aprista que estaban junto a los em
presarios, a quien también as~soran. 

Políticamente, el . premier - cuyo 
discurso fue redactado por Guillermo 
Hoyos Osares, según se afirmaba en 
los pasillos del Congreso- estuvo tam
bién desfasado . Como señaló ·Luis Al
berto Sánchez, un gabinete de transi
tjón, que durará diez meses a lo más, 
presentó un plan para cinco años. 

·si algunos observadores esperaban 
un viraje del populis010 a sus fuentes 
reformistas originales, quedaron de
fraudados. Ningún cambio importan
te se producirá tampoco en este terre
no. 



e .onsecuencia indispensable en 
quienes tenemos, en política, 

una _ba,sta cultura, es dominar de 
memoria esta frase de Churchill: 
"Lá democracia es una mala forma 
de gobierno, pero todas las demás 
son peores". Analistas hacendosos 
han demostrado cuán peores son las 
otras formas de gobierno; sin em
bargo, no hé/11 dicho por qué la de
mocracia es mala. Por ejemplo, los 
peruanos lo ignoramos. No obstan
~e, lo sabremos en poco tiempo. La. 
prueba de que la democracia es ma
la será el modo en que Acción Po
pular nomine a su candidato presi
dencial. Las reglas exigen que lance 
sólo un candidato, que perderá. Pe
ro si Ja democracia fuese buena, 
permitiría que AP presentase al 
doctor AJva y al doctor Ulloa, para 
que el pueblo tenga la oportunidad 
de no votar por los dos. 

Mas el doctor Ulloa es un hom
bre que cree en la democracia. El 
hará todo para que AP postule sola
mene un candidato a .Palacio: Javier 
Alva. 

· Días atrás, un semanatio ulloísta 
d_iQ el primer aviso. El expremier es
taría pensando en zafarse de su pre
candidatura. Razones le sobran. En 
los comicios internos de abril para 
las secretarías distritales y metropo
.litana de Lima, los ulloístas no lo
. grt1ron ni el tercio · de los votos. Los . 
resultados fueron particularmente 
liquidadores porque el alvismo nun
ca había ganado en la capital. Si el 
ulloísmo podía triunfar en alguna 
plaza importante, ésta era, precisa
mente, Lima. Y perdió,. Claro está, 
la victoria del alvista Aureo Z-egarra 
.no fue limpia. Sin embargo, habría 
sido probable que en comicios de
·rechos el alvismo no hubiese bajado 
del cincuenta por ciento. 

Po lo demás, Ulloa perdió dos 
veces las mismas elecciones. Prime
ro, en las urnas creativas; luego, 
cuando no supo exigir con absoluta 
firmeza la anulación de los comicios 
distritales del 15 de abril, por irre
gularidades vergonzosas. Prefirió ca
pitular ante la conciliación de Be
laúnde. La endeblez que reveló en 
su primer choque frontal con Alva; 
induce a pensar que si Ulloa obtuvo 
una inmejorable derrota, fue tam-

r1n 
VICTOR-HURTADO 

Ulloa: 
AD-105, ALVA 

CRUEL 
bién porque la merecía. El triunfo 
en Lima le augura al señor de Caja
marca nuevas victorias en el resto 
del país. 

Lo cierto es que ahora, incluso 
antes del cGmienzo formal de la 
campaña interna, para Ulloa ha, ter
minado el juego. Si él ha quedado 
maltrecho en Lima, no puede ya 
arriesgarse a intervenir en ·un proce
so nacional que lo conducirá a la 
total liquidación política. Y esto se
ría impropio en don Manuel, quien 
sabe que él aún puede sacrificarse 
por el país, o viceversa. 

El abandono del expremier es 
más que una hipótesis. El mismo 
eludió. negar su retiro cuando César 
Heldebrandt lo entrevistó por telé
_fono el domingo 13. Una desmenti
da categórica hubiese ~ido entonces 
muy fáci.].; pero no la hubo, tal vez 
porque Ulloa todavía no ha encon
trado los pretextos. 

Y, sin embargo, no parecen muy 
remotos. El ptimero sería deman
dar, públicamente, ciertas garantías 
para continuar en la pelea. Más, CQ· 

mo los fraudes de abril quedaron 
impunes, un lamentable retiro será 
entonces lo indica,do. El segundo 

pretexto resultará más glorioso. 
Puesto que la pugna entre los dos 
bloques amenaza con romper a Ac
ción Popular, el doctor Ulloa pre
ferirá sacrificar sus l~gítimas aspira
ciones en aras de la unidad partida
ria. El último pretexto será tan in
ternacional como el doctor Ulloa. 
Este dejará al doctor Alva y a otros 
valores locales las pretensiones de 
gobernar al país, mientras don Ma
nuel se dedica a afanes mayores: 
combatir la usura de sus colegas 
banqueros que asfixian a América 
Latina. Ulloa aprovechará al máxi
mo su condición de presidente de 
una comisión especial de la OEA so
bre deuda externa, para alcanzar en 
el continente una dimensión de es
tadista que sus ingratos paisanos le 
niegan. 

Así, con pasos ágiles dignos del 
"Mau· Mau", el doctor Ulloa se ale
jaría de la contien\:la electoral y de 
sus pequefias matanzas, ganaría 
imagen unitaria en AP y dejaría al 
doctor Alva solo ante la afrentosa 
derrota de 1985. Seguro de una cu
rul en el Senado, don Manuel volve
ría a la política activa luego de los 
comici9s del próximo año. En pri
mer lugar para exigir cuentas al ca
jamarquino -viejo : te la ganaste-, 
y luego para encabezar la oposición 
derechista en el Congreso, y tal vez 
en el país. 

Quizá Ulloa apunte ya al muy 
hipotético 1990. La edad no lo 
ayudará; aunque, por cierto, ten
dría los mismos 68 años con los que 
Belaúnde ganó en 1980, y dos me
nos que Reagan cuando se convirtió 
en nuestro presidente de los Esta
dos Unidos. Sin embargo, la reali
dad ayudará aún menos al expre
mier. 

Otro gobierno civil de cinco 
años no es sólo hipotético; el pro
pio futuro del Perú es un enigma. 
No sabemos cuándo estallará real
mente este país,. pero lo hará. En
tonces, aunque el Perú siga en los 
planes del doctor Ulloa, el doctor 
Ulloa no estará en los planes del Pe
rú. No importa. Quizá los vientos 
no alcancen a don Manuel; y es que, 
para algunos, a una tempestad en 
los Andes, siempre será mejor una 
tormenta en las Bahamas. 
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ESTE PAIS 

El du bitativo Alvaro Rey de Castro sería conducido por el enérgico César Elejalde, según se afinna. 

El dedo de los fisc:ales 
El caso del fiscal, un intríngulis legal con trasfondo político. 

e on la inminente aprobación-en el 
Parlamento de la ley que jubila 
al fiscal Cavero, el problem~ no 

solamente no se resolverá. sino que 
tomará mayor vuelo , si el controverti
do magistrado se mantiene en su 
determinación de apelar al Tribunal de 
Garantías Constitucionales y no acatar 
ese dispositivo. 

Aunque un nuevo problema legal se 
añadiría en esa eventualidad a la ya 
intrincada maraña de artículos consti
tucionales, leyes, decretos legü,;lativos e 
interpretaciones que cada bando esgri-
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me a su favor. En efecto, el Fiscal de 
la Nación puede ápelar al Tribunal, pe
ro si Cavero ya no. lo es, como afirman 
sus críticos, e~tonces requiere de 
50,090 firmas de ciudadanos que res
palden su pedido, pues de lo contrario 
éste no será válido. 
· El sólo hecho de aceptar la impug
nación de Miguel Cavero implicaría ya 
un reconocimiento de su calidad de 
Fiscal de la Nación. De acuerdo a la 
dpinión de un · conocido abogado, es 
posible que el Tribunal de Garantías 
ampare la apelación de Cavero Egús-

quiza - si ésta se produce- dado que 
más de uno de sus miembros, incluyen. 
do al pre¡¡id~nte Eguren Bresani, pasa 
los 70 años. 

Sea como fuere , lo cierto es que la 
tormenta generada en tomo a la Fisca
lía, cualquiera que sea el desenlace, es
tá dañando seriamente al Ministerio 
Público y al régimen democrático. 

Esto parecen ignorarlo políticos de 
la oposición y el oficialismo,que se han 
enzarzaqo en violentos y desmedidos 
combates verbales que en a,lgunos ca
sos han concluido en groseras come-
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Luis Alberto 
Sánchez hizo el 
lunes en el Senado 
una enérgica defensa 
del derecho de · 
Migue-Z Gavera a 
permanecer en 
la Fiscalía de la 
Nación. 

dias, como la ocurrida en días pasados 
en la Cámaré:! de Diputados. · 

El fiscal César Elejalde, entrevista
do por El Búho, afirmó que este es
cándalo tiene por objeto hacer apare
cer a Cavero como una víctima y . 
lograr así dividendos políticos. 

Desde la otra orilla se· piensa algo 
parecido. El diputado aprista Javier 
Valle Riestra sostiene que el. Dr. Rey 
de Castro "-es una persona honorable, 
pero detrás de él se encuentra la sinies
tra figura del Dr. Elejalde, que es un 
fascista. La gente que apoya a Rey de 
Castro - declaró Valle Riestra a El 
Búho- quiere tener a una persona dó
cil en la Fiscalía". 

El hecho es que los fiscale~ p.¡:ovin
ciales presidirán los respectivos jurados. 
electorales. en los próximos comicios,y 
la imparcialidad - o parcialidad- del 
Fiscal de la Nación debe jugar un papel 
importante en la pureza de las eleccio
nes de 1985. La agilidad o lentitud con 
que se tramit~n algunos procesos, 
sobre todo de corrupción, narcotráfi
co y derechos humanos tienen también 
una obvia importancia polític~. 

Se entiende ·entonces el por qué-del 
cariz político que ha tomado una con
troversia teñida también por apetitos 
personales y favorecida por la ambi
güedad d'1 los dispositivos constitucio-

les y !@gales pertinentes. 

ELBUHO 15 



ESTE PAIS 

El maniqueísmo en que ha derivado 
la polémica ha llevado a ciertos políti
cos y medios de prensa de la oposición 
a· crear la imagen de un Cavero progre
sista y cumplidor de su~ deberes, ima
gen que sin embargo es cuestionada 
por algunos abogados como el Dr. Die
go García Sayán, quien sostiene que 
una evaluación imparcial de Miguel 

· Ca vero debería empezar averiguando 
por ejemplo, qué ha hecho con la; 
1,500 denuncias de muertos, tortu
rados y desaparecidos en Ayacucho el 
año pasado . 

Siendo cierto que a Cavero Egús
quiza lo respalda la oposición - el 
Apra y la Izquierda Unida-y a Rey de 
Castro y Elejalde -los apoyan AP y el 

· PPC, ninguno de los dos bandos las tie
ne todas consigo, ni las adhesiones pú
blicas son tan definitivas como pare-
cen. , 

Javier Alva Orlandini, impulsor del 
proyecto de ley que defenestraría a 
Cavero, ha compartido con éste la me
,sa y el whisky - junto con Carlos Ti
zón- en más de una oportunidad. Y la 
seJUana pasada, un elegante 'parlamen
tario . de izquierda, defensor de Cavero, 
se acercó -en gesto inusual- a felicitar 
por su cumpleaños a Alvaro Rey de 
Castro, hijo d€,!l fiscal del mismo nom
bre, dejando entrever que nada perso
nal tiene contra su padre. 

Así las cosas, no estaría demás que 
en las postrimerías dj:l gobierno ., los · 
políticos de ambos bandos guardarán 
la ponderación debida - que muchos 
de ellos observan en privado- de tal 
suerte que el enredo legal creado en 
torno iL la Fiscalía pueda resolverse por 
los cauces constitucionales. 

De lo contrario se continuará abo
nando el desenlace qu~ todos conoce
mos -y tememos-, que comienza 
cuando los motores se encienden cual
.quier madrugada en el cuartel de El 
Rímac. 

Diez Canseco: su denuncia contra el 
Gral. Noel no fue acogida. 
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FISCALES 'Y LEGULEYOS 
"Soy amigo del señor presidente": 

A lvaro Rey de. Castro,..69, se auto
proclama Fiscal de la Nación. A 

· pesar que sus detractores afirman que 
su colega, el Fiscal Supremo Elejalde, 
lo piíotea y que el, gobierno lo respal
da, él afinna que no tiene intereses 
políticos y que sus motivaciones son 
'mer¡une_nte constitucionales. Respon
de también err' esta entrevista sobre lo 
que haría ~e' e la Fiscalía. Exir.Jetos: 

¿En qué a a trabajar principalmen
te co1¡1,o n euo fiscal? 

Nos v mos a dedicar a buscar la 
moralid él pública. Por ejemplo, ei ca
so de operación Popular: como Fis
cal d la Nación no puedo decir. si 
son c lpables o no, mientras no se les 
inve igue. No me corresponde juzgar, 
sino ac1.Jsar. · 

i
Cuál es su relación con el arquitec-

to elaúnde Terry? · 
s amigo ~ío. No lo veo hace mu

cho tiempo, ni conozco· su posición al 
respecto. Lo único que sé con certeza 
es lo que ha hecho el ministro de Jus
ticia: yo creo que rehusarse a opinar 
es, en cjerta forma, hacerlo. Lo que él 
debió pedir inmediatamente es la inter
pretación de la ley al Congreso, y no 
dejar que las co~as corrieran con un 
grave perjuicio para el Ministerio Públi
co. 

¿;E'or qué la izquierda y el Apra es
tán apoyando al Fiscal Cavero? 

No me puedo meter en el -cerebro 
d~ la gente. Me imagino que pensarán 
que están cumpliendo con su misión 
de oposición. · 

¿Por qué ambos sectores de /4cción 
. Popular lo apoyan? . 

Me apoyan - creo- porque tengo 
la razón. Sus preguntas dan a entenqer 
lo que lamentablemente está sucedien
do: esto se está convirtiendo en un 
caso político, en lugar de ser un pro.' 
ble'ma de interpretación de leyes y na
da más. 

¿Cuál ua a ser su actitud frente -a los 
desapareciqos en Ayacucho? 

Segt1iré las investigaciones, que han 
estado un poco estancadas. No creo 
_que haya sido culpa exclusiva del doc
tor Cavero; la administración de justi
cia en Ayacucho no es fácil. 

¿;No cree usted qu~ este estanca- . 
miento se deba a una especial relación 
entre el general Huamán y el Dr. Ca
uero? 

Alvaro Rey de ·castro: el show de los 
fiscales. · 

Que yo sepa, el general Huamán 
- quiero creerlo al menos:_ no se opo
~e a la investigación: Y aunque se opu
siera habría que seguirla igual. Este 
asunto está sobre el tapete hace mucho 
tiempo sin tener resultados. 

¿ Qué opina de la' renuncia del fiscal 
Madueño? 

No se cómo interpretarla. El fiscal 
Madueño fue enviado a resolver los 
p_roblemas de, Ayacucho, y al poco 
tiempo entrego una carta de renuncia 
diciendo que no encontraba colabora
ción. Y o no sé si la habrá encontrado o 
1).0, ya que ésa no es mi rama. 

¿;f'or qué se ha tenido que recurrir 
a una aclaración de una ley que está 
clarísima? 

El problema se genera.. cuando el 
ministro de Justicia dice que el Poder 
EjecutivQ. _no va a ~ntervenir, porque 
respeta la independencia del Ministerio 
Público. Esa es la razón por la cual el 
problema es puesto a la consideración 
del Congreso. 

¿En este momento cuál es exacta-
mente su' cargo? . 

Fiscai de la Nación interino. 
¿ Y el del doctor Cauero? 
Según él, Fiscal de la Nación. 
¿Se podría decir entonces 4ue 

tenemos dos fiscales de la Nación? 
Yo i:i,o lo creo así, y seguramente 

él tampoco. Por eso considero que de
bemos esperar la decisión del Congre
so. (María Luisa Martínez). 



JULIA EN MOSCU 

• Saltando por encima 
de rumores y comidillas, el 
Comandante General del 
Ejército, Julián Juliá Frey
re, voló a Moscú invitado 
por el ejército rojo a de
mostraciones de armamen
to soviétic_o. Contra lo que 
indicaban ciertas versiones, 
Juliá no viajó a espaldas del 
presidente Belaúnde. Pero 
tampoco con su permiso. 

Dur ~ ~e el segundo se
mestre · u., año pasado el ge
neral - que todavía era Jefe 
de Estado Mayor- fue invi
tado, por su símil ruso. Ju
liá pidil> autoriza~ión al pre
siden& para corresponder a 
la oferta. Pasaron las sema
nas y los meses, pero la 
respuesta no llegó. 

En febrero, siendo ya Co
mandante General, Juliá re
cibió la reiteración de la in
vitación. Ésta vez no pidió 
perm1so: Dando por sentado 
que ya lo tenía -el que ca
lla otorga- con;iunicó a Be
laúnde que viajaría a la tie
rra del vodka y el caviar. 
Antes. de irse, Juliá se dio 
maña para roncar en direc
ción al Ecuador, donde el 
recién electo León Pebres 
agita el raído fantasma del 
"país amazónico". 

En síntesis, el 1:. ial ha 
guardado las forro· ~ con el 
primer mandatario, sin dejar 
de salirse con la suya. Así 
actúa siempre, según dicen 
los que lo conocen d·e cer
ca. 

¿MAQUIAVELICO ALAN? 

• A escasos tres días de 
las elecciones internas, el 
ambiente en el Partido Apris
ta se torna sofocante. Los 
abrazos y protestas de fra
ternidad no pueden ocul
tar bien calculadas zancadi
llas, así como rumores de 
supuestas declinaciones. Por 
lo pronto Carlos Enrique 
Melgar y Alfonso Ramos 
Alva -quienes compiten 
con Luis Alberto Sánchez, 
Jorge Torres Vallejo y Luis 
Felipe de Las Casas por la pri
mera vicepresidencia- se han 

~ rrclJMl@ 

Juliá en el ¡ ís d! Chemenko. 

visto obligados á desmen
tir supuestos refrros de la 
liza. · 

Mientras tanto , para la 
segunda vicepresidencia des
tacan las candidaturas de 
los "Luchas": Alva Castro 
y Negreiros. Ellos, apoyados 
~n bien aceitadas maquína
rias, han dejad'o atrás a Pe
dro Yúgar y Jorge Lazada 
Stámbury, con respaldo so
bre todo en regiones de es
casa votación aprista. Juan~ 
Castro, que también espera 
alcanzar el segundo puesto 
en la plancha presiden¡;ial, 
resignadamene ha reconocí-

do que no tiene el dinero de 
sus competidores como para 
enfrentar una buena campa
ña. 

Por su parte, Al¡¡n Gar
cía, haciendo gala de poca 
inparcialidad, se lució el lu
nes frente a las cámaras flan
queado por LAS y Luis Alva 
Castro. Sin embargo, los que 
lo conocen afirman que Gar
cía ha patentado la "Teoría 
de los Señuelos Electorales". 
Esta consistiría en llevar en 
su fórmula a quienes pue
dan atraer votos de secto
res sociales definidos, ya 
que él apelaría al elector 
independiente en general. 
Así, para Alan sería ideal 
acompañarse de LAS - invi
tando al voto derechista
y de Luis Negreiros - repre
sentante de los trabajadores 
"manuales" - aunque esto 
último signifique sacrificar a 
S\l íntimo Luis Alva. Total, 
se dice, después se. Je con
tentará recompensándolo 
con el premierato. 

CRECEMOS HACIA 
ABAJO 

• La nota aparecida en 
Caretas sobre el decrecimien
to de la economía se ha rea
lizado con un borrador de 
cifras elaboradas en el BCR. 

Éste domingo se define la plancha aprista. Alan puede ser el 
único beneficiado. 

La meta para el crecimiento 
de la economía en el primer 
trimestre era de 0.5°/o. El 
primer resultado es que se 
contrajo el PBI en - 1º /o. 
Las cifras están todavía en 
elaboración. Mal augurio. 

TV IMP ARCIAL 

• En una muestra más 
de la objetividad periodísti
ca que los caracteriza, los 
canales 5 y 7, que transmi
tieron en vivo la presenta
ción en el Con so "del ga
binete minister· 1, cortaban 

Baella: "cuando hable Ber
nales, corta". 

la transmisión cuando inter
ven ían representantes de la 
oposición . El equipo del 5 
estaba capitaneado por Pa
tricio Ricketts, exministro 
de Educación. 

Pero quien se pasó fue 
Alfonso Baella, de Canal 4. 
Sin darse cuenta que estaba 
en el aire, ordenó a un téo
nico: "cuando hable Berna
les, corta". Lo vieron y oye
ron miles de televidentes. 

AGRADECIMIENTO , 
ADELANTADO POR•UN 
AVISO ATRASADO 

Por razones de orden es
trictamente técnico, los avi
sos de Salutación a EL 
BUHO los publicaremos en el 
siguiente número. Adelanta
mos disculpas a todos los 
adherentes de tan significa
tivo mensaje de solidaridad 
y amistad. 
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LA GIRA AMERiéANA 

• El viaje de José Bena
vides Muñoz a New York 
servirá, casi exclusivamente, 
para que, nuestro ministro 
de Economía sea presenta
do a los banqueros ·acreedo
res. Los conocerá en circuns
tancias agradables, por cier-

. to, ya que deben almorzar 
en el exclusivo Fóur Seasons 
de Park Avenue. 

De repente en los pos
tres la cosa se pone un poco 
áspera, porque Benavides 
(o, mejor dicho, los técnicos 
que lo acompañarán) debe 
explicar en buen inglés lo que 
Mariátegui dijo el lunes en el 
Congreso. No será fácil: 

El viernes Benavides esta
rá en Washington , dándole 
satisfacciones al FMI por la 
ofensa que se le acaba de in
ferir. Ellos suelen ser muy 
sensibles, sobre todo si se in
cumplen acuerdos a tres se
manas de firmados, 

A propósito del almuerzo 
en el Four Seasons, se sabe 
que estarán asesorando a Be
navides los doctores Dunnie 
Wall y Georges Crozier. Es
tos caballeros trabajan para 
el estudio White and Case, 
especializándose en econo
mías desesperadas. Baste de
cir que trabajan también pa
ra Zaire y Turquía. 

"LA PRENSA" SE QUEDA 

• Al parecer, las cosas no 
andan nada bien por el dia
rio de Baquíjano . La situa
ción económica ha llegado 
al punto de no pagar pun
tualmente al personal: la· úl
tima quincena de abril se pa
gó a medias recién el 3 de 
mayo y se completó el 9. La 
fecha de pago de la primera 
quincena de mayo es una in
cógnita. 

Por otro lado , se dice que 
existe una larga lista-de can
didatos a ju hilarse que no 
pueden hacerlo porque la 
empresa no tiene con qué 
pagarles sus beneficios socia-
les. · 

Se habló de posibles com
pradores · del diario que lue
go -se arrepintieron por las 
fuertes cargas indemnizato-
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Un ministro inexistente. 

rias que arrastra. A este pa
s~, ni regalado .. . 

PUENTEADOS 

• A eso de las 9.30 de la 
mañana del jueves pasado, 
los teléfonos del local de la 
UDP en l¡¡ Pza. 2 de Mayo 
y de la o·fidina parlamenta
ria de esa agrupación repi
queteaban incesantemente. 
Era el diputado Agustín 
Haya que, enterado por los 
diarios que a las 9 .45 se 
reunía la Izquierda Unida 
con el premier Mariátegui, 
preguntaba por la participa
ción de la UDP. 

Minutos después las lla
madas se repetían. Esta vez 
era Javier Diez Canseco, re
cién llegado de Ayacucho, 
indagando por lo mismo. 

Nadie les daba razón de na
da. 

El motivo era muy senci
llo. La invitación -llegó a la 
IU y alguién decidió tender 
el muy criollo puente, por 
encima de la UDP. Un ira
cundo comunicado de esta 
agrupación protestando por 
la puenteáda fue publicado 
en algunos medios el domin
go. 

La respuesta no se hizo 
esperar y el martes Jorge del 
Prado, del Partido Comunis
ta moscovita, respondió con 
una agresiva carta , abierta. 
Del Prado es el coordinador 
de tumo y presunto respon
sable de la puenteada. El a
trjbuye el problema a una 
falla de la comunicación te
lefó'nica. 

ACLARANDO A ULLOA 

• Apareció en el News
week del 14 de mayo una 
entrevista de Mike Smith a 
Manuel Ulloa sobre el pro
blema de la deuda externa 
de América Latina. Una ob
servación a todo lo que dice 
Ulloa es que los intereses no 
están siendo capitalizados. 
Justamente eso es parte del 
problema. 

Los intereses se pagan 
con créditos nuevos que vie
nen de la banca privada i,n
ternacional, del Fondo Mo
netario, del Banco de Acuer
d0s Internacionales o de go-

Una reunión en la que no estuvieron todos los que son. 

biernos. Tal vez si se llegara 
a capitalizar los intereses 
adeudados no pasaríamos 
por las presiones enormes pa
ra pagar los intereses a tiem
po y tendríamos más tiem
po (y menos angustia) dedi
cado a pensar cómo abordar 
a la banca. 

Otrosí: Cuando Ulloa di
ce "El Fondo Monetario de
be cambiar las reglas del jue
go. De otro modo América 
Latina va a estar en estado 
de dependencia financiera 
absoluta", quizás que~a no
tar que justamente e la de
pendencia financie a del 
continente la que neró el 

Ulloa: dependencia finan
ciera. 

problema. De otro modo no 
nos hubiéramos endeudado 
y otro búho hubiera canta
do. 

LA ENFERMA ENCUESTA 
DESALUD 

• La Encuesta Nacional 
de Salud, organizada por el. 
Instituto de Estadística y el 
Ministerio de Economía, es
tá a punto de agonizar ape
nas a un mes de haber co
menzado. 

Los encuestadores -a los 
que se capacitó en marzo 
pasado- :;e quejan de no re
cibir ningún apoyo del INE,. 
no contar con transporte 
(¿alguien espera que viajen 
a lomo de bestia?) y, lo que 
es peor, estar impagos y sin 
recursos para llevar adelan
te su tarea. 

Las oficinas del INE en 
provincias se lavan las ma-



nos diciendo que no pueden 
apoyar la Encuesta pues 
malviven en la pobreza más 
franciscana : baste decir que 
la oficina del Cuzco deberá 
salir con cuadros y números 
a la calle si no paga alquile
res atrasados este mismo 
mes. 

¿Pero dónde están los 
fondos de la dichosa encues
ta? Nadie sabe, pero es un 
hecho que el Banco Mun
dial, la AID y los alemanes 
de GTC se han portado con 
la suya. Precisameñte, se sa
be que la AID ~stá pensando 
seriamente suspender su 
aporte y dar por acabada la 
encuesta. 

¡CAMARAS, A~CION! 

• · Luis Alva -Castro, en
greído del finado Víctor 
Raúl y precandidato a la se
gunda vicepresidencia por el 
APRA, terminó una tournée 
millonaria por el sur del país. 
En Moquegua, Ilo y Tacna, 
Alva Castro impresionó con 
su vasto séquito de publi
cistas, que hasta incluía 
unos cuantos camarógrafos. 

Los apristas sureños ya se 
habían acostumbrado a la 
cara del diputado pues an
tes de su arribo llegaron 
ocho afiches diferentes con 
la faz del pudiente candida
to. Su contendor más pode
roso, el sindicalista Luis Ne
greiros, anda preocupado 
porque sus fondos (que no 
son pocos) difícilmente se 
comparan a los de Alva Cas
tro. 

PARTIDO PROPIO 

• El pediatra, diputado 
y ex peserrista Antonio Me
za Cuadra cree estar a punto 
de cumplir con el sueño del 
partido propio. El lunes 28 
irá hasta el Jurado Nacional 
de Elecciones con 68 mil fir
mas que, dice, ha recogido 
para legalizar a su Partidb 
Mapateguista de Liberacióp 
Nacional; como si esto fuera 
poco, llevará también las 
credenciales de veinte comi-

. tés departamentales. Gene
rosamente, Meza Cuadra 
afirma que le prestará su lo
gotipo a IU si ésta no logra 
reinscribirse para las presi
denciales. 

·Alua Castro, bueno¡¡ fondos . 

PATRIA ROJA: 
LA V MODERNIZACION 

• En la carpa-teatro Grau 
(donde habitualmente se 
programan funciones de cir
co y catchascán) "Patria Ro
ja" clausuró solemne y pací
ficamente el viernes 11 su 
V Congreso Nacional. Ante 
unos 1,500 concurrentes, en 
su mayoría estudiantes y 
profesores sutepistas, la di-

. rigencia (que contó con la 
visita de casi todo el Comité 
Directivo de IU, exceptuan
do al peregrino alcalde Al
_fonso Barrantes) propuso 
" luchar por un gobierno de
mocrático, antiimperialista, 

no alineado y de unidad po
pular" ; un enternado Rolan
do Breij.a sostuvo, a su vez, 
que "hay comunistas fuera 
de nuestro partido", lo que 
supone un cambio para 
quienes han negado por 
años tal eventualidad. 

La sorpresa de la noche 
la dio el maestro de ceremo
nias al presentar a Jorge del 
Prado;- del moscovita PC
Unidad, como "viejo lucha
dor" y "camarada". Al pare
cer, "Patria Roja" se sale de 
la órbita maoista; por lo 
pronto, se notó la ausencia 
de diplomáticos del otrora 
"faro de la revolución mun
di l". 

La cana:stCI f.amlUar 
• Si un viaje al mer
caso produce angµstia en 
estas fechas, saber el cos
to de la ¡:anasta familiar 
sobrepasa sensaciones y 
diccionarios. 

Según el Instituto Na
cional de Estadística, en 

· febrero de 1983 la canas
ta familiar costaba 433 
mil 130 soles. Un ano 
más tarde, en febrero de 
1984, una inflación de 
120º / o la había dispara
do a 952 mil 899 soles. 
Nada menos. 

Como para dar vérti
go, sin duda. Pern ahí no 
termina el espanto: la in
flación ha seguido rumbo 
a las nubes y ha arrastra
do, con ella, a la ya men
tada canasta. En el pasa
do mes de marzo, ésta 
llegó a costar 1 millón 
treinta· mil soles. Y en 
abril, según "Cuadernos 
Laborales", alcanzó el 
precio de 1 millón 100 
mil soles. 

"C.L." ha elaborado 
también una canasta "pa
ra una familia de rn_uy 
bajos ingresos"; se esti
ma que ésta cuesta ahora 
588,661 soles, pero a la 
par se calcula que el in
greso promedio de estos 
hogares da cop las justas 

para llenar la tercera par
te de la bolsa. ¿En el Pe
rú se está volviendo masi
vo el fakirismo o es que 
se han inventado nuevas 
técnicas de superviven
cia? 

¿QUE ES LA 
CANASTA? 

La canasta familiar 
fue calculada para Lima, 
por el INE, en 1979. El 
cálculo hecho en e~ fe
cha se reajusta periódica
mente de acuerdo a la in
flación. Cosas de la esta
dística, la familia en 
cuestión consta de 6.2 
personas y se estima que 
en ella trabajan 1.6 per
sonas. 
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BARRANTES: TU RISMO 
RENTABLE 

• Un alegre Alfonso Ba
rrantes aseguró en la Munici
palidad haber conseguido un 
dadivoso . préstamo de 82 
millones y medio del Banco 
Mundial ; de postre, una 
entidad alemana le ha dona
do un millón de dólares a la 
comuna limeña. En vena 
irónica, el alcalde dijo: "No 
he viajado en plan de 
turismo ni a recoger flores. 
A los pesimistas; a los 
que quieren ver fracasar a la 
IU, esto no les va a gustar en 
absoluto". 

Según explicó el burgo
maestre, el préstamo está 
listo para ser usado y pue
de cancelarse en 17 años, 
con cuatro de gracia por 
añadidura. "Tenemos para 
pagar hasta el año 2,000", 
concluyó el político iz
quierdista, quien aseguró 
que el dinero se usará en 
comprar camiones recolec
tores de basura y en pavi
mentar calles. Los emplea
dos municipales, que aca-

• "Desde semanas -antes, 
Lima se había agitado anfe 
el persistente rumor: Haya 
está grave. 

En las filas del P AP 
(Partido. Aprista Peruano), 
nadie daba crédito a las 
versiones. Nadie, salvo los 
pocos que conocían la ver
dad. '¿Cáncer? Cáncer ten
drá tu abuela ... ? ¿El cora
zóp.? · Lo tiene más fuerte 
que el tuyo, hijo de .. .' · 

Como si el anhelo fuera 
más fuerte que el peso de 
los años, como si cerran~o 
los ojos fuera posible cam
biar la realidad, los apristas 
se negaban a reconocer 
que Haya hab ía ingresado 
al sendero que conduce al 
más allá". 

(La República. Hugo 
Lévano .... Lunes 14 de mayo · 
de 1984). 

• " Al salir del despa
cho, los fiscales (Alvaro 
Rey de Castro y César 
Elejalde) fueron nuevamen-
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ban de declarar una corta 
tregua, parecen querer dar
le otro destino a esa plata 
¿O no? 

EL FMI CIERRA EL CAÑ'O . 

• De buena fuente sabe
mos que el propio presiden
te del Banco Central no 
cree que se desembolsará el 
segundo tramo del crédito 
del Fondo Monetario de 
240 millones de dólares. 

La razón para el escep
ticismo de Webb es que el 
programa de reducción tri
butaria y el incremento del 
crédito interno, por el anun
ciado refinanciamiento de la 
deuda en dólares de las em-

presas del sector privado, lle
van de inmediato a un in
cumplimiento de las metas 
acordadas. 

Es casi seguro que la visi
ta que hará la misión del 
Fondo la próxima semana, 
para evaluar las metas de 
enero a marzo,no será segui
da por otra ocho semanas 
después. 

RESPIRO PARA 
EL DIARIO 

• Tras cinco meses sin 
ccrbrar sus salarios, los traba
jadores de El Diario de Mar
ka vieron por fin una parte 
de la quincena el sábado pa
sada en que el matµtino iz-

~V~ 

te abrumados por las pre
guntas de la gente de pren
sa. Hubo un gran tumulto 
y, ya en la calle, frente al 
local del Congreso, Elejal
de advirtió q\le había per
dido la billetera. 

• ¡Mi cartera! , ¡mi• car
tera!, ¡me han robado mi. 
carterit ! ' casf'gi;itaba, ofus
cado, metiendo la mano en 
todos sus bolsillos. Un pe
riodista le dijo que el tu
multo había sido formado 
por hombres de prensa y 
que su denuncia podía to
marse como una acusación 
contra alguno de ellos. 
'No, de · ninguna manera', 
expresó. 'Pero el hecho es 
que he perdido la cartera'. 

Entró al Senado y allí 
fue nuevamente abordado 

por los periodistas. Dijo, 
entonces, que tal vez había 
dejado la cartera en su ca
sa". 

(La República. Hum
berto Castillo. Viernes 11 
de mayo de 1984). 

• "En ese momento 
(Eduardo Calmell del So
lar) fue• bruscamente inte
numpiqo por el diputado 
ijprista Zoziplo Vicuña con 
est~.frase: ' ¡Te has enamo
rado\ de Alan García, ma
ricón!'. Ante esto, 'Chapu- · 
lín' ,Calmell del Solar se 
quedó mudo y no atinó a 
nada. 

El "diputadó populista 
Wilfredo Mendiola Martí
nez, desde su escaño, gri
tó: '¡Retir.a lo dicho o si 
no cállate!'. Vicuña repli-

quierdista cumplió su cuar
to aniversario. Esto fue posi
ble luego de fa reciente cons
titución de una "sociedad 
de cartera", que se ha com
pr9metido a aportar 150 mi
llones de soles para reflotar 
el periódico. Principal accio
nista de la "sociedad" es el 
constructor Gustavo Moh
me. voceado para la "plan
cha"de IU. Una priplera en
trega del monto ofrecido se 
produjo la semana pasada. 
Las siguientes deberán ha
cerse eh los próximos dos 
meses. Sin embárgo, la parti
cipación del PCP-Unidad si
gue en veremos: la propues
ta que Jorge del Prado y An
drés Paredes deberían, desde 
hace tres semanas, haber 
presentado ante su Comi
sión Política, aún no tiene 
respuesta ni lugar. Por otra 
part , la. cantidad que apor
taría el sector represi;ntado 
por el sociólogo Rolando 
Ames (supuesto candidato a 
la enigmática "plancha'' de 
IU) no es, como se publi
có, de 60 millones de soles,. 
sino de unos modestos, aun
que salvadores, 12 millones. 

có moviendo los brazos: 
' ¡Tú no eres nadie para 
callarme, borracho, cara
jo!'. 

La Cámara entera se sor
prendió de este rápido· diá
logo cuando Mendiola, di
rigiéndose a Vicuña, lo re
tó: 'Sal si eres hombre'. A 
lo cual contestó -Zózimo, 
Vicuña: ' ¡Cuando quieras. 
Claro que salgo para sacar
te la mierda!'. 

(. .. ) Por su parte, páli
do y visiblemente agitado, 
Alfredo Mendiola dijo: 
'No voy a permitir que a 
un correligionario se le di
ga maricón. Respetos guar
dan respetos. Estos búfaios 
ya creen que ganaron las 
ele!!ciones del 85', finali
zó. Mendiola comentó, 'no 
estoy borracho, es falso. A 
Vicuña le pego, tengo más 
físico que él'..'\ 

(Ultima Hora. Isabel 
Bautista. Jueves 10 de ma
yo de 1984). 



D e]é de escribir hace meses. 
Fue cuando alguien me pre

guntó por qué mis artículos repe
tían siempre el mismo discurso de
presivo, pesimista; antecedido, ade
más, por una confesión del desgano. 
De alguna forma, me ronda (ba) la 
convicciórr que escribir en estos 
tiempos es sólo un débil, y quizá 
inútil, ejercicio de comunicación. 
.Las palabras que denuncian, se la
mentan o reflexionan, se acumulan 
sin orden sobre un viejo espejo de 
orillas descascaradas- por el óxido, 
porque reflejan, desvaída y escar~ 
chada, la imagen del país. . 

Esta nuestra realidad agobiante y 
.agobiada por su propio peso, acói-ta. 
los recursos de los escribido.res. No 
bastan las letras de un teclado para 
transmitir aquello que vemo_s y vi-
vimos. Y también, desde el otro la-. 
do, leemos las noticias resbalando 
los ojos como por un papel de lus
.tre, impermeable al grado de neu
tralizar nuestro dolor. No es nove
.dad, nos ocurre a muchos al abrir 
un periódico. Me pasa a mí también. 
Para qué, entonces, escribir. 

Cisneros, sin embargo, me enti
bió con su entusiasmo. Recuperar 
fa experiencia del semanario de iz. 
quierda, .Marka y Amauta juntos, 
rrie dijo; el humor de Monos y Mo
nadas. Así fue que apretamos fos 
nombres de la vieja gente, como 
pfe_zas de un rompecabezas para ar
mar otra revista. Pretender, enton
ces, reco~ocemos,. reconstruir los, 
códii;os que edificamos afio~ atrás 
cu~do trabajamos en ese otro pro
yecto que nos convocaba a todos, 
en las calles, por entre los gases la
crimógenos y las marchas inmensas 
y un grito: Abajo la dictadura. · 

Apostamos todas nuestras cartas. 
Empefiosos, el tiraje de nuestras 
revistas se élevaba en miles y miles. 
Era la oportunidad para que mu
chos de nosotros escribiéramos 
nuestro propio libreto, hartos del 
apuntador que vociferaba un parla
mento que nos era ajeno. 

y por qué no entusi¡tsmarnos y 
apostar, finalmente. Si muchos ha
bíamos nacido al ritmo del mambo 
de la revolución "restauradora", 
cuyas leyes se redactaban con origi
nal en inglés. La política había sido 
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también, sucesivamente: un presí
dente ~on sombrero d~ tarro .Y frac 
tachonado de condecoraciones, que 
apenas bambolearon cuando los mi
litares lo sacaron, a empellones, de 
Palacio. Fue breve el tiempo de los 
uniformados. Un Belaúnde joven 
acumuló picos, lampas y carretillas 
en · éJ patfo de su casa, · perdió una 
página, el vigor y el pudor al auto
proclamarse "traidor a la patria". 
Las guerrillas llegaron de madruga
da pata algunos de nosotros. Luego 
nos ganó el desconcierto con Velas
co: lós infiltrados y los radicales 
(deportados). Un proyecto nacional 
abortado y aun el escozor de ."Apra

. Izquierda-CIA: la misma porque
ría": Qué opción teníamos .. Pocos 
nombres que nos guiaran, una leja
na década del 30. Con soberbia 
adolescente - aunqu_e tal vez cerca
nos a la certidumbre- pensábamos 
que todo estaba por hacerse y en 
. nuestras manos. 

La insistencia aféctuosa de Cis
neros me despejó un recuerdo: irri-' 
tado y debilitado, Morales clausuró 
las ·revistas. Los periodistas hicieron 
una huelga de hambre en la Federa
ción de la avenida Abancay. El día 
que se levantó la huelga, esa misma 
noche, hubo una comida en mi ca
sa. Teníamos, sobre la mesa, una 
gran torta y en ella habíamos escri
to con letras de chocolate: ABAJO 
LA MORDAZA. Flores de Marka y 
Oancourt de Amauta celebraban 
con nosotros, pálidos y demacrados . 
por el ayuno .. Risas y chismes del 
desertor que había estado comien
do, a escondidas en el bafio, el pollo 
que su mujer le llevaba. Reíamos 
juntos los arnig9s, los periodistas. 

Nos se_ntíamos fuertes. Eramo.s feli
ces. 

Como .soy mujer, la sociedad me 
niega muchas cosas ( comercial femi
nista, de contrabando), pero me to
lera otras. Ser impúdicamente senti
mental, por ejemplo. Por eso me a
ferré a ese recuerdo para conjurar 
la abulia y escribir otra vez. Somos 
los mismos, pero algo nos falta sin 
embargo. · Puede ser que hayamos 
-envejecido. Qué fue lo que perdi
mos en el camino, me preguntó. 

Después del descalabro del ARI, 
algunos - los que creímos en·el pro
yecto- sentimos crujir bajo nues
tros pies un piso de madera que, 
desvencijado, se vencía arrastrando. 
nuestra euforia. Algunos enmudeci
mos y, como dice un poema · ele 
Lauer, cual cigarras aguardamos el 
verano, leyendo policiales y ciencia 
ficción. Tardaba nuestro verano. A
brum_ados por la neblina, cansados 
de patear latas, escogimos otros ofi
cios. 

Es difícil escribir sobre esto. Con 
certeza se dirá que la urgencia- de un 
país que se hunde es más importan
te que las taras y los recuerdos de 
un pufiado de pequeñoburgueses. 
Confesar nuestro desasosiego podrá 
provocar también el desprecio de 
los (bienaventurados) eternos ilumi
nados o la indiferencia de siempre, 
de· los desaprensivos. ºPero sé que 
algunos me entienden pese a que a
letargaron su memoria, para mejor, 
vivir . 

Demasiado lúcidos para enrolar-· 
nos en Sendero, intentamos tam-
bién protegernos los ojos de la ac
tual tormenta de llJ~na be!lingüe
reana.-Ni nos envilecimos con el ci
nismo, ni nos vendimos -salvo .po
quísimas excepciones. Por ahí re
posa nuestra fe, pulcramente dobla
da en cuatro, rodeada de naftalina. 
Estamos paralizados pero espectan
tes bajo nuestro escepticismo, espe
rando el estallido, un resplandor, 
una voz como aquélla de hace años, 
que nos invite a urrir nuestras voces. 
Sin darnos cuenta que esa voz no 
fue una sola, sino todos nosotros, 
al mismo tiempo. · 

Apostemos que es así, y prepare
mos los pulmones. 
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ESTE PAIS 

"Ausentes siempre presentes" 
Pérez Esquive! y los desaparecidos en la zona de emer encia 

L a violencia en el Perú, y en parti
cular en la zona de emergencia 

surandina, se ha. vuelto tan cotidia
na, tan rutinaria, que corremos· el. 
peligro de acostumbrarnos y acaso ya 
nos estamos acostumbrando a ella. 
Contra ese peligro 'V' sus riesgos, nos a
lertó en días ,pasadps el Premio Nobel. 
de la Paz, Adolfo P~ez Esquive!. Su vi
sita fugaz sirvió para remover concien
cias y promover acciones en torno al 
problema de los desaparecidos. El pro
pio presidente Belaúnde no pudo sus-
1traerse al reconocimiento de la violen
cia de Estado, aunque la llamase "algu
nos. excesos de las fuerzas del orden". 

Invitado por la filial peruana del 
Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) 
que él· preside a nivel internacional,. 
permaneció cinco días en el Perú, has
ta el domingo pasado, desarrollando 
un intenso programa que incluyó un 
rápido viaje a Ayacucho y una entre
vista con el primer mandatario, a quien 
le entregó copias de unas ochentaitan
tas denuncias sobre desapariciones 
ocurridas en la convulsionada Huaman
ga. 

"¿Qué es un desaparecido?", pregun
tó el viernes pasado a un nutrido audi
torio que colmó las instalaciones del 
Teatro Alzcdo de Lima Y respondió 
él mism.o . "~s un ausente siempre pre
sente. Es un duelo permanente que a
fecta a todo el grupo familiar de la víc
tima. Es una figura jurídica que no 
existía en /el Derecho hasta que los go
biernos en con tr.aron en las desaparicio
nc"S la forma• de eludir sus responsabi
lidades en la represión". 

Pércz Esquive! reclamó acción, or
ganización-y solidaridad del pueblo pa
ra hacer frente a la violencia. 

"El Perú aún- está a tiempo de reac
cionar contra ella , antes que sea dema
siado tarde. En Argentina también co
menzamos con algo parecido a Ayacu
cho , en Tucumán. Al comienzo no fue
ron 30 mil los desaparecidos, sino 
uno , dos, diez, cien", dijo el Premio 
Nobel. 

"La represión debe ser enfrentada 
mediante la solidaridad promoviendo 
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Pérez Esquivez en improvisada peregrinaczón ayacuchana. El Gral. Huamán prohi
bió la programada id~ a barrios populares. 
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Escena cotidiana en A yacuéh . Así empezaron en Argentina. 

Noche y niebla: derechos humanos y guerra sucia 

\, 

la reflexión y la movilización po
pular. Si no, dejaremos que una 
violencia traiga otra violencia en una 
espiral inté,rminable. Ayaucho es un 
problema de todos los peruanos", con
cluyó. 

Dos días atrás había estado en esa 
ciudad surandina, donde recogió el tes
timonio de familiares de desaparecidos 
y compartió con ellos una misa en me
moria de las víctimas del "estado de e-
mergencia". · · 

Allí intentó en vano entrevistarse 
con el general Adrián Huamán, jefe del 
Comando Político Militar. En el cuar
tel "Los Cabitos" dos coroneles le di
jeron,a las 6 de la tarde, que aún no re
tornaba de una gira de inspección por 
Huanc:i.velica. Sin embargo, integrantes 
de su comitiva se habían comunicado 
unas tres horas antes con el cuartel , 
donde les informaron telefónicamente 
que Huamán acababa de regresar . Al 
pare_cer, pesó más el criterio militac de 
que los extranjeros no deben inmis
cuirse en "asuntos internos". 

En Ayácucho, durante su visita a la 
Corte Superior, se daría también con 
otra sorpresa. El presidente de la Sala 
Mixta, el aprista Hermenegildo Ventu-
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TRIBUNA 

Los días y sus 
afanes 
ENRIQUE BERNALES B. 

A lgo raro le sucede al gabinete 
. Mariátegui; pareciera sufrir de 
desconcierto. Los .ministros no afia. 
tan entre sí y todo el gabinete a su 
vez es sorprendido por medidas le
gislativas. provenientes de la mayo
ría acciopopulista .. 

Estas son las pruebas: un día el 
ministro Mariátegui anuncia la ela
boración de un programa de reacti
vación económica que implica la 
modificación de la Carta de Inten
.ción presentada al FMI, pero. a los 
pocos días se oficializa la suscrip
ción del acuerdo con el FMI sin nin• 
-guna modificación. ¿Qué fue lo que 
pasó? Que el presidente de la Repú
blica, convertido en ministro de 
Economía, negoció por su cuenta y 
riesgo el acuerdo. ¿Para qué tiene 
entonces ministros y en qué radica 
la confianza en ellos? 

Otro día el inefable Mariátegui 
dialoga con los industriales y les 
ofrece medidas de promoción y 
reactivación de la producción nacio
nal ; sin embargo, no pasan cuarenta 
y ocho horas y se eleva en cinco 
puntos el arancel de los insumos in
dustriales. Otras veinticuatro horas 
más y se anuncia que la medida 
queda sin efecto. ¿Alguien le tomó 
el pelo al ministro de Economía? 
Broma macabra en todo caso, aten
diendo al poco que. a éste le queda. 

¿ Y qué decir de los intereses? El 
Banco Central dice que suben. Ma
riátegui y Benavides que no. Bue
:o.o, ¡a quién creerle! No queda 
ahí la cosa. Como si fueran poco el 
desconcierto y la improvisación, el 
.senador Alva Orlandini se lanza por 
su · cuenta a presentar un proyecto 
de ley creando los "Bonos de soli
daridad social" que no son otra co
sa que un recargo impositivo que 
eleva a 25º/o lo que le quitan a los 
pocos y sufridos contribuyentes 
que cobran por planilla. ¿Fueron 
consultados Mariátegui y Benavi
des? No, por cierto que no. ¡Lo 
que pasa es que Alva Orlandini pr~
tende que sean los contribuyentes 
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quienes .financien sus pretensiones 
a la presidencia de la República! 

Para que no quede nada en el 
tintero mencionemos también la 
jugadita senatorial de rebajar la es
tabilidad laboral a seis meses para 
luego empantanar el asunto en la 
Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? 
Algo muy simple: los ~enadores ac
ciopopulistas quisier Jn hacerles 
creer a los trabajadores peruanps 
que el 1 o. de Mayo era 28 de di
ciembre ... ¡Inocentes! 

Todo esto sería humorada y es
píritu juguetón, que no está mal pa
ra ponerle buena cara al mal tiem
po, si no fuera al costo de tanta 
irresponsabilidad y de una esoan
dalosa insensibilidad social. Des
de luego, el gabinete Mariátegui 
acepta que el país está afectado ·por 
una grave crisis y en su reciente pre
sentación ante el.Congreso ha anun
ciado un plan de reactivación. eco
nómica. Vaya, lo mismo dijeron 
Ulloa el 27 de agosto de 1980 y 
Schwalb el 17 de febrero de 198~. 
Pero Mariátegui incurre en la mis
ma aparente candorosidad que sus 
antecesores: la culpa de la crisis la 
tienen los marcianos; es . decir, los 
militares, Reagan, los huaycos, ll!s 
lluvias, las huelgas, la prensa de 
oposición y hasta el mal de ojo que 
sufren los de Palacio por culpa de 
los nuevos inquilinos de enfrente. 
Es verdad, aunque nadie lo crea: 
nunca el Perú tuvo mejor gobierno 
que éste de Acción Popular. 
: Pero no, no es el pueblo quien 
sufre -de paranoia, sino los gober
nantes que dan la espalda a la reali
dad y la confun.den con. sus sueños 
de grandeza o de enriquecimiento 
ilícito. Definitivamente, no son és
tos tiempos para bromas, ni para 
desconciertos; menos para "auste
ridades" que cuidan el interés usu
rero de la banca internacional; tam
poco para planeS- reactivadores que 
no pongan el énfasis en la urgente 
satisfacción de necesidades básicas; 
trabajo, alimentación y salud. 

ra Huayhua, prácticamente fundamen
tó la doctrina de la "seguridád inter
na" y sostuvo que como allí las fuer-

. zas armadas desarrollan una guerra 
contra la subversión, el Poder Judicial 
·debe inhibirse de intervenir. 

"Este individuo es más peligroso 
que I O soldados con metralleta", 
comentaría después Pérez Esquive} 
a uno de sus asistentes. 

No alcanzó a entrevistarse con los 
fiscales Superior y ?rovincial. De ha
berlo hecho, seguramente habría reci
bido de éstos una atención estricta
mente protocolar. En la Fiscalía de la 
Nación trascendió que desde Lim.a el 
"Fiscal de la Nación interino", Alvaro . 
Rey de Cas_tro, les ordenó esa rpañana 
que no le dieran ninguna información. 

Al día siguiente, ~n Lima, tuvo un 
cordial y cálido encuentro con el car
denal Landázuri, quien saludó su visi
ta, las actividades que desarrollaba y su 
mensaje, vinculándolos al rol de· un 
cristiano. 

Luego de una rápida vuelta por Vi
lla el Salvador, en la tarde se reunió en 
Palacio coll' el Presidente de la Repú
blica. Un poco antes algunos se pre
guntaban, ¿lo recibirá? 

Finalmente, Belaúnde conversó lar
gamente con éL El jefe de Estado to
mó la iniciativa. Durante los primeros 
40 minutos habló de la Marginal, del 
programa de vivienda y de otros pro
yectos de su gobierno. Aprovechando 
un respiro presidencial, el Nobel de 

Pérez Esquivez: "El juez ayacuchano 
Hennenegildo Ventura -es más peligro
so que diez soldados". 



la Paz le mostró las denuncias escritas 
que familiares de desaparecidos le al
canzaron en Ayacucho. Belaúnde ad
mitió la existencia de "algunos excesos 
en la zona de emergencia" y ofreció in
vestigar lo que le alcanzaba Pérez Es
quivel. 

"Encontré en la mayoría de la gen
te con quien hablé interés en buscar 
solución al problema", nos diría el 
·viernes al culminar su participación 
en el fórum "Justicia y Paz". Precisa
ría luego que la receptividad fue ma
yor en el pueblo que en las autorida
des. 

Ese día nos explicó que su postu
ra "no violenta" es una forma de in
surgencia del pueblo · contra la violen
cia estatal, que contribuye a desenmas
cararla. 

"Y no significa desmovilización del 
pueblo, sino todo lo contrario. Se basa 
en la movilización de éste", agregó. 

Algunos lo consideran un neogan-· 
dhiano avanzado. Su prédica no vio
lenta y por la paz va en él estrecha
mente unida al reclamo de justicia so
cial. 

Se fue el domingo llevando al exte
rior una visión del problema de los .de
r~chos humanos en el Perú. Su difu
si(>n, . por un cristiano convicto y 
confeso como él, por lp menos servi
rá para que aquí el g bierno reflexio
ne: Aunque sea por na cuestión de 
imagen. (Hemando gos). 

Car:los Urru:tia 

~ ,"""":i 
,$ 

P-REGUNTA: /f' en lfn año tan <J,eafybvo;; qué rol pue(l~b te
ner lo.s tn'telectuales-? 

RESPUESTA~. ¿.l;...os inJelectuales}? Es11ero y<;>rdqd~e,.rªn1.<Hrte 
' ·que no:tengamos.nin.gµsa01. Sería el1 d.e&astre. 

Ft~nte al lfama.do de. Vela§co "los in.te¡ectu:J'!;les d:e la i.tGJlieli" 
díl, peruana, todos se 'bajaron los pantalones?' .. Vafasco ·•a1~1suii.ó 
et má.s prod.igioso equipo de relaciones püblfGas qµ e e11cont1:á ;:¡, 
la, mané toda. la categería de tos io,telee.tuales. d~e izq,uift,.rd'a d:e 
mr país, Qlliero ftan:camente decir q1.Le los- asimiló, los asal arió. 
los- contrató: .. " 

"En Ei,ropa, en:tr~ 1'9s in•tele~tu¡1.l_es de izquí'ert;l-a bé_!.. bc1;1rrklo 
un saludable repl?-nteamhmto .. .Pei:.o e,fl Atnérica LatJr:iw ~l' g1).1¡1.eso 
baila todavía obede(?iendo 1wr refJej.os eo_nqicronadbs., eomo el 
verro de P,avlow . .. todos. p~fectam.ente· manipu.la<;los, a~n má_s, 
que mani¡n1lados: SJJbQrdiJ1ados, <;orrom,pidos·". 
· "T~ngo pocª .cou{i.aoza, en lo~ il'.l'.t§lectt,IJ1les lat:ino&merie:avos, 
pero por fortuna ellos no cuen.tan m;uc.ho ni s.i'.q.1.1i~ra en sus pr0.,. 
g.fos paises: son pájarQ~ trnpi~al~s· qµe la g~nte lee-,. que la gents 
a veces admira .. . " 

(Extractos Je la ent1<Wi$:tµf a Mi\rio¡ Varg<:is L.f@Jtq en h); rev1:,:fü1 
' ttalrn.na. Panorama. pubHcuda et 2· d§l ener o de l 9,,$4, ),-

T aJ vez po,c ser uno-d:e esos•ºpájaros tr..opicales'' he ap.ten_. di~l,0 
' que todo vuelG te1;mi'na: en: una rama;, o en: el' suelo; y q;ue no"' 

se p.uede pretender vivar sólo en et aire. Iyfar,io Vargas., por no ser 
l.Ul' pájaro. tropfoaJ., ha 90,nstrni<lo una posJció_n, 'b_asada en el eon, 

1 venctmiento que él no est,á 0.bligadQ pm: la, \ey efe fa gr~v,edi1d ~ 
tocar tietr,a firme. Ha, ~dmftido q_ue partió su. vuelo, <;ies,(;lj la iz,, 
q.uier,da, q:ue se pos.ó Ginco veces en 0.IJ)a, y que mJen.~¡as voJ:aba 
se dcsilusLon6- d:!,: tQoq erao Pe¡:o. n9,~dmite qpe a_hona está: 12;,o;ado 
en la. grq~ a y flo:rida-rama• de la dete~h~, y gu~ sólp'. de~de ahf 
puede atacar arteramente a l,;i izquierqa. 

El no.wlista quiere· si!e11ciar con iosult.os lps hecl).os. NQ dice 
que; la m:a)(qría de: lo¡¡ •partidqs -d,e jzqp.ierda, y qu:e revistas d,e, i-:z~, 
quieyda cqmo Marka, S.oci~qa,d~ y Po\ítica o ~roaµta, c;lenunc.if!"-

, .ron sin descanso las arpitrari.e<lades del p.g¡_q~r mili:tar; q1J..e el P~~ 
ro Nacional del I 9 qe julio d-e 1977 ~ que desen_qagenó la cqnvo,. 
ca-tona a· elecciones, para la Asamble? Cons:tftuy;ente, ftle dfr..igi\-. 
ao _por fos sectores srndJ.cal~ de la iz.q;1:11~r(.1;3,,.; qir~ la· mayor:{~ ifoJ 
1os·presos polític0:s y deportl}dos de esos d'.oco añ;0s. fueron d.e 1~ 

1 izquierda, que la detecba observaba y h4Cía n~gocios, qU!} los lh 
1 be~ es, llegaron prestos y· sólve11t~s ~ pr4.ner ~ampan~ o, élet 

convite electoral. 

P·orq-u~ admiramos al escritor, no-~.stamos 9bljg3dos.~• 3dh~rif 
. su pensamiento político~ Cuanc;lo; Vargas Llosa dice ~e l9s.. 
intelectuales de izqui~td?-.• lo que h~m.os leido, él ~ esµ·. ~:xpre;, 
saod'Q, c,on, toda li~r~4-;:. cuagdo "la izqµle,rd¡1- extire_sa s..µ~s Q'ü¡cne;, 
pancias pqlíticas 0;on el casi Premi~r efe ~:etaúnd;e, enton-z~ m>s 
acusa de dispararle c.on- el m~canismo triturad<>r de la s~-um.i_za.,., 
cjón, propio de l,&· ~xtrem~ izquierq~, Es qt)e tambjén, lus;e 
reflejos <rondicionagos-· CIJMdo· · ve qu~ la: izqµj~r,cJa: ere.ce y 
Wfüillfa, S(}&teg~ p,ífü;. 
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Adrián Huamán en su bunker de "Cabitos" ¿Demasiado lejos del monumento a los vencedores de la Quinua? 

Equilibrio sangriento 
Cuatro años. después de empezada la gutrra, no cabe duda que será ''prolóngada ". 

Mañana, 18 de mayo, se cum
plirán cuatro ·años de la reali
zación de las elecciones gene

_rales que llevaron nuevamente a 
Fernando Belaúnde a la Casa de Piza
rro. Las fuerzas armadas y policiales, 
sin embargo, prestarán más atención 
a otro aniversario: en esa misma fecha 
Sendero Luminoso inició su lucha 
armada. 

A pesar de las triunfal_istas declara
ciones de las autoridades guberna
mentales, la guerra no ha terminado. 
El levantamiento del toque ·de queda 
ordenado por el general" Adrián Hua-

Qián a poco de asumir el mando no ha 
aliviado· sustancialmente las tensiones. 
Nadie, o casi nadie, transita las calles 
pasadas las ocho de la noche. El propio 
aeropuerto "Mendívil", con sus sacos 
de arena y nidos de ametralladoras, 
anuncia al visitante que Ayacucho es 
hoy un fértil campó de bat¡¡lla. 

Sendero Luminoso actúa cautelosa
ment¡;: './ evita la acción abierta, pero se 
da maña para pintarrajear paredes de
nunciando la ' 'falza (sic) paz': Los segui
dores de Abimael Guzmán se dejan sen
tir subterráneamente y un oficial se que
jaba de " las universitarias con miri.ifal
da que intiman con nuestros efectivos 

y les sacan información". Peor aún, 
se sabe que por lo menos dos convoys 
militares han sido emboscados con éxi
to en Quinuapata y Moyopampa, 
lo que ha permitido a los senderistas 
una cosecha de ametralladoras de 
20mm. 

Desde que en enero de 1983 el 
Ejecutivo decidió el ingreso de los 
militares a Ayacucho, la situación no 
·ha dejado de sér sangrienta y ·en aparien
cia estacionaria. El general Huamán -a 
diferencia de su antecesor, el general 
Clemente Noel- ha reconocido que el 
problema ayacuchano es básicamente 
social y ha obtenido importante ayu-
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da financiera_ del gobierno central, pe-
ro él mismo debe saber que la cosa N 

tira para largo. ] 
Para las fuerzas represivas la des- _§ 

coordinación entre mandos armados ~ 
resulta más que incómoda. Los mari- ií 
nos, en Hminta, actúan con impunidad E 
casi total y los miembros del ejército w 
que operan en el vasto (y mísero) cam
po se hallan en situación similar. 

La policía es la que recibe más 
críticas por abusos cometidos en la 
misma Huamanga y por lucir en públi
co una moral de combate que deja 
muchísimo que desear. Un oficial nos 
decía: "¿Sabe usted cuánto tiempo es 
necesario para formar un guardia? Sólo 
seis meses': ; No es difícil encontrarse 
con "sinchis" en obvio estado de em
briaguez mientras están, oficialmente, 
de servicio; esto encoleriza a la gente 
de las otras armas -que está acuartela
da- y produce pavor en una pobla
ción que vive literalmente entre d9~ 
fuegos. 

·Por el lado de Sendero, resulta difí
cilJUente comprensible que esta organi
zación comprometa, sin ningún reparo 
y casi deliberadamente, a personas ino
centes. Así, por ejemplo, cuando esta
lla un petardo o un policía es "ajusti
ciado" en plena calle para arrebatarle 
el arma, quienes pagan los platos rotos 
son los transeúntes o los vecinos. El 
aparato clandestino queda totalmente 
custodiado pero la población vive en 
permanente vilo: desde el punto de 
vista senderista esta situación es una 
cantera de nuevos militantes, pues la 
neutralidad termina por hacerse insos
tenible. Los· jóvenes, en Ayacucho, sa
ben que no ,es posible mantenerse al 
margen: ·~migrar o ser- considerado 
"cómplice" de cualquiera de los ban
dos en pugna son las opciones de quien 
no desea tomar partido. 

DESAP A'RICIONES 
Y TORTURAS 

Los desaparecidos son ya una rea
lidad cotidiana en el departamento y 
todas las miradas señalan ya no al cuar
tel "Los Cabitos" sino a la popular
ménte denominada "Casa de Drácu
la" -un local que ·antes fuera de un 
narcotraficante y donde, se afirma, 
se tortura a los sospechosos antes de 
-liquidarlos. 

El Comando Militar insiste en que 
los desaparecidos son, en realidad, sen
deristas alistados en la guerrilla; sin 
embargo, Simón Palomino -el actual 
fiscal de Huanta- constató que el 
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Ayacucho: nadie está libre de sospecha, _ 
parecen creer los dos bandos. -~ 

profesor Máximo Agama y el obrero 
Pedro Cárdenas estuvieron detenidos 
en el estadio de Huanta antes de apa
recer, muertos, en la calle. · 

Los partes oficiales que daban cuen
ta de decenas de innominados muertos 
en supuestos "enfi;eqtamientos" se han 
espaciado desde· que el general Hua
mán ha asumido el control político-mi: 
litar de la zona. Los descreídos, sin 
embargo, sostienen que las expedicio
nes punitivas en las que no se toman 
prisione~os ni se producen bajas mili
tares siguen ocurriendo, pero no gozan 
ya de publicidad: · 

En todo caso, es altamente impro
bable que algún juez tome cartas en 
los casos de cientos de anónimos ca
talogados burocráticamente como "caí
dos en combate" ; el general Noel 
puede considerarse al margen de incon
venientes judiciales, dado que las co
munidades castigadas ( como To tos y 
Paras) albergan a campesinos tan po-

Los cam
pesinos 
se uuel
uen nó'
mades. 



bres -o ignorantes del aparafo legal
que difícilmente serán capaces de en
tablar un largo y costoso proceso. 

La tortura Ílo ha arrojado los lo
gros esperados por sus perpetradores: 
fabricar un culpable no es Jo mismo 
que resolver un caso. De hecho, luego 
de cuatro años, los servicios de inteli
gencia no han logrado asestar un solo 
golpe importante a la cúpula senderis
ta en Ayacucho. Los golpes sufridos 
por la organización han minado so
bre todo a las milicias campesinas-cu
-ya preparación política es bastante 
frágil y qu~, con frecuencia , están 
formadas por comuneros dispuestos a 
ajustar cuentas ancestrales con_ sus ve
cinos. 

Los cuadros veteranos de Sendero, 
aquéllos que proceden incluso del 
Partido Comunista previo a la ruptu
ra sino-soviética, se hallan a puen re
caudo y tal vez ~i siquiera ronden el 
teatro mismo de las operaciones. El 
resultado es que la frustración para 
el Comando I es grande, pues el sinies
tro "empate" entre los bandos per
judica la posición ~e unas Fuerzas 
Armadas que hace año y medio apa
recían como providencial ensalmo an
tiguerrillero. Huamán no puede jactar
se de tener "ojos y oídos en todas par
tes" , sentencia que los senderistas de
jan filtrar de cuando en cuando. 

A pesar de todo, es detectable 
una peyorativa actitud hacia el ·ene
migo por parte de qiertos oficiales. 
Uno de ellos rechazó exaltado la po
sibilidad de que l<?s senderistas actua
r·an por otra cosa que no fuera el man
dato "de una potencia extranjera" ; 
"luego, con cierta inadvertida incon
gruencia~: sostuvo que "los terrucos 
están a su.eldo del narcotráfico". Ob
viamente, no todos piensan así, pero 
es un hecho que a la mayoría de uni
formados les irrita la idea de que Sen
dero ac;túe por un concepto - aunque 
errado- de patriotismo. 

Hace veinte días que los senderistas 
no revientan sus habituales petardos 
en Huarrtanga ¿Preparan algo espe
cial? Todos coinciden . en que sí, des
de el taxista sorprendentemente in
trovertido hasta el coronel de "Los 
Cabitos". Es cierto, sin embargo, 
que la capacidad operativa de la gue
rrilla ha bajad9 mucho y que el resca
te de "zonas liberadas" les ha hecho 
perder un apreciable apoyó logístico. 
De todas maneras, como decían los 
corresponsales limeños en el Hostal 
Santa Rosa: "Con éstos nunca se 
sabe". 

La feri·a vacía 
A islar las ciudades, provocar hambrunas. 

"Cercar las ciudades , desde el 
campo", ·deeía Mao. Sus émulos 
andinos lo han tomado al pie de 
la letra pero, en el "caso Pampa
cancha" , han hallado un aliado 
insospechable en las propias Fuer
zas _Armadas. 

¿Cómo? Resulta que los comu
neros de Pampacancha se negaron, 
durante este mes, a plegarse a los 
reclutamientos forzados de Sende
ro Luminoso. Los voluntarios de 
comunidades vecinas (y tradicional
mente antagónica.s) lanzaron un ata
que de represalia que dejó un saldo 
de tres muertos. Los pampacanchi-· 
nos , asustados e inermes, se preci
pitaron hacia la ciudad de Huan
ta y se acantonaron fre nte al esta
dio , donde se concentra la Infante
ría de Marina. 

Ante tan sorpresiva visita, los 
marinos optaron por acompañar en 
el camino de regreso a los comu
neros. Custodiaron la cosecha y , de 
paso, emprendieron acciones de cas
tigo contra l~s comunidades aleda
ñas. El número de muertos no pue
de determinarse: una rigurosa 

prohibición "impide acercarse al lu
gar de los hechos. des~e la matan
za de Uchuraccay. 

A'hí no quedó todo, sin embar
go, pues otro a,cto de la historia 
se vivió el domingo 6 en la feria 
dominical de Huanta. Mientras 
campesinos de toda la provincia · 
vendían sus productos, una ca
mioneta Bronco de 1~ Marina se 
paseaba con dos comuneros en
capuchados de Pampacancha: ellos 
debían identificar a los senderis
tas. Al caer la tarde , los infantes 
rodearon la feria y comenzaron a 
detener, sin distingos, a los con
currentes. 

Se estima que setenta personas 
han sido llevadas al cuartel, pero 
las circunstancias de la redada im
piden un cálculo preciso. En todo 
caso, el domingo pasado la asisten
cia a la feria fue rala y se supone 
que la asistencia de los campesinos 
a la venta seguirá disminuyendo. 
De ese modo, en la práctica, se 
coinc·cie con la táctica senderista 
de slar a las ciudades provo~an
d ambruna en ellas. 

Marinos en Huan ta: la torpeza le hace el juego a la guerrilia. 

EL BUHO 29 



N ., 
e: .., 
E 
:.:¡ 
o 
~ ., 
E 

INFORME 

w ·' 

Hace un tiempo, en este puesto policial Sendero inició sus acciones. 

Avanzad·a en la zona ro¡a 
Semi;ero en la ciudad de las flores 

F amaso en la región por la belleza 
de sus rosas, Luricocha era un a
pacible pueblito situado a sólo 

15 kilómetros al norte de Huanta. El 
lo. de mayo de 1981 el puesto policial_ 
del lugar fue atacado por primera vez 
por Sendero Luminoso . . 

En aquella ocasión Sendero logró 
capturar el armamento de los 5 guar
dias civiles que huyeron. Su local, así 
como el de la Municipalidad, fueron 
dinamitados e incendiados. 

En agosto de 1982 los senderistas 
realizaron una incursión similar. Esta 
vez los insurrectos, si bien fueron re
chazados, lograron que la Guardia Ci
vil evacuara ~l personal del puesto. 

Desde entonces Luricocha y sus a
nexos, a pesar de su cercanía a Huanta, 
_se c;_onvi_rtieron en'una zona con perm~
nente presencia de los seguidores de 
Abimael Guzmán, que con toda impu
nidad organizaron una serie de escúe~s 
populares y obligaron -al éxodo de a
quellos que temían su ·activa presencia. 
Como· simbólica muestnt" de su implan
tación, Sendero no d"ejó una sola. pared 
del pueblo sin pintas alusivas al "cama
rada Gonzaloy a la lucha armada. 
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Esta situación se mantuvo un tiem
po, hasta que la recién llegada Infante
ría de Marina.-acantonada en Huanta 
desde comienzos de 1983- empezó a 
incursionar en el pueblo para arriar 
banderas rojas o capturar presuntos co
laboradores con la guerrilla. Encerrado 
entre dos fuegos, el lugar comenzó a 
despoblarse. 

El colegio que albergaba mil alum
nos ahora sólo tiene 300 matriculados. 
Inclusive la pasada Semana Santa - pese 
a las garantías que el Comando Políti
co Militar dio para la realización de las 
celebraciones religiosas-, las fuerzas 
del orden rodearon la iglesia .don9e los 
feligreses escuchaban el sermón de las 
tres horas, para brutalmente obligar a 
los campesinos alh presentes a denun
ciar a los presuntos senderistas. 

Desde el punto de vista militar Luri
cocha es la puerta norte por donde se . 
entra a Huanta. Aparentemente, ante 
la posibilidad que Sendero Luminoso 
realice un ataque de gran envergadura 
contra esa ciudad, para conmemorar 
los cuatro años del inicio de la lucha 
armada, el Comando Político Militar 
reabrió el puesto policial de Lurico-. 

cha. El pasado viernes 4, la Jefatura de 
Línea de la GC en Huanta fue traslada
da allí. 

Unos 40 sinchis han establecido .en· 
el lugar una base antiguerrillera que 
servirá de parachoque, o de fuerza de 
disuasión, ante la eventualidad de un 
amplio despliegue de fuerzas senderis
tas hacia el sur. 

Pero a pesar de su número y arma-. 
mento los sinchis no las tienen todas 
consigo. 'Por un lado los luricocha
nos, como la propia policía lo recono
ce, no confían en ellos y permanecen 
encerrados en un mutismo casi tan se
guro como los candados que cierran 
las puertas de las casas de los que ya se 
han ido, -

Y es que sumada a la mala experien
cia de los excesos policiales está la po
sibilidad que el puesto vuelva a ser 
retirado y Sendero tome represalias 
contra los lugareños que hayan mante
nido contacto con él. Ante esta si
tuación, y sin posibilidad de con
seguir en el pueblo las vituallas nece
sarias para preparar el rancho, los sin
chis tienen que viajar por lo menos tres 
veces a la semana hacia el mercado de 
Huanta. 

Estos viajes nunca se realizan den
tro de un horario regularmente pre
establecido, pues. la policía es tan cons
ciente de la implantación senderista 
en la zona, que teme ser atacada en 
medio del camino. "Imagínese - dice 
un miembro de la dotacióff policial-: el 
día que vinimos a instalarnos en el 
nuevo puesto fuimos recibidos por 
µna bandera roja izada a la entrada del 
pueblo". 

tlaro que la CC no ce~a en tratar 
de demostrar que está allí para quedar
se. Por eso, además de las patrullas ha
cia los anexos vecinos en busca de sen
deristas, o por lo menos de las huellas 
que lleven hacia ellos, han ordenado 
borrar todas las pintas existentes en el 
pueblo. Ahora éste luce un tono rojo 
borroneaqo, singular reflejo del inten
to de extirpar a Sendero del territorio. 

Pero Sendero es un enemigo peli
groso pues nunca da la cara. Según los 
oficiales a cargo del puesto, no existen 
columnas permanentes dedicadas a la 
guerrilla móvil, sino que los senderis
tas del lugar son campesinos que du
rante la noche se reúnen para atacar 
los pueblos o comunidades previamen
te escogidos. La GC espera haberlos 
persuadido:• que en la noche del 18 de 
may0 , se mantengan lejos de Lurico
cha y Huanta. Aunque la noche del 18 
será larga. 



Le ofrece diariamente .la lnformación al netalle 
sobre el acontecer Nacional e Internacional. 

El Primer Noticiero de la Televisión Peruana a Nivel Nacional. 

De Lunes a Viernes a las 10=00 pm. 



IGLESIA 

En la Asamblea Episcopal fracasó la ca~paña del grupo Sodalitium. 

¿voz legítima y necesaria? 
Se frustró la movida contra la Teología de la Liberación. 

La última Asamblea Episcopal, que 
culminó con un prolongado perío
do de discusión en torno a la Teo

logía de la Liberación, tuvo un resulta
do imprevisto .para quienes habían agi
tado el tema desde los órganos d1 prensa conservadores. Por los mismos 
días, el cardenal Landázuri había teni
do que soportar nuevamente los ata
ques de altos representantes del gobier
no, que en otras ocasiones habían ten
sado los vínculos tradicionales entre la 
Iglesia y el Estado. 

Como se recordará, la campaña de 
anatemas contra la Teología de la Li
beración recrudeció a raíz de la divul
gación parcial de un documento críti
co, no destinado a publicarse, p~rte
-Iieciente al cardenal Ratzinger. Rat
zinger (60),alemán, conocido también 
por sus numerosos escritos teológicos 
y que preside la Congregación para la 
Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio), 
había solicitado un pronunciamiento 
sobre la Teología de la Liberación a los 
obispos del Perú hace un año. 

Los entendidos afirman· que la cam-
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paña fue alimentada por el grupo con
servador Sodalitium Vitae Christianae, 
que publica el boletín "Agencia Cató
lica de Informaciones" y al que perte
necen, entre otros personajes, monse
ñor Fernando Vargas Ruiz de Somo
curcio , arzobispo de Arequipa; Arturo 
Salazar Larraín, director de La Prensa; 
el padre Harold Griffiths,de Oiga y 
Virgilio Levaggi,de El Comercio. Otros . 
•vinculan a monseñor Durand, obispo 
del Callao. Este grupo presentó el do
cumento del cardenal Ratzinger como 
si fuera la palabra . oficial de la Congre• 
gación para la Doctrina de la Fe. 

Los poderosos d'el continente· han 
visto, con comprensible alarma, que 
la narcótica prédica eclesi;Jl que tanto 
les convenía, va siendo subvertida. No 
es extraño que el Instituto sobre Reli
gión y Democracia - comprometido en 
la campaña electopil de Reagan- reco
miende en el Acta de Santa Fe (firma
dá también por el actual embajador 
norteamericano,Mr. Jordan) que Esta
dos Unidos enfrente la Teología de .la 
Liberación antes qui: seguir viendo 

pasivamente su expansión. 
La campaña· casi fue monotemáti

ca: la Teología de la Liberación es so
ciología y política antes· que teología 
y está básada en el marxismo, que fo 
mer¡.ta el odio y la lucha de clases. 
Aunque no ofrecía pruebas textuales, 
el objetivo era evidente: promover 
.animadversiones y suspicacias contra 
quienes adhieren a esta corriente para 
que la Conferencia Episcopal aprobase 
µn documento condenatorio. 

El tinglado se desplomó en el vacío 
cuando Ratzinger convocó a una 
conferencia de . prensa, enterado se
guramente de los propósitos manipu
ladores del grupo integrista italiano 
Comunione e Liberazione, al que está 
ligado Sodalitium. Allí lamentó con 
amargura la infidencia de la revista 
Trenta Giorni. Aclaró que aún no ha: 
bía terminado el estudio del asunto; 
distinguió "una Teología de la Libera
ción legítima e incluso necesaria", otra 
«criticable" y finalmente "una inacep
table". Todo esto sin aludir a algún 
.teólogo en particular. 



Unca ccarta, clara. 
:Ka,rl Rahn~r, (+80), jesuita al~

mán, tuvo: decisiva p_¡u:ticipación en 
el cQncilio Vatiéanp II. ~J, 16 dé 
ma,zo, de 1984, poco. antes de mo
ár,, escribió \In.a- catt!l- ª'1: cardenal 
~n,dázqd, Extractos: 

''DebiJlo a varias circunstancias 
que m), hace falta especificar aquí, 
me e_s pne,ci,so mani,festªtle la alta es
tima que te11-go por et trab;iJo te.Qlo
gico de Gustavo Gutiérrez_ 

Estoy convencido de lá ortodo
;i,:ia \!el tfabajo teológico d~ Gusta
vo 4utiérrez., La Teo]Qgfo. de la L1-
··betadón q,ue ~l re,pre,S,enta es del 
todo ortodoxa. 

D-e acuerdo a la cart.¡ de mi an
terior x muy estimapo superior ge
nei:al de la Compaüia de Jesús, Pe, 
dro Armpe_, sobre et rnaxxjsmo~ ten
go. la cor¡vicci611 qu!i; las efür¡c1as so
ciales t{enen una gran. importancia 
para. la teología de ho:y. Estas, c1en
cias sociales no s01J- la norma para 
la teofogía, ya qu~ ella se, Qasa en 
el mensaJe de JesucnstQ, en- el Evan
gelio y en la enseñanza de lá .. Iglesia 
C!!:tólfoa, Pero, hoy días no se pue
de hacer teólógía sin ten~r en cuen-

, t~ la,¡¡ ciencias profanas. 
.J?:tjsten hoy d1Ver.sa.s. escu~]as y 

La iglesia de los pobres fue calumniada. 

eso ha· sido siempre así; t:;1mb-1én en 
1~ Edad Medfa, y en la Teología B_a: 
rrooa b,uho:. u¡\; legitimo plm;allsme 
en fa teologi:;1 oatólíca. Sería_ deplo
rable ~¡ se restnngiera sobremanera 
a través de tne.díqas admiwstrativas 
este pluralisr:no. legítímo. 

Quisiera expresar!~ q_ue gi:1st9sa. 
mente tomatíá po~ición frente a 
preguntas concretl).s sobre este asun, 
to si -asno des.ease.n". ~ 

Una lluvia de pronunciamientos de 
obispos, teólogos, universidades y re
vistas ca.tplicas de Eu_ropa, Estados 
Unidos y América Latina ·se precipitó 
en respaldo a la Teología de la Libera-
ción. · 

Destacan el del obispo Helder Cá
mara y la defensa de la Compañía de 
Jesús de sus teólogos Ella cu ría y· So
brin_o, que trabajan en El Salvador. 
También el respaldo que los teólogo·s 
Boff, uno de ellos franciscano, recibie
ron de la Conferencia Episcopal Brasi
leña , que con más de 300 obispos es 
una de las más poderosas del mund.o. 

Los órganos controlados por los 
grupos conservadores tipo Sodalitium 
y Opus Dei . ocultaron todo esto. Ta), 
actitud' contrastó con los afanes infor:· 
mativos que los asaltaron meses atrás 
cuando el asunto era guardado en es
tricta reserva por el Episcopado. 

Descubiertos en plena manipulación 
informativa, ello habría sido un factor 
para que creciera en abril la convicción 
de que no era conveniente un pronun
ciamiento y el que un documento al -
ternativo recibiera importantes adhe
siones. Al parecer, Ratzinger llegó a la 
misma conclusión y habría manifesta
do que el asunto era complejo y debía 
seguir siendo estudiado. 

No cabe duda que también influyó 
en el ánimo de la reunión la lectura 
que con pausada y solemne voz hizo ~l 
cardenal Landázuri de · lá carta que 
le dirigiera el más destacado teólogo 
católico de este siglo , Karl Rahner, a 
escasas dos ' semanas de su muerte . 
Fn ella respaldaba al padre Gustavo 
Gutiérrez, aludido curiosamente en es
te asunto. Curiosamente, Gutiérrez ha
bló de su reputación puesta en cuestión 
de esta manera: "Es mucho más grave 
que maten o apaleen a la gente que lu
cha por sus derechos, a que un diario 
(se refería a La Prensa) me llame en 
.orimera página, sin ton ni son, cura 
marxista" . (La República, 20-4-84). 

Los conservadores vieron frustrado 
el golpe que habían preparado, por pr€
cipitado y autosuficiente. La Teología 
de la Liberación ha d'em9strado haber 
echado raíces y formar ya parte esen
cial del .rostro mestizo de la Iglesia lati
noamencana. 

Los observadores dudan que la de
recha monte una nueva campaña en loi¡ 
meses previos a la vjsita que nos har~ 
Juan Pablo II a comienzos de 1985, 
pues tal actitud sería vista por el Epis
copado como atentatoria contra la 
unidad de la Iglesia. (A. Quintanilla i>.) 
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CRQNICA 

L os enamorados padecen muchas ansiedades. 

Ve • 
Los amores prohibidos frente al mar 

N o había terminado aún de afir
marse la calzada durante la ge3-
tión del alcalde Dibós, cuando 

las urgencias sensuales de innúmeras 
parejas motorizadas convertían la fu tu
ra Costa Verde en escenario de sus de
liquios. A la vera de los detenidos neu
máticos, pedruscos que luego· serían 
arenosos terraplenes, olas de puntuales 
estallidos y cielos variables de erráticas 
estrellas, asistían cómplices a la anti
gua ceremonia de la vida. 

Hoy, mucho de esto ha cambiado: 
el Concejo Distrital de Miraflores ha 
prohibido el estacionamiento nocturno 
de vehículos frente al mar, en defensa 
de unas buenas costumbres que jamás 
serán tan buenas como aquéllas del 
amor y sus espléndidos silencios. 

¿Pudor, necedad o simple envidia?, 
¿qué razón verdadera ha tenido el mu-
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nicipio para vetar los· tra~lados amoro
sos de una mesocracia con intención 
de perpetuarse ante los tumbos del Pa
cífico? Este pírrico y costeante con
trol de la natalidad, únicamente sobre
poblará las playas vecinas de Barranco, 
Magdalena o San Isidro ; anegará la ciu
dad de incómodos moteles rodantes 
que a la sombra de un árbol cualquiera 
buscarán cobijo; diseminará por cien
tos de sombrías esquinas el goloso es
pectáculo del amor automovilístico. A 
fin de cuentas, abrumados por la tnise
ria .regalada por esta inacabable crisis 
económica, los peruanos disponen de 

. escasos placeres gratuitos y padecen 
.muchas ansieda_des. 

Por otra parte, el veto municipal de
ja sin trabajo a los ingeniosos celadores 
del amor ajeno que. desde hace años 
cautelan, por una módica propina, la 

invalorable privacidad de los amantes. 
Hace más de diez años, cuando la mo
neda feble· tenía algún valor en el país, 
estos guachimanes del amor recibían 
en una lata el sencillo de las térmicas 
parejas, y en el peligroso caso de qu~
aconteciera la aparición de una patru
lla policial, hacían sonar escandalosa
mente las monedas a modo de alarma, 
y de inmediato la estampida de vehí
culos, las luces repentinamente encen
didas y las pieles cubiertas con premu
ra a mitad .del camino de los éxtasis,
culminában la risible pero penosa esce
na. Con el transcurso del tiempo se ne: 
gó a formalizar el informal oficio de 
estos eróticos vigías - llamados tam
bién "guardapolvos" por la inventiva 
clientela- al punto de ofrecer com
probantes de pago a cambio de los 
mil soles de guardianía, pues así de 



Marea metálica en _la r.OJli:n Vndt>. . 

lisa y talentosa es la gente de este 
país, felizmente. 

Pero ya nada de ello habrá de per-, 
durar; cuando menos, eso es lo que· 
cree el Concejo de Miraflores, proli; 
jo censor de lll- pasión al pie dei mar 
y creador de mayor desocupación la
boral. 

Tanto existen los tozudos que pre
tenden tapar el sol con un dedo, como 
los que procuran impedir el amor con 
un veto; gente quizá concebida entre 
las sedas de confortables tálamos y que 
desconoce las atléticas necesidades ve
hiculares de una juventud actual y 
acrobática; gente rutinaria que se abu-. 
rre -respetando burocráticos horarios 
amatorios y aplastando _damas que ya 
perdieron la ilusión y el desenfreno, 
hasta para el imaginativo acto de conti
nuar la especie. 

Queda el natural consuelo de pensar 
que cuando no quede de los autores m
telectuales de este desaguisado -munici
pal, otra cosa que el polvo del cual ve
nimos para terminar en él; allí s~guirá 
impertérrito y bellísimo el mar de l Mi• 
raflores, como siempre y desde siem
pre, con su- candela de aromas y sus 
pálidos besos en la orilla; continuará 
también inalterable la gana de estar vi
vos y perpetuos de esa manera excitante 
y dichosa que los preciosos animales 
humanos llamarnos arn_or. 

Queda el natural consuelo. 
Es una lástima que entumecidos por 

el desuso de ciertos atributos, algunos 
mustios personajes, secos corno la pa
ja, hayan cometido la torpeza de mal
tratar con una penumbrosa leguleyada 
su figura pública, desconsiderando los 
juveniles bríos por la probable razón 
de que jamás los tuvieron, constituyén
dose ilusamente en los últimos ejem
plares. de una especie que se empeñan 
en extinguir llenos de nostalgia y ab
surdo. 

Un leve con0cimiento de la natura
leza humana nos anuncia que pese a las 
torvas intenciones del municipio, la 
marea metálica de volkswagens y dat
suns mayoritarios volverá, pausada pero 
firmemente, a cubrir de caricias las 
nocturnas playas del balneario, y pron
to, bajo la posible luna del invierno 
que acecha, una parvada incontenible 
de tímidos amantes olvida-rá en los cá
lidos hechos el sucio pudor edilicio. 

Y así, sin cambios, proseguirá la vi
da, encendiendo los cuerpos y apagan
do los motores de los autos; pensando 
en voz alta los supremos deseos, ca
llando tan sólo para oír el rumor de 
los afectos y las olas. (Nicolás Yerovi). 
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ESTE PLANETA 

El gobierno hondureño ha perdido sú carácter nacional, se ha convertido en el portaaviones norteamericano de la región. 

HONDURAS 

El portaaviones inmóvil 
Un país hermano ocupado militarmente 

J orge Arturo Reyna, presidente 
del Movimiento Liberal Demo
crático Revolucionario de Hon

duras, dialogó con El Búho a propósito 
de la situación actual de su país, que es 
en este momento un territorio ocupa
do militannente por los Estados Uni
dos, como fortín- para la agresión a la 
.revolución sandinista y al movimiento 
revolucionario- salvadoreño. 

Estamos planteando una tarea his
tórica nueva, nos dice Jorge Arturo 
Reyna: organizar a todas las fuerzas 
que estamos por la paz, el progreso ,so
cial, la independencia y la solución pa
cífica de los conflictos centroamerica, 
nos. No queremos que Honduras sea 
una base militar de la contrarrevolu
ción centroamericana, sino un factor 
de paz, de respeto y de pluralismo en 
la región. El gobierno hondureño ha 
perdido. su carácter nacional, y esto no 
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es una interpretación nuestra, sino 
que, en un documento que presentó a 
la Comisión K.issinger, dijo algo increí
ble: que si la revolución sandinista se 
consolidaba, Honduras tendría sólo 
dos caminos: o convertirse en Estado 
Asociado ( otro Puerto Rico), o en 
Protectorado ( como Corea del Sur). 
Por, eso nuestro objetivo se expresa en 
la nacionalizaciqn, no de tal o cual em
presa, mina o banca, sino del gobier
no, para que realmente conduzca al 
país en función de los intereses de 
Honduras y no en función de los inte
reses regionales de la contrarrevolución 
centroamericana. 

E.B.- Este planteamiento supone 
.arrancarle el gobierno de Honduras a la 
~ ministración R eagan. ¿En qué con
diciones están para abordar con éxito 
esiz tarea? 

J .A.R.- La casi totalidad de las-

fueq;as del país compa_rten este plan
teamiento. La reciente salida, el 31 de 
marzo pasado, del Gral. Alvarez·Martí
nez como Comandante General de las 
Fuerzas Armadas es ya expresión de 
esa crisis, pues él había perdido total-. 
mente su sentido nacional. Era más an
ticomunista que hondureño. Lo expul
só la oficialidad patriótica, que cree 
en otra cosa, y ahora hay que luchar 
para que se cambie la concepción que. 
supedita la seguridad nacional de Hon
duras al derrocamiento del régimen 
sandinista de Nicaragua y al aplasta• 
miento de la revolución salvadoreña. 
La administración Reagan desnaciona
liza Honduras al convertirla en el terri• 
torio desde el dual se trata de desesta• 
bilizar a). sandinismo y auxiliar al ejér• 
cito de El Salvador. Algo más. La ad
ministración Reagan, en vez de ocupar. 
a su enemigo, Nicaragua, ocup~ a. su 



amigo, Honduras; en. vez de fortalecer 
la democracia de Costa Rica la pone en 
;peligro ; en vez de fortalecer la demo• 
craéia hondureña, que es reciente, la 
tlebilita . En vez de concentrar la gue
rra, la generaliza. Me parece una polítis 
ca prof~nd_amente equivocada. 

E.B.- Ante la política interven
qionista de la aflministració,n Reagan y 
la presión económica de la deuda ex
terna, los movimientos populares la
tinoamericanos han respondido con 
huelgas, movilizaciones y luchas de
mocráticas, y otros con las armas. 
¿Qué disyuntivapropone i<:,'.:LDR? 

J .A.R.- Somos pacifistas, creemos 
que el camino de la guerra es el que 
toman los pueblos cuando toda otra 
vía · está cerrada. Planteamos que son 
inevitables los cambios en la estructura 
económica y social, porque el. proble-· 
ma no sólo es de la deuda externa sino 
de la distribución interna de la riqueza. 
Las sociedades centroamericanas tie
nen una minoría que consume y una 
mayqría que se consume en su mise
ria. Si no se produce un cambio inter-
no, de nada valdrá la ayuda externa. 
En Honduras, el problema capital es la 
reforma agraria, que atañe a los cam
pesinos, pero también a los empresa
·rios medios y a la empresa nacional 
que produce para el mercado interno. 
La reforma agraria deberá ser la colum
na vertebral de toda la política del Es
tado. Estos postulados nos permiten 
_aglutinar a campe.sinos, obreros, me
dianos y pequeños empresarios, inte
lectuales, y aun grandes empresarios 
modernos que comparten estos plan
teamientos. 

E.B.- ¿Usted diría que el MLDR 
es la primero fuerza política de su 
país? 

J.A.R.- Está convirtiéndose en la 
primera fuerza. ,Recientemente hemos 
promovido una declaración que fue fir. 
mada por personas de distintas tenden
cias, incluso expresidentes conservado
res que tienen sentido patriótico y que 
se dan cuenta de la gravedad de la si
tuación actual. Se han configurado tres 
proyectos políticos para Honduras: 
uno, Honduras para la guerra contrarre
volucionaria (Reagan); otro, Honduras 
guerra revolucionaria, c~mo Nicaragua 
o El Salvador; y el tercero, que es el 
nuestro, transformar el •país ºpacífica
mente preservando su independencia. 
.El pueblo nos acompañará, porque sa
be que esta guerra no es su guerra, per
cibe que los grandes poderes pondrán 
las armas y nosotros los muertos. Ese 
papel no lo queremos jugar. (Entrevis
ta_: <;::arlo~ Urrutia). 

EL SALVADOR 

Pax americana 
243 millones de dólares contra un pueblo. 

L a guerra en El Salvador, la inje
rencia norteamericana, las posi
bilidades de diálogo para resolver 

políticamente el largo conflicto que le 
ha costado ya cerca de 50,000 muer
tos. Sobre estos temas ofrecemos 
una síntesis de la entrevista realizada 
por El Búho a Guillermo Manuel Un
go, presidente del Frente Democráti
"º Revolucionario. Estas son sus opi
niones. 

"En el fondo nunca hubo una diá
logo real, ni con el gobierno ni con la 
administración Reagan. Hemos hecho 
varias propuestas desde 1981, en octu
bre de 1982 y en febrero de este año. 
La Comisión de Paz nombrada por el 
gobierno salv-adoreño era de muy esca
sa-representatividad, sin poderes reales. 
Hicimos varios planteamientos, y ellos 
se limitaron a proponernos integrar un 
proceso electoral, sin · ninguna garan
tía. Fue un diálogo de sordos. En cuan
to a Reagan, hemos di ogado con su 
delegado, Mr. •Stone. T nto en la reu-

Si fracasa el diálogo sólo queda la in
tervención directa norteamericana. 

nión preparatoria como en la formal, 
Mr. Stone se limitó a escuchar y no 
hizo ningún planteamiento, excepto 
que conversáramos con la Comisión 

-de Paz. No dio ninguna opinión, ni so
bre la posición del gobierno de Estados 
Unidos, ni sobre nuestros planteamien
tos. Fue un diálogo de apariencias". 

' 'Mientras tanto , la administración 
Reagan ha pedido al Congreso 243 ,5 
millones de dólares para destinarlos 
a ayuda militar estrictamente, y en 
conjunto, para 1983 y 1984, 400 mi
llones. Esto quiere decir que para la 
administración Reagan la guerra debe 
continuar al menos por dos años más. 
La ayuda para este año duplica la del 
año pasado, y es ocho veces mayor 
que la de 1981. Persisten tercamente 
en la intervención militar, y mientras 
tanto nuestras guerrillas se pertrechan 
con el material proporcionado por los 
nórteamericanos al ejército salvadore
ño. Como este enfoqu~ es un fracaso, 
de persistir la· negativa/ al diálogo sólo 
queda la intervención .directa con tro
pas norteamericanas?>·. 

" Si esto sucede, será casi inevita
ble la regionalización de la guer~a. Ya 
Honduras es un territorio militarmen
te ocupado en función de guerras aje-· 
nas, como la agresión a Nicaragua y 
la intervención en el conflicto salva-, 
doreño . Las consecuencias no son pre
decibles, pero desde ya sabemos que 
serían lamentables. Se p'uede conquis
tar un territorio pero no una pobla
ción''. 

"Nosotros hemos hecho, y seguire
mos haciendo, todo lo posible para lo
grar el diálogo. Pero es claro que son 
las realidades las que van a conducir a 
alguna alternativa, y en ese sentido se
guimos avanzando militar y política
mente . Ahora queda en manos de la 
administración Reagan definirse por el 
diálogo o por la guerra, por el apoyo al 
grupo de Contadora o por la interven
ción directa en El Salvador. El Frente 
Farabundo Martí es la fuerza mayo
ritaria en El Salvador, y esto lo saben 
todos los involucrados en el conflicto, 
-aunque nuestra actividad no pueda de
sarrollarse a la luz del día por la san
grienta represión, que ya ha asesinado. 
al uno por ciento de la población sal
vadoreña". (C.U.). 
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· ESTE PLANETA. 

Estrateg·ia p~pal 
El corredqr polaco. 

D e·spµés de un .breve encuentro· 
con Reagan en Alaska, Juan Pa

qlo II realizó un itinerario , en su se
_gundo viaje al Asia, a primera mirada· 
sorprt!ndente: Corea, Papúa-Nueva 
Guinea, las Islas Salomón, Thailandia. 
Cabeza de úna revitalización con algu
nos puntos polémicos; pero de cuyo 
empuje nadie puede dudar, el _P_apa 
polaco maneja una complicada estra
_tegia de difícil equilibrio , molestan
do a tirios y troyanos en no pocas 
oportunidades, con aperturas y cerra
zones audaces y cuidadosamente valo
radas. 

Un millón y medio, de católicos jus
tifican apareritement_e el viaje a Corea, 
tierra de mártires - Júan Pablo II cano

. nizó a 103 de ellos-, donde cuando 
entró secretament.e el primer sacerdote 
católico hace dos siglos, descubrió 
asombrado que ya vivían . allí unos 
4,000 fieles , convertidos .por un mu
chacho . que diez años antes había sidC? .. 

ba.utízado por los Jesuitas durante una 
estancia en Pekín. 

Durante más de un siglo y medio, 
desde los albores del XVIII hasta la 
proclamación de la libertad religiosa en 
1888, sucesivas persecuciones abona
ron el martirblogio en Corea. En 1945, 
con el ingreso de Corea del Norte al 

· .campo comunista, miles fueron los ca
tólicos que huyeron hacia el sur. Si . 
sobrevive la Iglesia católica bajo el ré
gimen de Kim- II Sung, lo hace en con
diciones de catacumba. 
. Pero · también en el sur se cuecen 

ha,bas. El cardenal. Kim es hoy la ca
·beza de una Iglesia que si no ha,alcan
zado aún el .status oficial de "perse
guida", ha enfrentado · numerosos pro
blemas en los últimos afíos, siendo el 
más conocido el de· la condena a quin
ce años de prisión, en 1974, del obis
po de Wonjun, mo11señor Chi Hak Sun, . 
por criticar la Constitución promulga
da por la .dictadura militar, de Park 

En _su viaje a Griente- el Papa trata de establecer el diálogo con. o trps religiones no 
cristianas. · · 
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Chung See. Chun. Dee Hawn,. sucesor 
de Park, no ha hecho las cosas más fá
ciles: a su haber se anotan los 800 
_muertos con que los paracaidistas d~ 
solvieron una manifestación de estu1 

. diantes en mayo de 1980 en Kuanjhun. 
· Allí fue el Papa a ora~ por los muer, 

tos y por la reconciliación nacional, 1 

ante 70,000 personas. En Seúl, la ciu
dad de los ocho mil campanarios, Juan 

· ];>ablo volvió a abogar por lo que se 
considera el punto central de su apos
tolado: la libertad civil y religiosa, los 
derechos humanos, que en Corea, y no 
lo olvidó el pontífice, incluye· la unifi-
cación de una comuni~ad separada por 
los dos grandes bloques. 

Desde Corea, el Papa viajó a Papúa
Nueva Guinea (1 millón de· católicos 
en 3' de habitantes) y a las Islas Salo
món, donde en una escasa población 
de 170.00b personas viven menos de 
50.000 católicos. Luego a Thailandia, 
donde apenas él 0.4 por ciento de la 
población (200.000 en 48 millones) 
pertenece a la fe romana. El signo del 
viaje 1papal parece indicar una política 
de revitalización de la "Iglesia de fron
teras" . Corea del Sur bordeando la del 
Norte, eón sus factibles cristianos se
cretos, y Chi11a. Thailandia con Laos, 
Camboya y Vietnam, con la presencia 
acusadora de miles de refugiados-Ca los 
que Juan Pablo· II dedicó uná especial 
atención), y de nuevo China. Otra vez. 
Co.n sus casi mil millones, China alber
ga también una Iglesia de catacumbas, 
y se sabe que uno de los grandes sue-. 
ños- del Papa · es llegar a Pekín. Y, a 
Moscú. Ll!-s islas. del Pacífico son,a su 
manera, también fronteras. Represen
tan, las Salomón y Papúa, a miles de 
cristianos "perdidos en el mar". Fron
tera cultural: Cristo deb~ hacerse poli
nesio, hac.erse asiático, ser comprendi-

. do y aceptado, en su mensaje univer
sal, de acuerdo a las expresiones cultu
rales de cada pueblo. 

También está incluido el propósito 
pap41 de relanzar el diálogo con las 
grandes religiones no cristianas. Y a no 
la . exclusividad del ingreso al paraíso:. 
el catolicismo militante de Juan Pablo 
11 pone especial énfasis en el entendí• 
miento espiritual, allí donde se presen
tan más agudamente los problemas hu
manos, además de religiosos, que l_os 
muy terrenales intereses políticos no. 
han podido solucionar. Los refugiados 
en Thailandia son casi el paradigma de 
este fracaso, el trágico desenlace de las 
_fronteras políticas. Por sobre ellas, 
Juan Pablo II propone extender la Igle
sia del .siglo XXI. 



E 1 siglo ¡¡asado, la Triple Alianza 
conformada por Brasil, Argen

tina y Uruguay arrasó, inspirada y 
promovida por Gran Bretaña, el Pa
raguay de Francisco Solano López. 
"Arrasar" no es una figura:''la gue
rra del Paraguay concluye por la, 
simple razón de que hemos muerto 
a todos los paraguayos mayores de 
diez años", escrib ía Domingo Sar
miento. Se concluyó así por la fuer
za, después de una terrible guerra 
que duraría cinco años, la experien
cia iniciada por Gaspar Rodríguez 
de Francia y continuada por los 
López, de un país autónomo y au
tosuficientc, orgullosamente cerra
do a la penetración inglesa, y que 
producía lo que necesitaba . Allí es
taba la madre del cordero, y no en 
la autocracia, cierta, herei;Iada del 
Supremo por sus dos continuado
res. Tanto en términos humanos co
mo económicos, la guerra de la Tri
ple Alianza constituyó un desastre. 
ParaguaY, . fue literalmente de-~he~ 
cho, perdió buena parte de·su terri
torio y cuatro quintos de su pobla
ción, y sus agresores, pese a los 
c1,1antiosos botines de guerr~, que
daron endeudados con el imperio 
británico por los costos de la larga 
movilización. Pero Lord Palmerston 
podía decir, mientras se calzaba 
sus extravagantes guantes verdes: 
" Inglaterra es tan poderosa que se 
puede cagar en todas las consecuen
cias". 

Así fue. Sin movilizar un solda
do, el león inglés se tragó de un bo
cado lo que quedaba de indepen
dencia en el recientemente liberado 
continente americano. 

Un siglo después, el imperio que 
heredó del inglés algo más que el 
idioma debe moverse con menos 
liippieza. 

DífícU saber si R'onald Reagan se 
expresa como Lord Palmerston - ya 
se sabe que la aristocracia puede 
permitirse el hablar groserías que 
les están vedadas a los plebeyos-, 
pero se puede deducir casi lo mismo 
observando su política exterior con 
respecto a Centroamérica. R.eagan, 
que no usa guantes verdes, hace ra
to que renunció a toda apariencia 
de justificación moral para el cerco 
de hierro que está montando en tor-
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no a Nicaragua. La democracia hace 
rato que no Je sirve como justifica
tivo: su país ha estado involucrado 
con demasiadas dictaduras como 
para pretender ser creído, y ya re
sulta idiota preguntarse por qué los 
Estados Unidos han insistido tanto 
con elecciones en Nicaragua, cuan
do jamás se acuerdan de las eleccio
nes en Chile. Tampoco por qué en 
El Salvador se oponen tercamente 
a toda negociación con las guerri
llas, y en Nicaragua pretenden que 
participen en las elecciones las fuer
.las que están atacando, armadas 
co'n el dinero de los contribuyentes 
norteamericanos, las fronteras de
fendidas por las milicias sandinistas. 

O por qué creen, asesorada como 
suele estar la Casa Blanca por un 
ejército de asesores que comprende 
politicólogos, psicólogos, antropó
logos, historiadores y cul!nto espe
cialista hay egresado con honores 
de sus beneméritas universidades, 
que un régimen acosado va a reac
ciona_r contra el ac~so abriéndose, 
volviéndose más tolerante, pluralis
ta, conciliador. Que va a aceptar en
cantado las sugerencias del que ayu
dó desde siempre a su enemigo 
mayor, que armó y arma a los que 
matan a su gente, que instala desde 
el principio la desconfianza y el es
pionaje y que en los momentos de 
mayor escasez no solamente cierra 
sus propias puertas sino que me
diante el bloqueo directo -léase 
minas en los puertos- o las influen
cias - léase países que fueron neu
trales y ahora protegen enemigos 

• 

armados , como Costa Rica , o paí
ses que ayudaban y ya no ayudan, 
como Venezuela- va cerrando prác
ticamente todas las puertas. 

Imposible no acordarse de 1la cru
deza, nada victoria•na por cierto, 
de Palmerston cuando uno lee que 
el mismo día que el Tribunal de La 
Haya ord~na cesar inmediatamente 
el minado de los puertos nican, . 
güenses, el presidente Reagan h .. ,::e 
un discurso que confirm:t íos temo
res de los más prudentes sobre una 
posible intervención direc~a de los 
Estados Unidos-- es decir, más di
recta--- en· Centroamérica. El máxi
mo organismo internacic-nal de jus
ticia recalca además: "el derecho 
a la soberanía y a la-independencia 
política de Nicaragua". Pero ya lo 
habían anunciado: Estados Unidos 
desconocería la competencia del 
Tribunal... por dos años. Si el régi
men sandinista no cae para enton
ces, no aclararon si pedirían prórro
ga. Si eso no es calzarse los guantes 
verdes - para ser delicados- sobre 
las consecuencias, entonces qué es. 

Pero no es sólo Palmerston el 
que hace que la situación actual ha
ga venir a la memotia la tragedia de 
la Triple Alianza . Cierto, entonces 
no había bloques, ni equilibrio del 
terror, ni socialdemocracia europea, 
ni grupo de Contadora: Paraguay 
estab.a aislado, geográfica, económi
ca y políticamente, q:,mo lo había 
querido, entre lucidez y locura, el 
Supremo Rpdríguez de Francia. Pe
ro parece difícil que el bloque so
viético se mueva efectivamente con
tra Estados Unidos para disua_dirlo 
de intervenir en Nicaragua; la social
democracia europea es al fin y al ca
bo tributaria de la política militar 
estadounidense - ¿y los misiles?..:., 
y Contadora ·parece empantanado 
en reuniones sucesivas de las que no 
se ven los resultados concretos, por 
lo menos hasta ahora, por más que 
hasta el rey Juan Carlos la apoye. 

En l9s hechos, a la ·luz de lo que 
se observa y s~ lee, queda Nicara
gua en una efectiva y terrible_ sole
dad; sola enfrentada· al inflado va
quero montado en la Casa Blanca 
para asegurar sus flexibles fronteras 
hacia el Sur. 

A menos que ... 
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TRAB.AJO 

Reflotando Cuv-isa 
Obrerós y empresarios, ¿camino al paraíso? 

D espués de muchos meses de re~
. clones tensas y encontrones vio
lentos, que incluyeron un lock 

out empresarial y la toma de fábrica y 
de rehenes por los obreros, patrones 
y trabajadores se han puesto de a,cuer
do para reflotar CUVISA, uno de los 
más grandes y antiguos complejos tex
tiles del país. No es seguro que•esta ex
periencia pueda generalizarse ni que 
.sea fácilmente asimilada, pero sin duda 
representa un cambio de actitud de · 
por lo menos un sector de empresarios 
y obreros. 

en micros y ómnibu.s, y que regular
mente marchan al Ministerio de Traba
jo X al J?arlamento en demanda de so
luciones que casi-nunca llegan. 

A mediados del 83, y contando 
con la participación del senador Vás
quez Gorrio (AP), se firma un acta de 
intención entre trabajadores y empre
sariós, comprome'tiendo el apoyo del 
gobierno y · entidades financieras en la 
salvación de la empresa, pero con ·un 
aporte de 4 horas diarias adicionales de 
los obreros. 

Esto significaba ·volver a la decimo
. . nónica jornada de 12 horas y fue re-

El 24 de enero de 1983, con el flui- • chazado, después de la firma del acta, 
do eléctrico cortado por falta de pago por los trabajadores. Pero el acerca
por . Electrolima y agudos problemas miento iniciado por · las partes, siem
firiancieros, CUVISA cerró sus puertas pre antagonizadas por el conflicto ca
dejando en la calle a más de mil.traba- pital-trabajo, permitió conseguir, de 
jadores. ambos lados, la di\;posición y el com-

Tres meses después, los obreros to- . promiso para enfrei\tar de manera con
maron la fábrica y se sumaron a los junta los álgidos problemas de la em
varios sindicatos que diariamente en- presa. 
vían a sus afiliados recoger donaciones El sindicato, clasista pero asumien-

.,. 
l 

S~cn~tario Gener;tl del SbldielltO'. 
CUVISA. Extractos dela.entr.evi~J~: 

Al principio pensamos p;edir Ja, 
administración d~ la e111presa, per.o, 
po:r razol)es. legales no, fue p.osfü}e,. 
Inici,µrnente ci-efamos qu_e, a,; yo~ 
díamo.s ecmir a funciona¡¡, Bª. t;am,.,, 
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bi~n eval1.1amqs. que ®n la§ d_eu.das 
9.l:l?. !'rabia, sf lJ.l· emP,.f!:l~tio n!:> l~ 
h-tQt:gápan, c.rédj1o,, menp.s nos. lo 
i1?.an.1,1 dan a, nQs.otr_Q~. 

Se· fu,t;i tomari4o• cou~j.e11ciJ1. qµe 
p_or, más. qge: pu.e&. h:i:q¡¡t bit.l:>iqo 
manej'.◊s cuJi_sfio@ble~, imptitables: 
a la; empr~s..a, lo.s. orígt}.n,e_s díl.l pro, 
Ql~rna ~~ €.f);VIS.A e,_~_n, ílQ la poli~ 
ticª d;el gqbterno qµe qesemt~gíl tQ-
talrnente a• la• industda. · 
. ·¡foi'e~ c;mi_té:· e\iritrª1: efe lµgb;J, 

d~ lo~ sJnéli9ªtPs, d~ Cl;JVI~A sal>et 
m.os. qµe har, qµ.e g¡m;ar la. lucha en. 
~ gªUes; geio tam~ién Si).O,tl,UlQS 

qu.e, <le rm~l'il' ~itve, 1,1.4.y_el19, &j; i:t9· n.o.s; 
4!11! el' cré:dit-0, Pqr e~so, e$t.lW'iO!l. en 
co1;1sJante cong_~ct_o. cop. los en:ipxe, 
sarios. · 

-- $6:io- esto, n◊.s; pu~t;ie \:\<!r qop,di
tjon.e§. B.ª'ª e½t!W" meJot:~ ~ .aJJgles, 
Y no.s.ottQ$; los · t,:;a1"tiªdor,e~~~on la 
Corpl!µi.dªg ln.!!11.stti~l,. fisgª~e~ 
mos el 4sq. de, ese gr~ditq. (C .. R,Jt),. 

do una estrategia innovadora, pasa de 
priorizar un estilo de agitación en las 
calles que se agotaba en la consigna 
"¡No al cierre de CUVISA!", a com
prárse el pleito de renegociar deudas 
que alcanzan la respetable suma de 
quince mil millones de soles. 

Los trabajadores apoyan activamen
te a los ejecutiyos de la empresa en la 
negociación con Electrolima - se le a
deuda mil millones de soles-, SEDA
PAL y el Seguro Social, de tal manera 
que la fábrica pueda empezar a operar 
nuevamente. 

Ahor1,1 la empresa ha reabierto s~s 
puertas pero su situación no deja dé 
ser crítica. CUVISA sintió los efectos 
de la recesión del mercado interno ini
ciada en 1976 con la aplicación de las 
políticas de estabilización recomenda
das por el FMI. 

Hasta 1978 la empresa anojaba ga
nancias. Desde 1979 los balances se 
empiezan a escribir en rojo, pero el 
golpe de gracia, como lo señalan .los eje
cutivos, proviene de la política econó
mica del nuevo gobierno: la apertura a 
las importa.ciones, el recorte del Certex 
a la exportación no tradicional, la per-



Cuvisa, típico ejemplo de la crisis de 
la industria. 

sistencia de la recesión y, por si fuera 
poco, el contrabando, todo lo cual hun
de a la industria textil en una de sus 
peores crisis. 

En el año 81 CUVISA pierde más 
de 800 millones de soles y en el 82 las 
pérdidas se elevan a 3,500 millones. 

La comprensión de esta situación 
ha. permitido que se produzca el acer
camiento entre empresarios y trabaja
dores. "Presionamos para vencer cierta 
inercia empresarial -dice Angel Ulfe, 
secretario general del sindicato- para 

.~. -~~,., .. · {:r # - ··.,r· 
Hay que sacar la em'pres(l adelante 

Presidente Ejecutivo d_é Cl,JVISA. 
fl,x~ac¡os <!~a e};ltJ'evista:. 

·- ;_~ -~"'. 

En 197:T y 197$\ CUVISA se 
tJJ,d~udó· p·iJra' niocierñ'Izar la maqui
naria. y poder .expg_rlar. ·Pero un 
~u~vo. gobier,.noTuse _i}\~taló el 28 <le " 
JIJliO de 1980 y se abrieron l¡is puet
t~s-a. las: ~.,g,ortafio.ne?i se-re~ajó el 
.Certex porque -se• deoJll ~ la mdus
Jria textil estab~ soqrepr.oteg_ida. 
X\ - 'flµ:nbiég no~ afec.tó el contra
ban4o-y la·pérdi9a d·el poder adquí
ºtiº d 1 t. b' · · s1. Y.9 e . arpo c1acJot1-. 

1 Cuí,llldo nos.cortan el fluido eléc
trico, Por falta de pago se cierra la 
f-~briq;t. · A pesar de· el.to negq.ciarnos 
con. los tra\:Jajadores y \es s~,guimos 
pagando salario_s. 

tu.ego de, la tom¡¡ -de la fábric;;a 
y cuanj:fo fos trab,.:1fl\doi;es ven. qµe 
no. consigueó naqá col)creto del go
bierno, s~ i;~abr.e el cijálogp, se ván, , 
sµpentndo los entredichos entre em·- · 
_gr,esarios y trab~j¡igQres y se llega a 
un a~uerd'◊ cor¡Jµnto pata reflotar 
1~ empresa. . 

Hoy está pendi,ente la respuesta 
de CONAP.E a nuestra solicitud de 
un. cré<lit9, de 4 millon.i;.s .d~ c;l.ólares 
para capital de traba10• materia pri
m~, insumos, jornale~, .energía. N,o 
seria. para a.mortAZ{lr oµestra; deuda. 
,Esta tenemos qu~ i;efinancíqrla con 
la, banca privada. 

EUos están Ibmps ª haceI'lo; por
qµe otra actitug de lofban'ªos, -ti◊ 
r.efinanciar, .iJnplioai:ía pai:a eUos no 
:cobra,i;. naga. Les pod;emo.s ~ptregar 

llevar adelante el reflotamiento al que 
los empresarios inicialmente se mostra
ban poco dispuestos. Con el apoyo de 
varios parlamentarios reabrimos con
tactos con las entidades crediticias y 
conseguimos que se nos siguiera pagan
do, aunque parcialmente, salarios du
rante todo el tiempo de la paraliza
ción". 

En el transcurso de la lucha sindical 
se planteó la liquidación de la empre
sa y el cobro de los beneficios sociales, 
posidón que fue rechazada. También 
la dirigencia sindical fue acusada de 

~ 

,fZ."-""· 

la fábrica, pero primero son lo, be
rieficfos. sociales de los trabajadores, 
las deudas del Seguro Social, os im
puestos. Así, ellos son los más preo
,c1;1pados y Jes conviene refinancfar. 

En el momento del Iock out se 
dJJetofi muchas cosas sobre Cl,VI
SA, porque hay intereses muy fuer
t~s q1,1e están jugando para que ce
rfemd~. Se ha dicho que la empresa 
ha sacado plata füera; que se ha usa
.do a empresas comercializadoras pa
ra descapitalizar CUVISA. Pero si 
.eso fqera ásí, no estaríamos noso
'tros aquf para sacar la empre.sa ade
lante. Estaríamos fuera del país 
¿no le parece? (C~R. Balbi y Marie-
!a f!i~ ). · 

conciliación con la empresa, pero los 
resultados concretos -pago de una 
parte de los salarios y reapertura par
cial de la fábrica- pesaron más que las 
críticas. 

"Pienso que el reinicio de las labo
res -dice con entusiasmo Ulfe- va a 
demostrar al Banco Industrial y a las 
autoridades que CUVISA puede salir 
adelante y que hay me-rcado para nues
tros productos". 

Sin duda, una actitud novedosa. 
Signo de los tiempos. (Carmen Rosa 
Balbi). 
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"ELECCIONES 85" el programa político radial 
que marca la diferencia está en Radioprogramas. 
Sintonice "ELECCIONES 85", llame a Radioprogramas. 
Escuche y entreviste a los, candidatos 
y a los personajes más importantes de la politica. 
Intégrese a nuestro selecto panel 
de periodistas en "ELECCIONES 85". 
Conducción y Dirección : -Dennis Vargas Marin. 

TODOS LOS SABADOS A LAS 9.00 A.M. 

inunca se detiene! 



CCrulliIDlootbl~fil 
L os problemas actuales del Perú 

. son tan complejos y enrevesa
dos que se podría decir q1,1e son te
rriblemente sencillos. Quisiéramos 
plantear de manera alegórica, mis
ma puerta de vaivén hacia el futuro, 
el punto que está bajo discusión 
actualmente: el acuerdo con el Fon
do Monetario. 

"Gobierno de Jackson finna exi
toso acuerdo con el FMI" reza el 
titular del New York Times del 
martes 4 de setiembre de 1992. 
"Triunfo para los Chinos" dice el ti
tular de Le Monde. "Gringos se 
Someten" dice el titular de La Re
pública de Lima. La noticia es que 
el Gobierno de Jessee Jackson. ha 
firmado un acuerdo con el Fondo 
Monetario Norteamericano. Estados 
Unidos en 1985 dejó de poder pa
gar sus déficits de Balanza de Pagos 
con la impresión de más dólares. 
En 1985 hubo la quiebra del siste
ma financiero internacional cuando 
Argentina dejó de pagar la deuda 
externa y fue seguido por Brasil y 
el Resto. 

Ante -la pérdida del dólar de su 
cualidad de ser tan bueno como 
oro, se regresó a hacer comercio 
internacional en oro. El primer go
bierno negro llegó al Gobierno en 
enero de 1985 y enfrentando a la 
crisis del dólar debió , financiar sus 
déficits de Balanza de Pagos -a 'tra
vés de créditos internacionales en 
oro. 

Libia · •. y la China, dos de los i:nás 
importantes detentares de oro en el 
mundo, inmediatamente ofrecieron 
su ayuda. Las relaciones con la Chi
na, recordaremos, mejoraron des
pués de la visita de Ronald Reagan 
a Pekín para ofrecer la venta de ar
mas atómicas.' 

A partir de 1988 la tasa de infla
ción subió a 20°/o y la tasa de in
terés se mantuvo dentro de USA en 
14º/o si bien en la China era de 
22º/o. Ello generaba una salida de 
capitales de USA hacia la China que 
se pensaba debía frenarse. Muha
ma!l Alí,. conocido pugilista y ma
go, y a la sazón secretario del Teso
ro dice! "debemos dar los incenti
vos necesarios para fortalecer nues
tro proceso productivo". Habla de 
sanear la economía y poner restric
ciones al gasto público. El ritmo 

de gasto. público se aceleró entre 
1988 y 1991 llevando a déficits 
presupuestales del orden del 34º/o 

,del PBI. El Gobierno de Libia,a tra
vés de su banco comercial, la Ban
que Libio Chinoise con sede en 
Luxemburgo, otorgó grandes crédi
tos al fraterno gobierno de Jackson, 
musulmán al fin. 

Llegado . 1991 e_ra evidente que 
el Gobierno de Jackson .no podía 
pagar su deuda externa. La discu
sión entre David Gord_on, Presiden
te del Federal Reserve Board, banco 
central norteamericano, y Alí fue 
sobre el gasto público y la manera 
de financiar el déficit. Gordon insis
tía en incrementar- la· tasa de inte
rés para elevar la tasa cie ahorro in
terno, lo cual permitiría captar ma
yor volumen de ahorro interno. Alí 
insistía eh que de ninguna manera, 
por que con eso quebraría las indus
trias que todavía sobrevivían, y no 
eran tantas. 

Mientras tanto, el Gobierno de 
HÜang Ha,_ en salvagu¡¡rda de su 
oro,exig\Ó un convenio cbn el Fon
do Monetario para asegurar el buen 
manefo de la economía norteame
ricana y además el pago de la deu
da. 

Los libios y los chinos entraron 
en un esfuerzo conjunto para pre
sionar al gobierno norteamericano a 
entrar en un convenio con el Fon
do. 

Las exigencias del Fondo· eran 
las usuales: recorte del déficit del 
34º/o del PBI a 17°/o el primer a
ñp, 8.50/o el segundo y 3.5°/o-el 
tercero. 

El crédito del FMI sería un Fon-

do de Facilidad Ampliada a tres a
ños por 7 .000 millones de dólares. 
Las condiciones adicionales eran 
también las usuales: que se recor
tara el salario, que se devaluara ·el 
dólar en relación al oro en un 45º/o 
para contraer las importaciones y 
fomentar las exportaciones de bie
nes manufacturados y el incremen 
to de la tasa de interés a niveles rea
les, es decir, por encima de la tasa 
de inflación. 

Durante las negociaciones, Kir
kland, el anciano dirigei:ite de la 
AFL-CIO, organizó numerosas pro
testas y marchas por Pensylvania 
Avenue. 

Al{ tuvo un almuerzo con Kir
kland en la terraza del Hotel Was
hif!,gton para hacerle notar que 
tanta protesta estaba minando al 
gobierno norteamericano y, quitán
dole el piso para la culminación 
de las negociaciones. Kirkland le re
plicó que su preocupación era la 
manutención de los puestos de tra
bajo. 

Detrás del acuerdo había un 
punto más sensible aún: el cambio 
de leyes de inversión extranjera en 
los campos de uranio , de Idahoe y 
de los campos de petróleo de Texas. 
Históricamente estos campos habían 
sjdo considerados estratégicos y esta
ban vedados a. las inversiones ex
tranjeras. 

La. deuda era muy grande, la fal
ta de oro también y final.1)1ente se 
mandó una carta de intención al 
Fondo. 

El interés de China en los cam
pos de uranio y de Libia en los de 
petró\eo, se aseguró, garantizarían 
una entrada de capitales a Estados 
Unidos ·que ayudaría a cubrir los 
déficits de Balanza de Pagos y a dar 
una mejor imagen crediticia interna
cional. 

Así 1 el 28 cie agosto de 1992, 
bajo la atenta mirada del afiche de 
Jimmy1Iendrix, que había réempla
zado una pintura de.Thomas Jeffer
son, venerable padre de la patria, 
el gabinete americano ratificó los 
puntos de la carta de intención y 
días después Truman Capote, se
cretario de Estado, Alí y Gordon 
salieron al local del Fondo en la 
Calle H a cumplir con los ritos le-
gales. · 
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ECO~OMIA 

i Gobierno vs.BancoCentral? 
Dolarización imparable J 
E 1 directorio del Banco Central 

de Reserva aprobó el 26 de 
abril la elevación de las tasas de inte
rés bancario en ocho puntos, lleván
dola~ así a 68°/o. El propósito de la 
medida no eta otro que el de intentar 
una m·ejora en la alicaída .captación 
de ahorro en soles. 

El 30 de abril, sin embargo, los rµe
dios financieros se alborotaron al sa
ber que tanto el premier como el mi
nistro de Economía desautorizaban 
públicamente al instituto emisor y des
conocían el acuerdo de aumentar las 
tasas de interés. Por lo pronto, la 
circular del BCR informando a los ban-
queros de su acuerdo no llegó jamás a 
los despachos de éstos. ¿Será que se las · 
olían? 

Se sabe ·que antes de la conflictiva 
reunión del directorio el mismísimo 
presidente del BCR, Richard Webb, se 
reunió en Palacio de Gobierno con el 
presidente Belaúnde, el premiei: San
dro Mariátegui y el ministro de Eco
nomía, José Benavides Muñoz. En esa 
cita,Webb sostuvo que la única manera 
de otorgar más crédito interno consis
tía en acelerar el ritmo devaluatorio y 
aumentar las tasas de interés al com-
pás de la inflación. . · · · · 

El BGR acordó su cuestionado au
mento de las tasas de interés supo
niendo -con el Fondo Monetario In
ternacional- .que la inflación perua
na en 1984 no pasará de un irreal 
70°/o. En efecto, uno de los puntos 
de la Carta de Intención, suscrita por 
el gobierno peruano con el Fondo,es
tipula que las tasas de interés bancario 
deben corresponderse con el índice in
flacionario, de modo que el ahorrista 
no termine perdiendo dinero. Sin em
bargo, el ministro de· Economía sos
tiene que esta medida acarrearía una 
todavía mayor postración de la acti
vidad productiva. 

EIJ todo caso, si las tasas perma
necen estancadas se estará incumplien
do de entrada con una de las cláusulas 
del acuerdo firmado hace· unas sema
nas con el F qndo y, además, se demos
trará nítidamente que el BCR carece 
de real autonomía para definir la polí
tica monetaria del país. 
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Richard Webb y José Benavides: amores que matan. 

El:·boom·e'ran,g de.l '~prime r.a:te~' 

E 1 8 de mayo el gobierno de 
· Ro.nald Reagan decidió ele

var la tasa de interés preferencial 
en el mercado norteamericano a 
12.50/o, con lo que resulta que 
el pnme rate (es decir, lá tasa de· 
interés a los préstamos para los 
mejores clientes) ha subido e;i pun
to y medio en los ú~timos dos me
ses. 

En cristiano, esto significa que 
Latinoamérica tendrá que pagar 
5,2§0 millones de dólares más por 
su deuda externa; con razón, el pre
sidente argentino Raúl Alfonsín ha 
calificado la medina de "bomba de 
neutrones cont_ra los países tercer
mundistas". 

Los serviciqs_ peruanos por la 
deuda han crecido, gracias a la subi
da del prime rate, en más o menos 
120 millones de dólares. 

¿Por qué trepa tan rápidamen• 
te la tasa de interés preferencial? 
La razón de fondo es el enorme dé
ficit presupuesta! norteamericano 
que bordea los 200 mil millones de 
dólares; el Federal Reserve Board 
(es decir, el Banco Central de los 
EEUU) juega a una política crediti
cia restrfcti:va, pero mediante las 
alzas de las tasas de interés capta ca
pitales europeos que, a la larga, sir
ven para financiar el déficit gringo. 
~ movida les lia: res1;1ltado renta-

I 

ble, de modo que se aguarda un 
aumento del prime rate hasta el 
14°/o en los próximos dos meses. 
. En cuanto a nuestras exporta

cione_s, aclaramos que los precios 
de las materias primas están inver
samente relacionados con la subida 
de las tasas de interés. Eso quiere 
decir que · la capacidad de pago de 
la deuda externa peruana se verá 
seriamente afectada, máxime si pre
vemos que el volumen de nuestras 
ventas bajará a causa de la pérdida 
de dinamismo que sobrevendrá en 
las economías industrializadas. 

19'!(,-
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La recesión afecta siempre a los trabajadores del Tercer Mundo. 

Perú' sería afectado por restricción de importaciones 

E 1 26 de enero de 1984, once em
presas productoras de cobre de EE. 

UU. hicieron una presentación ante la 
Comisión de Comercio Internacional 
(ITC) del gobierno de su país buscan
do restringir las importaciones de co
bre por un plazo de cinco años. Las 
empresas invocaron la Ley d¡: Comer
cio, que permite medidas de protec
ción cuando se presentan simultánea
mente tres circunstancias, a saber: 

Aumento' de las importaciones. 
Serio daño a la industria norteame
ricana 
Relación de causalidad directa y 
principal entre. las importaciones y 
dicho daño. . 
La protección solicitada , por los 

product9res se refiere al cobre blister 
y refinado, no incluyendo otros pro
ductos de cobre como concentrados, 
chatarra y manufacturas. 

La petición proteccionista de los 
productores de EE.UU. debe analizar
se a la luz de importantes cambios es
tructurales que han afectado a la in
dustria y mercado del cobre desde me
diados de los años sesenta. 

Con anteribridad a esta fecha la in
dustria del cobre se caracterizó por el 
control del ptecio que efectuaban las 
grandes compañías productoras que 
respondían por la mayor parte de la 
producción mundial de cobre. A través 
de la fijación de un precio de produc
tores, estas compañías lograban neu
tralizar las fluctuaciones del preciq del 
mercado libre (Bolsa Metalera de Lon
dres), para lo cuaJ paralelamente efe c
tuaban los ajustes de producción ne
cesarios. 

Este sistema de control del merca- . 
do permitió a las compañías estado
unidenses separar su actividad de los 
ciclos del mercado internacional, En la 
eventualidad de ser necesario un corte 
de producción, éste se efectuaba en al
guna de sus subsidiarias en los países 
del Tercer Mundo, quedando éstas a 
merced de la baja del mercado y su
friendo sus países bases las consecuen
cias. 

Dicho ordenamiento sólo podía 
mantenerse mientras las compañías 
product_oras detentaran suficiente po
der oligopólico en la producción de 

cobre. La aparición de nuevos produc- . 
tores y por último el proceso de nacio
nalización de las pertenencias de estas 
compañías en el Tercer Mundo diluyó 
su poder, crean.do una situación cre
cientemente competitiva en el merca
do del cobre. 

El primer efecto de la mayor com
petitividad fue la imposibilidad de con
tinuar con un precio de productores. 
El comercio de cobre comenzó a regir
se por el precio de Bolsa, y sólo en 
EE.UU. pudo subsistir el precio de 
productores, aun cuando de hecho éste 
también refleja las fluctuaciones del 
precio de Bolsa. 

La recesión económica, y en parti
cular la importante caída en el crecí• 
miento del consumo de cobre, han 
agravado la situación de las empresas 
·de EE.UU. La imposibilidad de éstas 
de controlar los precios del mercado, 
junto a los_ costos de producción de sus 
yacimientos, que se ubican entre los 
más altos del mundo, determinaron 
una situación de crisis que se expresó 
e~ continuas pérdidas de las empresas, 
cierres de minas y uri aumento signifi
cativo de la participación de las impor
taciones en el mercado de EE.UU. 

Ya en 1978 los productores norte
americanos presentaron una solicitud 
similar a la de la ITC, pero ésta fue re
chazada por el presidente James Carter, a 
pesar que su aprobación fue recomen
dada por la ITC. Esta vez parece haber 
una probabilidad mayor de que la solici
tud proteccionista sea aprobada en am
bas instancias, sobre todo tomando en 
cuenta que Ronald. Reagan estará 
preparando su reelección a la presiden
cia en los comicios de noviembre 
próximo y que ·se hallará muy recepti
vo a presiones de votantes organizados. 
Además, en esta ocasión las compa
ñías han desarrollado una campaña de 
opinión pública extraordinariamente 
intensa, y ya han tenido· éxito en limi
tar el flujo de préstamos para desarro
llo minero fuera de EE.UU., por medio 
de disposiciones legales. 

· Aunque la imposición de cuotas a 
las importaciones de cobre en EE.UU . . 
no permitirá que los productores nor
teamericanos óbtengan un precio signi
ficativamente mayor en forma perma
nente, éstos se beneficiarán, a lo me
nos en dos formas: por una parte, se 
restablecerá la hegemonía del precio 
de productores en el comercio del co
b_re refinado dentro de los EE.UU.; Y, 

. por otra, mejorará la rentabilidad de 
las minas, fundiciones y refinerías nor
teamericanas. (Iva'.n Valenzuela). 
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"La versión de 'Todos vuelven' realizada por Rubén me ha encantado" 

La salsa de la _nostalgia 
"Todos vuelven" en ritmo de salsa 
• E n Hollywood, hace más de 4Ó 
· años, con motivo de una película 
que nunca se realizó, César Miró escri
bió su fiµnoso vals "Todos vuelven", 
para mmilios lo mejor que ha hecho en 
su larga y fecunda vida. El no _está de 
acuerdo; también ha compuesto otros 
temas y es además escritor. Sin embar
go, ninguna de sus obras ruci\ sobrepa
sado en popularidad a este vals que 
Rubén Blades ha llevado al disco en 
ritmo de salsa. · 

- ¿,No le parece de una gran irreve
rencia que su vals haya sido llevado al 
disco en ritmo de salsa? · 

- En absoluto. Me ha producido 
una gran ~egría, porque ahora sé que 
está" siendo popular entre todos Jos la
tinos. En Miami unos peruanos mé hi
cieron llegar un cassette cqn la ,versión 
del señor Rubén Bhldes y me encantó. 
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- ¿Le parece que como salsa suena 
. 'l me1or. . 
-Creo que la .salsa es una expresión 

de la époc~, es muy nuestra, es la pre
sénc;ia de la música afro en Apérica, 
desde las Antillas hasta el Caribe. La 
saisa representa una parte de lo que so
mos: indios, negro,s, españoles y s~far
ditas. Es una expresión musical que 
gusta a los jóvenes, como yo.' 

-No queremos preguntarle su edad, 
pero hay quienes dicen -que usted des
qubrió a la Limeñita y Ascoy. 

'-(Ríe) ¡Que bah! Yo no tenía ni el 
alto de una mesa cuando ellos ya eran 
famosos. 
. - ¿Es verdad que usted ha sido ar,-
tista de Hollywood? · 

-Bueno, yo era corresponsal de una 
revistá mexi~a en Hollywood y. tra

. bajaba también en la Col1Jmbia tradu
ci~ndo los diálogos; tenía mi propia 

oficina, Siempre fui periodista.· Si al
guna vez hice de extra en alguna pelí
cula fue para recursear y adquirir cier
ta experiencia en el cine. 

· - ¿También ha sido cantante? 
- Sí, yo cantaba en un trío: "Suda

mericano" , así se llamaba, y también 
he sido locutor de radio. Yo soy esen
cialmente un comunicador, soy extro
vertido, no soy un hombre callado y la 
comunicación es ser periodista, locu-
tor, escritor . . . . 

- ¿Es usted la oveja negra de la fa
milia Miró Quesada? · 

- Yo no soy sino hijo de mis obras. 
- ¿Por qué acortó su apellido? ~Es 

admirador de Joan Miró? 
-En todo caso soy aún más admu:a

dor de un escritor de este siglo, Gabriel 
Miró, alicantino sensacional, a quien 
he le ído mucho. No, no me acorté el 
apellido por parecermé a alguien. 



-Volviendo a los ritmos ¿sabe us
ted bailar salsa? · 

. - Bueno, de bailar, la bailo, pero 
prefiero las baladas o un Nocturno de 
Chopin, y en todo caso un vals como 
"Todos vuelven", en el que hablo de 
las manos del aire: es una forma de · 
decir lo .que nos trae la voz y distancia 
de otros pueblos, en otras personás. A 
mí me preocupa mucho el ser humano. 

- ¿En su época de juventud era un 
gran bailarín? . 

-Nunca lo fui. Cantaba, me gusta-
-ha mucho cantar. Antes era como un 
huanchaco que dormía en el día y sa
lía en las noches a cantar. Ahora soy 
una_ alondra que s~ acuesta temprano 
y despierta al amanecer. Duermo muy 
poco, a veces sólo cinco horas. 

- ¿Las nuevas generaciones le cau
san envidia? 

- ¿Por qué? Yo estoy en la nueva 
onda, no hay cultura generacional. 
Yo siento mi tiempo como pasa en las 
horas. Es una lástima que Je tenga 
miedo al mar, porque si no me gustaría 
correr olas con mi nieto. Además, el 
hombre tiene la edad de sus arterias y 
la vejez es un estado de ánimo. Y co
mo dijo José Ingenieros: "Jóvenes son 
los que no tienen compli'cida con el 
pasado". (Aury Tang). 

Rubén Blades, ritmo de salsa.para "To
dos vuelven". 

Silvia y "Magazine" llegaron a su fin 

• Porque la inflación llegó hasta los 
programas concurso, "La pregunta . .-." 
de Pablo de Madalengoitia volvió 
al Canal 4 , esta vez por 25 millones, 
y teniendo como editor de pregun
tas a Mario Castro Arenas, tal vez 
el único pe.ruano que recibe un 
sueldo fabuloso por enredar a los 
concursantes. 

"Creo que en estos momentos 
25 millones tienen mucho más a
tractivo que diez. Fue necesario au
mentar el premio", dice Pablo, que 
hasta agosto cuenta con la coanima
ción de Inés Hormazábal, proxima
mente mamá. 
• · "A pesar de mis años de trabajo, 
el papel que tengo en Doña Flor es 
totalmente nuevo para mí, lo cual 
prueba que siempre hay algo que 
aprender", · asegura Carlota Ureta 
Zamorano, toda una institución del 
teatro. peruano; que personifica a 
Madame Claudette, la dueña de un 
prostíbulo que frecuenta Vadinho, 
uno de los dos maridos de Doña 
Flor, obra que se estrena hoy en el 
teatro Marsano. 

"Es la primera vez, también, 
que encarno a una francesa y, aun
que parezca mentira,este personaje 
me e~tá dando un poquito de traba
jo", añade la actriz que.debutara en 

las tablas hace 56 años con la Com
pañí~ Teatral de Emestina Zamora
no, su progenitora, cuando las giras 
teatrales eran frecuentes y el teatro 
e:ostumbrista también. 
• A punto de quedar sin lo poco 
que le cubre, la vedette Amparo 
Brambilla se expuso en los días pa
sados a la furia de una masa enarde
cida de admiradores que no dudó en 
desposeerla de su brevísimo bikini. 
Todo ocurrió en Ch.imbote, luego 
que la artista concluyera su actua
ción en la Feria "21 de Abril" a la 
que fue invitada por los organiza
dores. 

La exhuberante vedette, que pa
ra muchos todavía no canta ni bai
la, aún no se repone del susto ya 
que para escapar de sus fans tuvo 
que refugiarse en la comisaría lo
cal. Para actuaciGnes futuras la 
Brambilla espera contratar a dos 
guardaespaldas. ¿Serán suficientes? 
• Confmnado: desaparecen del 
Canal 5 "Diga lo que vale", "Musi
calísirno" }I "Magazine~'. En la pico
ta están "Barragán" y "Gamboa". 
Estos espacios serían reemplazados 
por las nuevas telenovelas que ya se 
están filmando: "Páginas de la 
vida", de Juan Ureta Miller,que ten
drá como protagonistas a Gloria 
María Ure'ta, Pilar Brescia, Rosa 
Ghiotto y al ac~or argentino. Víctor 
Hugo Vieira. Otra telecebollera que 
reaparece en nueva versión es "El 
profesor Aldao". El papel de Regi
na Alcover ha sido encomendado a 
Emily Kí.-eirner, a quien le viene de 
perilla el personaje. 

Oswaldo Cattone, impulsor de "Do
ña Flor ... " 
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ESPECTACULOS 

Berioska y ·e1 vaso de leche 
Fmtos de la imaginación . J 
U n vaso de leche también alimen

ta culturalmente al pueblo. Al 
menos así lo entendió el municipio de 
Lima que el domingo, con motivo de 
celebrarse el día de la madre, ofreció 
por dos bolsas de leche una función 
en el Amauta del ballet folklórico so
viético Be'rioska, que se presentaba 
exclusivamente en el teatro Mt!nicipal 
a precios prohibitivos. 

Conformado por un centenar dejó
venes bailarines, el Berioska demos
tró una vez más el prestigio de que go
za en el mundo entero por la originali
dad de sus danzas y canciones creadas 
en 1948 por la coreógrafa Nadezha 
Nadezhoina para un cuerpo de baile 
femenino. En esta tercera visita a Li
ma todo el elenco festejó en alguna pe
ña local un aniversario más, un cuarto 
de siglo, de la inclusión de hombres y 
músicos que añaden un mayor colori
do al espectáculo. 

Los que nunca antes tuvieron la 
oportunidad de ver de erca al B!!· 
rioska llegaron desde a e de la hora 

La cultura también 
pµede contribuir 
a rolucionar pro
blemas no di
rectamente 
ligados a 
ella. 
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~ Después de este hecho los más sus-
3 picaces se preguntan: finalmente, ¿te
~ nemos un alcalde que se _preocupa por 
g, la cultura del pueblo, o escasea la leche 
[ en el municipio? Hemán Flores, direc-
~ tor general de Educación y C!:ultura res

ponde:"Felizmente aún contamos con 
la contribución europea para cubrir los 
300 mil vasos diarios, pero. creemos 
que es· necesario estimular la participa
ción directa de la población en esta 
campaña. Por otro_ lado, la nueva po
lítica municipal es que la población de 

anunciada para el inicio del programa 
(11 a.m.) portando sus dos bolsas de 
leche Enci, Niños de todas las edades, 
jóvenes universitarios, amas de casa y
trabajadores en general contribuyeron 
de esta manera al programa del vaso de 
leche iniciado por el nuevo gobierno 
municipal. Unas 25 mil bolsitas fuerJ 
recolectadas en ese día. 

menos recursos económicos tenga acc~
so a los espectáculos culturales que vie
nen al país. Para ello se llega a un acuer
do con los.empresarios particulares que 
los compran . .En esta oportunidad, 
además, intervino directamente la em
bajada Soviética y se contó también 
con la c_olaboración de Panamericana 
Televisión que nos cedió gentilmente 
el Amauta, con todo su personal". 

Continuando con este proyecto, la 
municipalidad limeña anuncia para 
este viernes y sábado la presentación 
de Los Chalchaleros, toda una insti
tuci(m del folklore argentino que po
dremos apreciar también por dos bol
sitas de leche en el teatro Segura y en 
el Campo de Marte. (Aury Tang). 
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"Al señor Morales Bermúdez le confecciono cuatro temo! por temporada, él es menos convencional que el señ?r preside.n te ". 

El sastrecillo milagroso 
No importa que el cliente tenga una 

pierna más larga que la otra, u 
otro-defecto. En las tijeras de Osvaldo 
Adunater, de oficio sastre como su pa
dre y abuelo, cualquier imperfección 
física es disim;.tlada gracias a su enor
me conocimiento de las medidas y cor
tes que hay que aplicar para cada caso 
o estilo. Por su habilidad goza de la 
confianza de conocidos personajes de 
la política y sociedad limeñas, entre 
ellos Francisco Belaúnde, Francisco 
Mora.les Bermúdez, Doris Gibson, Su
sy Dyson, Sonia Goldemberg, por 
nombrar algunos. 

El Señor Adunater empezó a los 12 
años cosiendo pantalones para los ami-
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gos del barrio. En ese entonces tres o 
cuatro soles eran propina suficiente 
para despilfarrar en la bodega o bole
tería de algún cine tacneño ("nunca 
tuve probJemas con mi madre; a ella• 
no le preocupaba qu~ yo prefiriera la 
máquína de coser a una pelota de fút
bol. Lo que sí le angustiaba era la 
plancha. a carbón; tenía miedo que me 
quemara"). 

A pesar de que sus famosos clientes 
·1e han ofrecido el oro y el moro para 
que instale su propio taller, Adunater 
confecciona, sin ayuda de operario~ y 
en un ríncón de su modesta casa, las 
más elegantes tenidas deportivas y de 
salón que le ordenan sus clientes ("no 

me puedo quejar, el que me b~ca es el 
que sabe de buenas confecciones. Me 
gustan los clientes exigentes, que saben 
lo que est~ bien hecho. Al señor Be
laúnde le hago dos o tres trajes por 
temporada y, aunque le conozco muy 
bien el cuerpo, prefiere probarse tres 
a cuatro veces; a mí me basta una prue
ba. El señor Morales Bermúdez se 
manda hai:;er cuatro por temporada; él 
es menos convencional que el señor 
Belaúnde, que prefiere casi siempre los 
mismos modelos. Pero ellos no son los 
más famosos clientes que tengo. En 
una .oportunidad le hice dos abrigos a 

• la señora del presidente Ford; ella víno 
hasta aquí. ¡Ah!, porque yo nunca 
busco a mis clientes"). 

-· 



iQue 
encanto ••• ! 
Apesar que el comercial -el del 

encanto del Perú para la gente de 
América- lleva ya varios meses en cir
culación, sigue causando intriga el 
nombre de la modelo cuyas nalgas opa
can al mismísimo Julio Iglesias que pu
so la cara y el hombro en esta c~mpaña 
publicitaria iniciada por AeroPerú para 
fomentar la integración de los países 
latinoamericanos. 

C::uando en diciembre del 83 lamen
cionada publicidad invadió las salas de 
cine y de todos los hogares a través de 
la televisión, ni los mismos realizadores 
de la. agencia Fórum, a quienes se les 
encomendó esta tarea, se imaginaron 
que entre los famosos personajes que 
aparecen en el comercial los glúteos 
de una . desconocida iban a quedar para 
siempre grabados en la retina de todos 
los peruanos. · 

"Nos sorprende, porque esta cam
paña nos significó un esfuerzo sin pre
cedentes. Hubo que movilizar a todo 
un equ~po dentro y fuera del país. A 
mí me llamaron para las misiones im
posibles, es decir, para conseguir que 
tanto Julio Iglesias, Guayasamín, Su
sana Vieira, Armando Manzanero, Pali
to Ortega, Lucho Gatica aceptaran fil
mar el comercial desintei:e~adamente", 
nos cuenta Esthe'r Ventura, productora 
de Fórum y mujer orquesta que hace de 
todo y lo -que sea. "Nuestra campaña 
buscaba un mensaje americanista con 
la frase de Chabuca Granda, quien di
cho sea de paso me acompañó en mi 
peregrinaje. Mientras yo recorría paí
ses, a Esther Philips, también del equi
po de producción, se le encargó la fil
mación de toda la parte nacional, que 
incluía a bellas bañistas made in Perú 
seleccionadas por ella misma en la pla
ya "El Silencio". 

Polanco y lo:s críti·cos 
P ara Carl os Enrique "Kike" Polan

co, los críticos de arte no debe
rían existir y, en todo caso, el mejor 
que ha tenido ha sido "el loco" Sán
chez, un hom brecito que barría la 
Escuela de Bellas Artes cuando él era 
estudiante ("ha1bía visto tanto sobre 
pintura en sus años de barrer la escue
la que sabía mu,cho .. Sus críticas eran 
alucinantes, pero en el fondo muy 
acertadas"). 

Sin embargo, su segunda exposición 
- trece Óleos en los que el artista recrea 
hechos cotidianos, nunca antes lleva
dos al lienzo- le iia merecido los más 
favorables comentarios de los "especia-

listas en arte" . De él han dicho que es 
el más joven valor del expresíonismo 
peruano y que su pintura constituye 
uno de los mejores aportes que la nue
va generación está dando a la plástica 
peruana. 

Su loco que deambula desnudo por 
el centro de Lima es ya tan famoso 
como él rnísmo, porque Polanc(1 es un 
personaje que. aunque vestido, no pasa 
desapercibido, por lo menos en Barran
co, en donde se le puede encontrar en 
cualquier momento: a las 1 O de la ma
ñana tom:mdo un café en "Juanito" v 
a I s 7 de la noche saboremido un pis
q ito en este cálido bar barranquino. 

1 O de la noche en el ".TL1anito ", saboreando un pisquito -
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Asociación de Publicaciones Educativas 
Tlf. : 2309.35 

10 afíos 
con el proyecto 
del pueblo 

PUBJLICACIONES RECIENTES 

Colección: 
Peruanicemos al Pero 

• MUJERES EN EL ORIGEN DEL 
MOVIMIENTO SINDICAL. Crónica 
de una lucha Huacho 19113-1917. 
Carolina Carlessi 
188 pp. 9.5 x 16.5 cms. (coedición 
con Lilith editores). 

Valiosos aportes en la reconstrucción 
histórica de un acontecimiento significa
tivo en la vida sindical, en donde la mu
jer adquiere i~portantes niveles de pro
tagonismo. 

• EL MOVIMIENTO OBRERO PERUA
NO (1890-1980). Reseña Histórica. 
( cuarta edición). 
Denis Sulmont 
233 pp. 9.5 x 16.5 cms. 

Síntesis de los múltiples trabajos del au
tor sobre la historia del movimiento 
obrero; la visión más global hasta ahora 
sobre una temática de vital importancia. 

.... ..-u-
• LOS ORIGENES 

DEL MOVIMIENTO 
OBRERO EN ARE
QUIPA. El Partido 
Liberal y el lo. de 
Mayo de 1906. 

LOS QRlGEN~ 
bfl.,MCt-'lMb:AH~ 

1 03Rl',fl0 .,,. 
\ r:,N AIU',Qllbf' 

Raúl Fernández Ll. 
272 pp. 9.5 X 16.5 

\ 

1 ¡] ..,,,._ I.Jb<ml . . 
\ ydl'clefflll)Ocle 1906 

\ 

. cms. ( coedición con 
Asociación Amauta). 

Recuento de las particu
laridades políticas re
gionales que le confirie
ron al movimiento obre
ro arequipeño una diná
mica propia. 

1Colección: Realidad y Cultura 
• LA LIRA REBELDE PROLETARIA. 

Estudio y Antología de la Poesía Obre
ra Anarquista. (1900-1926). 
Gonzalo Espino R. 
176 pp. 15 x 20.5 cms. 

Este libro "enriquece el panorama de las 
letras peruanas, iluminando uñ sector 
desconocido u olvidado, y obliga a re
componer las interpretaciones y juicios 
habituales". 

Revista Tarea 
• No. 8 LIMA: IDEN

TIDAD, CULTURA Y 
MOVIMIENTO PO
PULAR 
(tema central) 
Escriben: Rolando 
Ames, Carlos luan 
D~gregori, Gustavo 
Riofrío, AbelardQ 
Sánchez León, Fede
rico Arnillas, Luis 
Peirano, José Anto• 
nio Lloréns, Carlos 
Basombrío, Wilfredo 
Kapsoli, Pablo Gue
vara y Osear Jara. 

Historia Gráfica 
El Movimiento Obrero 
• EL MOVIMIENTO 

OBRERO. Historia 
Gráfica No. 4 
Carlos Basombrío / 
Wilson Sagáste{/Ui. 
70 pp. 21.5 X 30.5 
cms. 

Toca los años 1956-
1962, caracterizados co
mo "frente a la convi
vencia". · 

r 



LIBROS 

Arguedas: ¿Dante peruano? 
¡:--

Dos escri-tores de la misma esttrpe 
¿. José María Arguedas compara

do con Dante Alligheri? Suena 
casi disparatado y, sin embargo·, Alber
to Escobar logra demostrar que la ana
logía es legítima. Como Dante, Ar
gtiedas prefiere la norma popular a 
la culta y coloca el ideal de oralidad 
por encima de la prestigiosa tradición 
escrita. Oral y popular, el discurso li
terario del autor de Los ríos profun
dos no se limita a cuestionar una ma
nera anticuada de entender la litera
tura sino que, sobre todo, . convierte 
a 1ª lengua misma en un problema que 
la creación artística debe resolver. 
Así encontramos que el escritor no se 
entrega cómodamente a la realidad 
lingüística de su tiempo (es decir, no 
acepta a la lengua dominante- como su 
horizonte cultural);por el contrario, el 
autor "dantesco" lucha a brazo parti
do contra el statu-quo y dedica gran
des esfuerzos a subvertirlo. El roman
ce contra el latín, el español quechui
zado contra el castellano "bien habla
do": después de todo, Dante y Ar
guedas sí eran de la misma estirpe. 

El título mismo del libro de Esco
bar -Arguedas o la utopía de la len
gua- cifra el sentido último de la aven
tura arguediana , esa peripecia perma
nente contra un instrumento lingüís
tico que le resultaba ajeno pero al que 
debía recurrir para acceder .a públicos 
amplios. El trabajo de Escobar quiere 
explorar a .José María Arguedas desde 
diversos p1,1ntos de vista, como un mo
do de asediar la complejidad del autor: 
es por ello que en Arguedas o la utopía 
de la lengua se suceden la filología, la 
socio-lingüística, la historia de las ideas 
en el Perú contemporáneo y la semio
logía greimasiana, sin obviar cierto 
acento entrañable y subjetivo que por 
momentos delata el vínculo cariñoso 
entre. estudioso y estudiado. El resul
tado final es largamente positivo, aun
que la coherencia estilística del volu
men se resienta con este constante 
cambio de perspectivas (y de lenguajes, 
ya que resultan muy distintas entre sí 
la prosa histórica y la rigurosa metalen
gua de Greimas). En todo caso, Esco
bar da evidentes pruebas de una envi
diable curiosidad intelectual, que lo ha 
llevado a incorporar las modernas co-

rrientes semiológicas a un bagaje de su
yo bastante sólido; debemos confesar, 
sin embargo, que preferimos su proli
gio análisis filológico de las variaciones 
de "Agua!' 

Erróneamente, se ha atribuido a Jo. 
sé María Arguedas una suerte de indi
genismo ultramontano, enemigo de 
todo lo "occidental". Escobar de
muestra que quien defendía una posi, 
ción sem€;jante era (paradójicamente) 
Luis E. V al cárcel, mientras que Argue
das se sintió atraído primero por el 
mestizaje cultural y luego por la idea 
de una transculturación revolucionaria. 

· A la vez, queda claro que .las huellas de 
"Amauta" y Mariátegui sobre él no lo 
convirtieron en un militante ortodoxo 
sino en un persuadido de la importan
cia movilizadora de lo mágico; por 
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Alberto Escobar 
-cierto, no puede escamotéarse el hecho 
de que José María Arguedas aprendió 
de Mariátegui que el problema del in
dio era, fundamentalmente, el proble
ma de la tierra. . El pensamiento ar
guediano apuntó hacia la integración y 
la síntesis en una línea progresista; 
muy lejos de él se encuentran las idíli
cas exaltaciones rousseaunianas sobre 
el "buen salvaje" con que se entretu
vieron buena parte de nuestros indige
nistas. 

Escob'ar trata de asir. la evaluación de 
Arguedas centrándose en los dos extre
mos de su obra: Agua y El zorro de 
arriba y el zorro de abajo. En el pri
mero de ambos libros es el lenguaje el 
canal que expresa la pugna en.tre los 
modelos de comunicación occidental 
y andin0; en el segundo, esta encrucija
da cultural es registrada por el mito 
precolombino de Huatyacuri y Tut
taykire. La diferencia es importante, 
pero no tanta si recordarnos que -co
mo ha explicado el semiólogo Yuri 
Lottman- el mito está construido bajo 
las mismas reglas que la lengu!J. y, co
mo ella, pertenece al orden de lo sim
bólico. 

Plural y· apasionante, aunque la den
sidad de la prosa haga por momentos 
difícil su lectura, Arguedas o la utopía 
de la lengua se integra mereéidamente 
a la mejor bibliografía sobre el autor 
de. Todas las sangres. De hecho, Tex
to, comunicación y cultura de Julio 
Ortega, el excelente Cultura popular 
andina y forma novelesca de Martín 
Lienhard y este libro de Escobar ,de~ 
muestran que la reflexión sobre la obra· 
de José María Arguedas sigue siendo, a 
más de diez años de la muerte del es
critor, una tarea estimulante y vigente. 
(Peter Elmore }. 

Arguedas o la utopía de la lengua. Al
berto Escobar. IEP eds.; Lima, 1984. 
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Lima ya es una auténtica jungla de asfalto . 

Lima y sus e 
L iina está sufriendo un progresivo 

deterioro de sus espacios públicos. 
Sus calles y plazas, que proporcionan 
carácter a Jjarrios como El Cercado, 
El Rímac, Barrios Altos o Barranco, 
tistán dejando de ser lugares de domi
nio público. 

Esta tendencia se hizo presente ha
ce tiempo eri las·urbanizaciones llama
das residenciales. Allí el automóvil par
ticular hizo' posible conectar la casa, el 
centro comercial y et lugar de trabajo, 
sin pisar la calle. 

Lo que resulta inexplicable es cómo 
Liina, ciudad de peatones, ha aceptado 
que sus espacios públicos sean domina
dos por los automóviles. La situación 
-actual de la Piaza de Armas no puede 
ser más expresiva. La mayoría de pea
tones prefiere flanquearla. al abrigo de 
los portáles que existen en dos de sus 
frentes. Las inmensas pistas que aíslan 
la zona central la han convertido en 
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comodidad 
Philips 

Los barrios han perdido identidad. 

un islote lamentable. 
M:ás inexplicable aún es la extensión 

del mal en las barriadas, donde el auto
móvil e~ un bicho raro. Las calles son'. 
tan amplias y hostiles ºpara los peato, 
nes como cualquier vía congestionad, 
¿Por qué no recuperarlas para pase 
sentarse a la sombra de un árbol, p 
el juégo de los niños ... ? 

La inexistencia de calles y pi 
como lugares de_ vida social por ex 
lencia está teniendo efectos devas 
.dores. Sin ellos los barrios pier ¡ 
identidad y tienden a dispersarse 1 
fa privacidad de cada familia. t 

'Si no media una voluntad polí n 
' . por crear o reconstituir una estruc y 

coherente de- los espacios públicos 1ll 
meños, la ciudad seguirá sintiénd bl 
como algo ajeno y por lo tapto d fo 
riorándose, pues sólo sus usuarios me 
den convertirla en un lugar verdad CiJ 
mente habitable. (Eduardo Fi 



MUSICA 

Count Basie 
El jazz de la espontaneidad 

e-uando apareció la orquesta de 
Count Basie a fines de la década 

ctel treinta, una brisa de aire fresco en
tró en el mundo del jazz. La estupenda 
frescura con que se d~senvolvía el con
junto musical hacía que unó se olvid;i
ra de algunas deficiencias, como una 
cierJa fajta de pulimiento, de unidad e, 
incluso, de buena entona\:ión. Ahora 
sabemos que aquellas deficiencias no 
eran tales, y que de alguna manera es
taban abriendo la ruta por donde pa
sarían los innovadores del jazz de la 
década del cincuenta. El swing -esa 
insta11cia musical difícil de definir pero 
que pervade todo el mundo del jazz y 
alcanza su· pináculo con la trompeta 
inigualable de Annstrong- es retoma
do por Basie con mayor humor, casi 
con irrespeto -como se decía en aquel 
entonces-, para componer aquella es
tructura musical que lo ha hecho in
mortal - no importa que acabe de mo
rir: 

Quizá como nadie; Count Basie lo
gró. integrar los solos al conjunt_o sin ha
cerlés perder a ambos su propia espe
cificidad. Los solistas ya nó servían·, 
como hasta ese· entoi:ices, para marcar 
al conjunto, sino que eran invitados a 
desarrollar sus potencialidades, a desa
fiar al conjunto y hasta a sí mismós. 
Luego de un solo, Basie mandaba otro 
solo, y aun un tercero, creando toda una 
gama de matices. a partir del diálogo en
tre la mano izquierda y la derecha, so
bre todo en el piano. Su vocabulario 
melódico, que le viene de Fats Waller 
y hasta de Earl Hines, se expande lu
minoso para darnos trabajos inolvida
bles como One O'Clock Jump o Sent 
for you yesterday, que ahora oire
mos recordando al músico de Kansas 
City. ()foberto Mir~ Quesada). 

. . 
ARTES PLASTICAS 

Muestra desigu~I 
Colectiva al itálico·(?) mo<jo 

· E 1 Instituto Italiano de Cultura, am
pliando su labor en el Perú, ha 

inaugurado su Sala de = Exposiciones 
de Artes Plásticas. Para. esta apertura 

· invitó a nueve artistas ítalo-peruanos 
e italianos que radican entre nosotros, 
a una colectiva que no tiene otro hilo 
conductor que éste de los ancestros. 

Muestra desigual, hay sin embargo 
algunos aspectos que m~recen ·desta- · 
carse, como aquel que presenta proce
sos o variaciones· sobre un mismo te
ma. Teresa Alberti, Manola Azzáriti y 
Carlos Bernasconi ofrecen series, cada 
uno, de trés. momentos de un mismo 
trabajo. Los caballos de Bernasconi 
son, quizá, donde mejor apreciamos 
el paso de un momento a otrn: no es 
únicamente el tema -que es el mis
tno'- ni la forma de tratarlo lo que es
tablece las diferencias y similitudes, si
no el.material mismo de que istán he
chos estos caballos: casi idéntico· los 
matice.s del color erriplt!ades n cada 

Acuarela de Juan Pastorelli. 

caso, así como fa. textur~ dada al mate
r.ial, hacen que cada figura nos con
mueva de manera distinta. 

. En el cas.o de Teresa AlberJi las di
ferencias entre los dos .cuadros se jlle
gan a partir de la ltiz, y un ligerísimo 
cambio en la composición. La diferen
cia de luminosidad, sin embargo, se li
mita a una mayor o menor acentua
ción -más o menos oscuro; o más o . 
menos claro, según se prefiera-, deján
dose de lado la . posibilidad de jugar 
con mayores matices. En Manola Azza
riti los "momentos" son menos explí-

. citos, y más que nada habría que ha
blar de tres cuadros distintos con el 
mismo tema. 

E;n general, nada uuevo en/ esta 
·muestra reunida un poco al azar, don
d_e destaca el trabajo de Juan Pastore
lli. Camandpna, Di Malio, Macc¡¡gno_ 
y Piacenza completaron la muestra, a
demás de. Franco Vella, el punto más· 
bajo de esta colec_tiva (R.M.Q.), 
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ESTAMOS PEBlVIANENTElVIENTE 
EN CONTACTO CON USTEDES 
• 

EL NO'l'ICIERO DEL 9 
el Noticiero de la
Noticia en Acción 
de Lunes a Viernes 
a las 11.00 P.M. 
Y ahora todos los Sábados 
a las 10.00 P.M. 
LA SEMANA, el encuentro 
semanal con el comentario 
y análisis de las noticias. 
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"Cara cortada•; de Brian de Palma. 

e.ara cortada 

CINE 

derivar político, y la película no es 
para tanto, poco se salva de esta tra
gedia mafiosa sudamericana. Que la· 
droga corrompe, ya lo •:i.híamos; que 
tuvo hasta un gobierno en Bolivia, 
también; que la mafia es implacable, 
ídem. Que a De Palma le encantan el 
juego de la fuerza, el concurso de cadá
veres, chorros de sangre y asesinatos 
efectistas, no es novedad. 

Chorros de sangre y asesinatos efectistas. 

Ya en otros filmes bordeó el ri
dícÚlo, bromeó con el exceso, arrui
nando buenas secuencias previas. Si 
Carrie no se hubiera enojado tanto, y 
al parecer con éxito, quizás De Palma 
se hubiera mantenido en los límites so
brios de los m~estros que dice admi
rar. Pero es como el fanático que 
quiere hacer gustar Borges a otro, y en 
vez de confiar en las palabras de Bor
ges se descuelgai con entusiasmo pro
pio. Rellena, indica, señala, repite, 
abusa. Así, este gángster cubano, des
pués de un rato, hace reír, deja de im
presionar, es un payaso de sí mismo, se 
deja de esperar nada excepto el próxi
rpo golpe. Di: Palma no defr'.!uda: 
su final es estrepitoso y tiene. una 
piscina a mano para hundir a ~u ma
fioso agujereado, faltaba más. Que
daron atrás montañas de drogas, una 
fotografía inútilmente virtuosa, una 
empresa tan mastodóntica y vacía co
mo el palacio de Tony Montana. (Ro
salba Oxandabarat). 

Resurrección de los gángsters, que 
ya no son los italianos, dema
siado aburguesados, integrados al 

sistema y, por lo tanto, poco interesan
tes para integrar una ep0peya. Esta 
necesita la lucha de la nada al poder, 
las carencias de origen que expliquen 
la brutalidad, el desenfado y el cora
je; por último, siempre ansiosos y mo
renos extranjeros que llegan a la tierra 
prometida para buscar ávidamente el 
poder y la abundancia. Ayer italianos, 
hoy cubanos. Las cosas empeoran: an
tes los garitos y el alcohol, ahora la 
droga. Otras cosas también empeoran: 
el cine de gángsters fue un noble gé
nero con Howard Hawks, Mervyn Le 
Roy, Miehael Curtiz, John Huston. 
Convertido en ejercicio intelectual y 
cinefílíco, es desempolvado por 
Coppola (después de El padrino hubo 
un reflorecer del género con títulos 
olvidables y olvidados) y ahora Brian 
de Palma que, con el sencillo expedien
te de agregarle una cicatriz al cubani
zado A-1 Pacino, aprovecha la reso
nancia gangsteril y nostálgica que el 
nombre des.pierta. Sí no hubiera sido 
por la dedicatoria - a Hc,~ard Hawks 
y Ben Hetch- hubiera quedado muy 
feo. Igual quedó muy fea la película 
y tanto cartelito: éstos no disipan el 
efecto que dejaron los minutos de pro
yección (y tantos, en este caso). 

Sin los cartelitos, hubiera sido una 
estupenda película ª \favor de lo que 
dice Fidel Castro de sus emigrádos. Pe
ro aun olvidándose todo el posible 

TITULO 

· EL PRECIO DE 
LA FELICIDAD 

EDUCANDO A 
RITA 

YENTL 

GENERO 

UII 
~ 'tii 

COMENTARIO 

Globo de Oro y Osear, pocas veces tan 
bien dados: Robert Duvall en una ca
racterización extraordinaria, en una pe
lícula austera, donde el australiano Bru
ce Beresford evita cuidadosamente el ex
ceso y el "glamour", que casi inevitable
mente aniegan estos temasJ convirtiéndo
lo en un pudoroso drama ae solitarios. 

Teatral pero disfrutablei sobre todo por 
el desempeño de Michae Caine como in
telectual borrachín y desencantadoi tra
tando de preservar a una Julie Wa ters

1 más bien chirriante del snobismo y e 
culturismo hueco. No queda muy cla
ro si lo consigue, pero Caine y los diálo
gos valen la pena de la duda; 

Dicen que Isaac Bashevis Singer se cayó 
de espaldas cuando vi9 lo que Barbra 
Sueissand había- hecho con su historia. 
Muchacha se disfraza de muchacho, y 
Bárbra se disfraza de directora. Todo en 
vano. Nadie puede creerlo, y encima, 
¡canta todo el tiempo! 
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11Cuba se convirtió en una prioridad en nuestras emociones; estábamos presenciando un auténtico milagro". 

''Se han movido montañas'' 
Terror, exilio y esperanza en América Latina. 

' 

E 1 tema del exilio puebla la literatura de la América 
Latina y el Caribe. Esto es muy común, muy fre
cuente, muy insistente para ser considerado sólo 

una aberración negativa: la historia de los hombres 
cuya imaginación los ha llevado a citadelas de poder don
de la cultura significaba elegancia y refinamiento; la dis
tinción, pertenecer a una minoría selecta que alimentó 
la idea de ver a México desde París antes de que verda
deramente se pudiera reconocer como México; de que 
el Caribe era un huérfano en busca de padres adoptivos. 

Cuando me fui con otros a Inglaterra en 1950, sim
plemente pensábamos que íbamos a una Inglaterra que 
se nos había implantado en la conciencia como una he
rencia, y por tanto una casa espiritual de bienvenida. 

El conocimiento puede ser muy confuso para una 
mente colonial, porque la medida de nuestra inocencia 
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es que ni el reclamo de nuestra herencia ni la esperanza 
de bienvenida irían a ser seriamente cuestionados. Ingla
terra no era para nosotros un país con clases y conflic
tos de interé~ como las islas que habíamos dejado atrás. 
Era el nombre. de una responsabilidad cuyos orígenes 
pueden haber coincidido con el comienzo del tiempo. El 
conocimiento había ganado nuestros afectos y nos había 
despojado de nuestro raciocinio. Toda Europa ha ejercii 
do esta magia en las minorías literarias de las Américas. 

Hoy me estremezco de pensar cómo un país tan forá
neo a nuestros instintos puede haber logrado el milagrJ. 
de haber sido llamado Madre Patria. Nos había hechd 
discípulos de su lengua, bautizado en su misma religió 
hasta que el Imperio dejó de ser una mala palabra y p 
recía tener tan poca relación con aquellas formas de d 
minación que ahora llamamos imperialistas. 

Los propios ingleses no estaban conscientes del pa 
que habían desempefíado en la formación de estos e 



" j Fidel y Duvalier accedieron al poder al mismo 
tiempo. En Haití no se ha cambiado ni una · 

piedra. Aquí se han movido montañas. 

" 
tranjeros negros. La clase dominante confiaba · serena
mente que cualquiera fuera su papel, el mismo era un 
acto de supr~ma generosidad. Como Próspero, nos 
habían dado el lenguaje y la forma de nombrar nuestra 
realidad. La clase obrera inglesa no estaba conscien.te de 
ha_ber desempeñado papel alguno, y se sint_ió profunda
mente resentida por nuestra llegada. Había sucedido sin 
anunciarse previamente. Nad-ie hab ía consul tado con 
ellos. Ocasionalmente, algún obrero me preguntaría: 
" ¿ Usted pertenece a nosotros o a los franceses?" . Yo ha
bía sido disuelto en la común división entre obreros y 
aristócratas. Me causó Ún formidable choque el que los 
obreros ingleses se pudieran considerar a si mismos como 
arquitectos del Imperio. 

II 

Gran parte del contenido de mi primera novela, En el 
castillo de mi piel, es lina evocación de esta trágica ino
cencia. No existía, en el momento de escribir, -ningún 
esfuerzo consciente, por mi parte, de enfatizar la dimen
sión de crueldad que había seducido a un honorable pu_e
blo negro a permanecer atado a tan duraderos lazos de 
ilusión. 

Nq era una crueldad física. En realidad, la experiencia 
colonial de mi generación fue casi en su totalidad no vio
lenta. Ni torturas, ni campos de concentración, ni desa
pariciones misteriosas de nativos host iles, ni ejércitos 
acampados con la orden de matar. El Caribe sufrió otra 
clase de sojuzgamiento. Era el temor de la conciencia; 
un diario ejercicio de automutilación. El miedo se había 
convertido en un emblema de aceptación. El impérialis
mo no h_abía realizado un trabajo más efectivo que el de 
utilizar el conocimiento para capturar y abatir la capaci
dad de discernimiento de las clases educadas. 
~ Este tema colectivo del exilio es una in~roducción 

apropiada para el significado y el poder simbólicos de la 
Casa de las Américas. Hace casi veinte años que llegué 
por primera vez a la Cuba revolucionaria para participar 
en una reunión de escritores y artistas de diversas partes 
del Caribe y los territorios continentales de la América 
Latina. No había viajado desde el Caribe, sino desde la 
metrópoli, de Londres. Es importante enfatizar este pun
to, porque ilustra un momento peculiar en la historia de 
esos hombres y esas mujeres cuyo prestigio y populari
dad dependían , en gran medida, del temprano abandono 
de sus países de origen. Como he dicho anteriormente, 
París y Londres no eran sólo nombres de ciudades. En 
nuestra imaginación habían devenido el criterio incon
trovertible acerca de una cierta excelencia en los logros 
del pensamiento crítico y creador. Esto no era así ne
cesariamente, ni siempre se cumplía, pero aquella larga 

historia de responsabilidad imperial les había concl'dido 
el derecho a ser custodios de todos los valores que reco
nocíamos como humanos. En realidad no creíamos esto: 
pero aun nuestras creencias, nuestros más profundos ins
tintos, parecían, en ocasiones, estar colonizados por el 
enorme poder de su autoestimación. 

Tampoco se me hubiera permitido venir directamente 
a Cuba desde ningún territorio caribefio. C'uba había co
metido el mayor de los delitos: C'uba había escogido ser 
Cuba; y tal selección era como un contagio que amenaza
ba a todo el hemisferio. Cuba fue puesta en cuarentena. 

Había otros dos escritores del Caribe qul también 
visitaban Cuba por prirriera vez: Jcan Briere. el poeta 
haitiano, y Edouard Glissant , el n_ovelista martini~1ueiio; 
aml:Jos viajaban desde París. Era como si las metr6polis 
hubieran venido a nuestro rescate. 

Recuerdo dos fragmentos de conversación durante 
aquella primera semana. Glissant me dijo: "Nunca lo co
nocí en Barbados y usted nunca me conoció en Marti
nica. ¿Por qué" Y yo le con testé: "'P.orquc aquellos via
jes no estaban en nuestras agendas." Quería con ello 
sugerir que aunque hubiéramos sentido una curiosidutl 
natural por nuestros respectivos países, esta curiosidad 
no se había transformado aún en una prioridad genuina. 
Entonces Briere, mirando en dirección :i Haití, dijo cüli 
una infinita melancolía en su voz: "Fidcl y D~valic1 
accedieron al poder casi al mismo tiempo. En l laití no 
se ha cambiado ni una piedra en diez -años. Aquí han 
movido montañas ." Y nos había contestado a ambos. 
Si Cuba se convirtió en una prioridad tan avasalladora 
en nuestras emociones, fue porque estábamos presen
ciando un milagro que había sucedido aquí. Este mila
gro, descrito simplemente, era la conquista del miedo: 
la revolución había exorcizado el demonio <le! miedo. 

Es mi criterio qu~ gran parte del respeto y la autori
dad moral que Cuqa ha ejercido en todo el hemisferio 
tiene que ver con este singular triunfo: la conquista del 
miedo. Es también la mt or fuente de esa ex.traordinaria 
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ira y furia que los gobiernos de los Estados Unidos ex
perimentan ante la mera mención de la palabra "Cuba" 
Durante más de un siglo, este gigante del norte ha asu
mido, como una ley de la naturaleza, que cualquier rin
cón de este hemisferio puede ser gobernado mediante el 
miedo. Hasta que esta revolución única anunció median
te su triunfo que la soberanía de un pueblo se podía lo
grar si sabía cómo conquistar el miedo. Hoy día existen 
las mismas furias; pero prevalecen las mismas verdades. 
Decir Cuba es decir: "No tengo miedo". La Casa de las 
Américas es, al mismo tiempo, producto y arquitecto 
de este milagro; teniendo como madre nutricia desde su 
infancia a una de las más valerosas de todos: Haydée San
tamaría. 

III 

La Casa es única en mi experiencia personal, por dos 
razones. Contradice todas las nociones tradicionales de 
una casa editora normal. En el mundo burgués capitalis
ta, cuando decirnos "casa editora" nos estamos refirien
do a una fábrica cuyo único negocio es la producción de 
un bien de consumo denominado libros; y este bien de 
consumo, como el jabón, el polvo, el perfume, tiene que 
satisfacer los modos y los gustos creados por el mercado. 
·Estas fábricas son generalmente propiedad y están con
troladas por individuos que no tienen interés en la 
función social del libro, como instrumento de liberación; 
y casi nunca leen ningún libro el.e los que su fábrica pro-· 

· duce. Su papel está confinado a un examen anual de los 
estados financieros que muestran si un libro ha perdido 
o hecho dinero. Está en la base de las decisiones de mer
cado el que un libro, el mejor de los libros, pueda morir 
o vivir. 

La mayoría de los escritores no conoce quiénes son 
los dueños de las casas editoriales que producen sus li
bros. La casa editorial podría llamarse Mariano Rodrí
guez e hijos; o Lamming y compañía; o Hermanos Re
tamar; pero el verdadero dueño es una fábrica de cau
cho, o una rama de la industria automotriz, o los fabri
cantes de un detergente popular. El libro, como produc
to social, está relegado al status de herramienta para el 
intercambio monetario. La cultura burguesa lucha por ser 
humana bajo la implacable hegemonía de este bárbaro 
comercialismo. 

Pero cuando decimos CASA, sabemos sin sombra de 
duda que hablamos de una casa del intelecto y la imagi
nación, prppiedad del pueblo de Cuba, y cuyo propósito 
singular es ayudarnos a lograr la integracion espiritual 
y la soberanía cultural de todos los pueblos de nuestra 
América. No conozco de ningún precedente para una 
empresa tal en nuestros tiempos. CASA es parte del mi
lagro revolucionario de que Cuba, un pequeño rincón de 
este inmenso hemisferio, sea pionero y guía de la estu
penda tarea de reconstruir una nueva casa del intelecto y 
la imaginación donde los miembros de viejas familias, di
vididas y dispersas por la fragmentación imperialista y la 
explotación capitalista, puedan reconocer sus raíces co
munes en la lucha mantenida por la liberación y sobera
~ía de cada región. 
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IV 

En la cultura religiosa haitiana existe un drama ex
traordinario, de encuentro entre los vivos y los muertos; 
y se le denomina la Ceremonia de las Almas. En cada fa
milia, como ustedes saben, quedarán pleitos sin resolver 
al morir alguna de las partes contendientes. Hay pleitos 
sobre la propiedad; pleitos sobre problemas amorosos; 
pleitos sobre cuestiones de lealtad ;pleitos sobre algún con
flicto profundo de convicción y compromisos: y una de 
las contigencjas del destino es que algunos de nosotros mo
riremos antes que los otros: un padre antes que su hijo, 
una hija antes que su madre. Pero la muert~ no pone fin 
a la turbulencia de estos conflictos. Los vi"'.OS siguen 
atormentados ante sus fracasos en reconciliar estos con
flictos. Los mue¡tos se niegan a irse y dejar tranquilos 
a los vivos. Pero de acuerdo con la mitología haitiana, 
los muertos, después de ser enterrados, quedan aprisiona
dos en agua y no pueden ser libertados hacia la eterni
dad, que es su liberación final, hasta tanto no hayan re
conciliado sus diferencias con quienes los hayan sobrevi
vido. En otras palabras, el futuro de los muertos depende, 
en gran medida, de la colaboración de los vivos. La Cere
monia de las Almas es la ocasión en que, mediante invo
caciones de música, canto, baile y plega~ia, los muertos 
regresan para su diálbgo postrero con los vivos. La Cere
monia de las Almas se torna en teatro donde se libran las 
últimas y más honrosas batallas; y el acto central revela 
una identidad de intereses y un triunfo de la reconcilia
ción. 

La Casa de las Américas recrea la Ceremonia de las Al
mas, donde las familias dispersas de este hemisferio, vivas 
y muertas, regresan una y otra vez para un diálogo 
continuado de solidaridad en la lucha y el amor. Es la ca
sa de la reconciliación. 

Algunos hombres tienen un poder de percepción tan 
directo y tan amplio, que pueden de~tilar, en unas po
cas sencillas frases, toda un área de tinieblas que los ro
dea. Martí fue un ejemplo supremo de este tipo de hom
bre. En su ensayo sobre el congreso monetario de las re
públicas americanas, celebrado en 1891 en Washington, 
definió muy clara y· brutalmente la mentalidad colectiva 
de los participantes norteamericanos durante las delibe
raciones sobre América Latina. Martí escribió: "Creen e~ 
la necesidad, en el derecho bárbaro, como único dere 
cho". Tal es la psicología del imperiafista, cuando quier 
y donde quiera que se lance a apropiarse del globo co 
pleto como derech.o natural, porque ese derecho es cons· 
tente con su necesidad inmediata. "Será nuestro porque 
necesitamos". La historia de un pueblo que no conoce 
que no quiere conocer; las instituciones de un pue 
que no conoce y que no quiere conocer; la lengua de 
pueblo que no ha oído y que no quiere oír: todo es 
historia, instituciones, idioma, pueblo todo desapar 
de la vista, y la realidad de la tierra que pisotea se e 
vierte en la cantidad de oro que aquélla oculte, la ca 
ra de su plata, el descubrimiento de su petróleo, la a 
piación de sus plantaciones cafetaleras. Ex.cavaría y 
portaría las piedras y la basura mi~ma si supiera d' 
encontrarles n)i~rcado y cuál e · ,~ actual cie 



productos corrientes de la naturaleza. "Será nuestro por
que lo necesitamos". 

Martí escribió esa sencilla oración en 1891 ; pero po
dría haberla escrito para Granada en 1983. Con posterio
ridad a la invasión de la pequeña isla por seis mil solda
dos norteamericanos, el secretario de Estado norteame
ricano, Sr. Schultz, llegó, y su primera observación fu_e 
simple y completa. Dijo: "Este es un delicioso pedazo 
de bienes raíces." La angustia y la tragedia de una isla, 
de una región completa, se redujo a esta simple y bár
bara definición: " ... un delicioso pedazo de bienes raí
ces''. 

Casi cien años antes, en 1891, José Martí había oído 
la voz de Sehultz: "Será nuestro porque lo necesitamos". 

V 

Hoy los agresores se preparan para un festín temporal 
sobre el cadáver de la revolución .granadina. Lo que es se
guro que no lograrán es canibalizar el espíritu y la tradi
ción que crearon a Maurice Bishop. Pues Bishop fue el 
producto de cierta cultura política que había co,nocido 
la esclavitud y la historia de las rebeliones de esclavos; 
una cultura que ha luchado consistentemente por 
romper la cadena de la opresión colonial y el insulto cul
tural, y que ha brindado a sus territorios aledaños algu
nas dé las figuras más memorables de la música y la polí
tica: Marryshow, Butlei;, y el cantante de calipso más fa
moso del mundo, Sparrow. Pero Maurice Bishop brindó 
a Granada una dimensión que ésta no había conocido an-

tes. Su genio para la comunicación popular y sus profun
da humanidad, transformaron la pequeña isla en uno de 
los centros políticos más críticos y audaces del hemisfe
rio. Durante aquellos cuatro cortos años de lucha revolu
cionaria, Granda se ··convirtíó en nombre inseparable de 
Nicaragua, como Nicaragua es inseparable de Cuba. Fidel 
había acogido a Bishop en La Habana con igual júbilo 
que Bishop acogió a Ernesto Cardenal en St. George's, 
Granada. 

Esta pequeña isla , otrora anónima e indescifrable en 
el océano , creó su propia Ceremonia c!e las Almas donde 
los espíritus del hemisferio (Cuba, Nicaragua , El Salva
dor, Jamaica, Trinidad , Guadalupe, México) encontraron 
y descubrieron su propio espacio para reconciliar dife
rencias de idioma , historia y cultura. La derrota de la 
revolución granadina ha dejado una herida en la concien
cia del hemisferio, y una cicatriz de infamia sobre quie
nes contribuyeron a su disolución. Pero Maurice Bishop 
y los mártires de Granada y Cuba que cayeron· con él 
sobreviven en nuestra gratitud y estimación. Otros ejérci
tos se levantarán en su nombre. 

La Ceremonia de las.Almas no llega a su fin. 

George Lamniing ( 1924 ), uno de los mejores 
narradores en lengua inglesa, es de Barbados. A 
su cargo estuvo el discurso principal, que publi
camos como primicia, durante la semana de ho
menaje celebrada en La Habana por el XXV ani
versario de la Casa de las Américas. 
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MUSICA 

Heraud en Cocolido. El 
martes debió arrancar, en 
Cocolido, el homenaje escé
nico-musical a Javier He
raud de las cantantes Elena 
Romero, Ana María Béjar 
y Mariella Monzón. No se 
trata de un recital, en sen ti
do estricto, pues los orga
.nizadores anuncian que la 
parte vocal surge a partir 
de " improvisaciones" he
chas por las propias art_istas. 
Si le pica la curiosidad, sepa 
que el espectáculo se presen
tará los dos próximos mar
tes. 

Javier Heraud: en voz pro
pia y ajena. Su muer te tiene 
ahora la edad de un mucha
cho: son 21 años ya de 
aquel 15 de mayo en que· 
cayera abaleado dentro de 
la balsa que debía salvarlo. 
Madre de Dios, la revolución 
cubana, el tiempo de la pri
mera guerrilla, se juntan en 
el nombre de Javier Heraud, 
el último poeta de los 50 -y 
el primero de los 60. Nor
ma Alvizuri y Jorge Chiare
lla cantan y leen, respectiva
mente, poemas del auto'r de 
"El río" en un flamante 
casset te; el propio Javier, en 
vieja ·grabación,- dice un bre
ve testimonio y los versos de 
"Mi casa muerta". La can
tante tiene una voz comuni
cativa y cálida ; su estilo no 
está aún del todo definido y 
los arreglos hacen recordar 
por moment s. a los que sue
le entonar Susana Baca. 
Norma· Alv· ri, sin embar-

/ ~ 
Javier .Heraud en flamante 
cassette. 
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go, lo hace bastante bien y 
se nota que tiene amplias 
posibilidades de evolución; 
las lecturas de Chiarella po
seen el mérito de no ser "re
citados" estridentes y melo
dramáticos sino, por el con
trario , bien moduladas en
tregas, aunque en el caso de 
"Arte poética" nos parece 
que no resalta el cambio de 
entonación sugerido por el 
remate del poema. En su
ma, un buen cassette y un 
homenaje meritorio al autor 
de una obra tempranamente 
madura y trágicamente con
cluida. 

GALERIAS 

Pintores de la bota. No, no 
nos referimos a un im_proba
ble grupo de artistas plásti
cos uniformados, sino a -la 
muestra de pintores italia
nos (o descendientes de íta-

Lo que no sabemos es si pa
ra exponer en la galería del 
IIC hay que provenir de una 
familia inmigrante y gustar 
del chianti; suponemos que 
sólo lo segundo es indi~pen
sable. 

Dibujos de Palao. El arequi
peño Luis Palao se hizo más 
o menos conocido en los co-
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Palao: dibujos. inocuos y decorativos. 

los) que se desarrolla en la 
flamante Galería del Institu
to Italiano de Cultura. Exhi
ben Ugo Caniandona, Tere
sa Alberti, Anna Macagno y 
Juari Pastorelli, enti:e otros 
creadores vinculados de 
algún modo a la península. 
El gestor de la nueva sala de 
arte es el hiper-activo y há
bil teólogo Bruno Bellone, 
quien por lo visto no está 
con la mente en las nubes ni 
espera la bendición pascual 
para poner manos a la obra. 

tarros plásticos locales hace 
unos. años: sus correctas 
acuarelas contribuyeron en 
algo a ello, pero lo decisivo 
fue el desenfado hippie del 
artista y su tendencia a la 
pose. Los años han pasado, 
como dicen incontables val
ses y boleros, y el pintor ex
pone ahora dibujos al car
boncillo y a la pluma, ape
nas inocuos y decorativos. 
La cosa es en la sala II de 
Trapecio , hasta el 29. 
¿Caricaturas eróticas? De 

no existir la cucufatería li
meña, Eleonora Patiño ten
dría en la arquitectura su 
único y excluyente oficio. 
La exposición que ha pre
sentado en la Alianza Fran
cesa desde · inicios de mes 
prueba definitivamente lo 
que se sospechaba desde su 
primera mu estra: la línea 
"trasnoche" termina como 
su nombre mismo lo,indica, 
por resultar trasnochada en 
menos de lo qu e canta un 
gallo. La -audacia ( ¿eróti- l 
ca?) no es el juego , sino la 1 
calidad . Unos curso~ de di-

1 
bujo no le caerí.an mal ·a la 
pintora, cuyo trazo sigue 
siendo intolerablemente 
pueril. 

LIBROS 

Carátula católica. , Ha llP-ga-
do a nuestra redacción la 
carátula de Presencia andina 
en Lima metropolitana, li
bro de Teófilo Altamirano 
que publica la Universidad 
¡:;atólica, Nuestra intuición 
·nos dice que el trabajo pue• 
de ser interesante, pero no lo, 
afirmamos hasta que no nos 
co_mpleten la portada con e{ e t. contenido. Hay alguien en 
el departamento de pub.U! tf 

di caciones que posee un pecui 
liar criterio del ahorro; apro( es 
vechamos la ocasión para Slll yii 
gerirle se rectifique pues, el/ ~ 
lo contrario -y Iamentándd. f e 
lo mucho- tendremos qqf t ·UJ 
omitir referencias al fond¡ ;r 
editorial de la Católica. "B1! 

JI 

Escobar ·en Petroperú. At n u 
guedas o la u topía de la l!Canc 
gua le ha tomado a Alber agosJ 
Escobar largas cavilacio a 
y desvelos. Contra muchtbur'oc 
contrátiempos, el autor Jta lo 
podido concluir el libro ~ oÍo~ 
más ha deseado escribir Jia ". 
toda su vida. Dedicado c tor 
amigo (que, además, e enad, 
novelista peruano más íe Diálo 
sentativo del país) Argu rsión' 
o la utopía de la lengua ·vertid 
cula hace algún tiempo e diana 
brerías pero se present esta 
cién hoy jueves a las ancis~ 
p.m. en el auditorio de Uadal 
!Toperú. Será motivo a,", "J 
rr. 

I 
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COSAS 1 ~--
Newton esotérico. El descu
bridor de la Ley de la Grave- . 
dad no se interesaba única
mente por el trayecto de las 
manzanas, como se deduce 
de la reciente publicación de 
sus escritos sobre alquimia. 
Menos racionalista de lo que 
los racionalistas han querido 
creer, sir Isaac se devanaba 
los sesos pensando e.:-, la. 
Piedra Filosofal y estudian
do con seriedad la ciencia de 
Hermes Trismegisto. Entre 
sabio y poeta, Newton estu
v_o pose1do durante toda su 
vida por la titánica ambición 
de Prometeo: robar el fuego 
a los dioses para donárselo a 
los hombres. Aquellos a 
quienes el curso de Física 
aburrió soberanamente en el · 
colegio pueden, a estas altu
ras, reconciliarse con el cien
tífico: · · 

TEATRO 
1 

e· Adiós amor. Nicolás Yero
le vi decidió entrar a la onda 
.o: de las secuelas y está presen
' e tando "Adiós amor" en el 
e( teatro Pancho Fierro (Av. 

b-li del Ejército 800). Nico. ha 
:cu estrenado obra y teatro al 
~re mismo tiempo y asegura que 
l S1. la quincena inaugural de la s,j pieza es alentadora, hasta el 
n '. punto que de aquí. a un qd tiempo la primera y la se
on gunda parte se unirán én 

"Bienvenido adiós". Tres 
Aen una, como quien dice. 

la leCandelarios a Lima. El 7 de 
lbengosto deberían llegar a Li
cionna, si antes un terremoto 
tucbburocrático no los ahuyen
tor ta, los integrantes del grupo-
1ro q:olombiano "La Candela
ibir tla". Santiago García, el di
cadoector del conjunto, ha es
;, esrenado hace no mucho su 
LS ter.Diálogo del rebusque" , una 
,rgueersión expresionista y muy 
1gua tivertida de fragmentos que- ' 
.po eiedianos; seguramente la 
sentauesta en homenaje a Don 
las 1ranciscn la veremos junto a 

LO deGuadalupe, años sin tre
tivo \a", "Diez días que con-

-

movieron al mundo" y otras 
piezas clave en el repertorio 
del que es, hace muchos 
ºaños, el más importante gru
po experimental de Colom
bia y uno de los mejores de 
América Latina.·· "La Can
delaria" vendría por invita
ción de la Municipalidad de 
Lima que, sin embargo, pa
rece que pondrá solamente 
el logotipo porque anda 
muy escasa de fondos; hasta 
el momento se sabe que la 
embajada y la línea aérea 
del país de la cumbia (y de 
algunas cosas más que cues
tan caro) tienen la ~isposi
c.ión de financiar el viaje. 
Que todo resu'lte, 
Festival de 9 grupos. Arran
có ya el II Festival d_e Tea-_ 

tro limeño que organiza y 
administra la Alianza Fran
cesa. Hasta ahora se ha vis
to "El retablillo de don 
Cristóbal", de Federico Gar
cía Lorca, con la u_bicua y 
polifacética Elena Romer.o. 
Al grupo de Piqueras le toca 
desde hoy presentar "Poe
ma" (seguramenfe el poema 
en cuestión será la página en 
blanco de Mallarmé, dadas 
las caracterí_sticas del mimo) 
y luego Telba reestrena "La 
empresa perdona un mo
mento de locura", luego de 
haberse e);ltregadp al cos
tumbrismo moderno •de Ra
fo León. En las siguientes 
semanas le ,oca presentarse 
a seis grupos más, pero, en 
conjun y salvando e?'cep-

''Hablemos" eri el II Festival de Teatro Lfm~ño. 

ciol).eS; no da la sensación de 
haberse logrado una progra
mación coni.o la del I Festi
val ¿Esta repetición será una 
ofensa? Ojalá que no. El 
modo más barato de averi- · 
guarlo consiste en comprar 
un abol].ó de veinte mil soles 
para diez espectáculos, pero 
los dos mil quinientos que 
cuesta cada boleto no pue
den considerarse ·excesivos. 
Sólo en el •fones femenino 
se consiguen precios m~jo
res. 

L_as cándidas mellizas. No es 
una obra de teatro pero dos 
grupos de histtiones la han 
llega.do a presentar simultá
neamente. Rara . casualidad 
que, seguramente, divertiría 
al macondiano Nobel a 

·quien debemos La increíble 
y triste historia de la Cándi
da Eréndira y su abuela de
salmada. Primero comenzó 
la muy •cándida ve "ºón de 

"La Cándida Eréndira ", ver
sión ''Comunidad de Lima". 
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los alumnos del TUC y aho
ra está sobre las tablas la de 
la "Comunidad de Lima". 
Las dos versiones son muy 
distintas entre sí y, la ver
dad, más nos gusta la segun
da, que dirigida por Carlos 
Padilla se presenta en el tea
tro del grupo (Melgar 293, 
Santa Cruz. Miraflores). 
La del TUC se presentó h¡is
ta la semana pasada en la 
Rotonda del Municipal, que 
queda casi en la azotea y es 
un buen espacio recién gana
do para la actividad teatral, 
aunque se corre el riesgo d_e 
sufrir un ataque de soroche. 

REVISTAS 

El rock del Macho Cabrío·. 
Antes se llamaba "la nave de 
los locos" y, aunque renie
.ga de la cordura, se ha re
bautizado como "Luzne
gra". Revista . rockera del 
grupo "Macho Cabrío", esta 
publicación trae notas sobre 
los punks londinenses, la mi
raflorina "música urbana", 
el versátil David Bowie (cu
ya actuacion en "El hombre 
que• cayó a la Tierra" pasó 
medía desapercibida hasta 
para los habitúes del "Julie
ta"), el "rock nacional" ar
gentino (movimiento en er 
que ya están metidos más 
de 250 grupos) y un largo 
etcétera musical. Dedicada 
un poco a los nostálgicos del 
60 y otro _poco a Jos tardíos 
"enfant terribles" de estas fe
chas, la revista no tiene que 
ver con la frivolidad transis
torizada de "Panamericana" · 
ni con la mismísima 99 FM, 
la más decente de las radios 
que pasan música en inglés 
p~a muchachos hispanopar
lantes. Aunque "Luznegra" 
merece luz verde, no estaría 
demás poner un poquito 
más de cuidado en la edi
ción final de las entrevistas. 

Estreno teatral. Se ha:. es
trenado en las tablas (de los 
kioscos) la revista teatral 
"Temporada", cuyo lujo ca
si oriental hace palidecer ·de 
envidia a todas las publica
ciones que no son ·El Búho 
(aquí somos incapaces de lu-
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cir lívidos , por esas cosas). 
La revista la dirige Roberto 
Angeles y tiene la apariencia 
de un extenso programa tea
tral, lo que seguramente se 
debe a la decisión del men
tor financiero y gráfico de 

El versátil David Bowie. 

"Temporada", Ernesto Mo
ra. El material de fondo es
tá formado por las entrevis
tas a Elvira Travesí ( que es
tá preparando maletas para 
írse con la familia a España) 
y a los directores del grupo 
"Ensayo" (es decir, Luis 
Peirano, Jorge Guerra y Al
berto Isola). Hay también 
artículos de Alfonso La To
rre ("Teatro y lenguaje vo
pular") y de 1:,iliana Rojas 
("Teatro infantil"). La parte 
de creación está ocupada es
ta vez por "Concierto de 
aniversario" de · Eduardo 
Rovner, uno de los autores 
del "Teatro Abierto" bonae
rense. 

Desde la meseta. Del Kollao 
(o Puno, para ser más cla
ros) nos llega una revista 
que, para afirmar su proce
dencia, se llama precisamen
te así. Kollao va por el nú
mero 3 y se niega a caer en 
la modestia del mimeógrafo; 
aunque le falta una afinada 
general en el· aspecto gráfi
co. Trae una transcripción 
sin pulir de una intervención 
de Pablo Macera sobre el li
bro El siku bipolar altipláni
co, de Américo Valencia, 
entrevistas a personalidades 
puneñas que nos son desco
nocidas (¿usted conoce a 
Samuel Frisancho o a José 
Paniagua?) y el facsímil qel 
poema "Madre", de Carlos 
Oquendo de· Amat; entre 
otros materiales. Otros{ 
decimos: ¿Las notas sobre 
la universidad, el yacimiento 
"Ana María" y la Central de 
Empresas Campesinas son 
publireportajes o no? A ve
ces el afán de ser "construc
tivos" da la sensación de ser 
demasiado entusiasta. 

Páginas. Está cir.culando el 
último número de "Páginas'; 
la revista de los Syguidores 
de la ahora amenazada 
"Teología de la Liberación'~ 
Menos mal, no se trata de 
un boletín místico y trae 
material de interés incluso 
para los descreídos (o no 
tan creyentes). - Esta vez se 
centran en el problema de la 
infancia y destacan el testi
monio de "Manthoc" un 
movimiento de niños ~argi
nales que hace activismo so
cial, y el informe de Ana 

GiSpert-Sauch sobre los ni
ños que desaparecieron du
rante el genocidio militar en 
la Argentina. 

CINE 

El Sádico Asesino. Errática
mente se ve en esta capital 
una película titulada, muy 
sobriamente, "Confesiones 
de un sádico asesino". Se 
estrenó en una sala de barrio 
hace más de un año y, por 
cierto, los pocos que la_ vie
ron entonces fueron los afi
cionados a "05", ·"Alerta", 
"Crimen y castigo" y demás 
hierbas. Para sorpre¡¡a de 
muchos, ha reaparecido dis
cretamente en funciones ci- · 
ne-clubistas ¿Cómo? ¿Cine
clubes pasando esas porque
rías? Sí, ~xcepto porque 
"Confesiones de un sádico 
asesino" (que se llama en 
realidad "El asesino de Pe
dralves") no es una porque
ría, sino una interesante re
construcción española de un
sonado crimen y de su per
petrador, un inquietante 
mayordomo dado a la pede
rastia. Gonzalo Herraldes, 
el realizador, no debe haber 
imaginado que algún titule
ro sensacionalista metido a 
exhibidor le iba a rebautizar 
tan pintorescamente su cin
ta. Cosas que· pasan en esta 
viña del Señor, donde "Or
gía" de Pasolini fue confina
da a las lujuriosas (y, luego, 
sorprendidas) miradas de los 
púberes que repletaban. el 
fenecido cine Rívoli hará 
unos diez años. J 
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€:N LOS VLTIMO~ TIEMPOS MI 
HISiOR.11:TAS HAN SIDO CA LI~ 
t=ICAJ)-AS (c..As1 AcvsAJ;As) ]) 'E 

''ONPA LÍRtC.A", " CARGAJ)l\S A 
LA VI DA INTE'R10R " , " EXfE
R.IME:NTALES·''. 
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~Vlt.~O LLl:GAR A USTED~S ])E 
MANERA DI R~ c.TA) . LO J>E "V IDA 
INTERIOR." r,n sé svroNGO 'tVE: 
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LA M(A ¡;STA TAN t=Rt GAM 
C.oMO L/!I.. l)E LA MAYoF-. ÍA (FJ1..~G,ADA 
fOfl LA '• v1.PA ¡;.?{TER\OR" : ALL' :\ 
J)ON1'~ ~S FACtL BV5C,AR C.ULPABLES¡. 
Lo 1>E ••ol'IPA d~1CA" , l,vUJO .. • 
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CREACION / POESIA 

Poesía aguaruna 
José María Guallart S.J ., misionero estudioso del. universo agua

runa, ha preparado estas versiones castellanas y, según él mismo, 
casi literales de los cantos y versos que se dicen a las horas del re
poso, del masato y del amor. 

jQUE LINDA TE EXHIBES! 
( un muchacho) 

La garza de mi hermanita 
cuando va a la palizada 
exhibe su colita. 
El tucán de mi hermanita 
al posarse 
oculta su colita 
de tres colores listada. 

DESEO FRUSTRADO 
(una muchacha) 

Ojalá fueras chanta 
para comerte del todo. 
Pero no, no has de ser mio. 

J 

66 EL BUHO 

ACONSEJADA 
(una mujer) · 

Papacito, mamá me aconsejaba: 
"Cuida bien a tu padre", 
Y lo mismo mi hermano me decía: 
"Cui'dame bien a mí" 
Por ellos enseñada, 
aunque es borracho 
ahora con mi marido vivo bien. 

LA SUEGRA 
(un hombre) 

Cuando se está casado 
es difícil la vida. 
Preferible es la vida de soltero. 
¡Siempre cortando leña 
para mujer y suegra . .. ! 
No trabajarás tanto 
si te casas con huérfana. 

PATERNIDAD 
(un hombre) 

Añoro a mi hijo. Rápido 
regr._esaré, mañana mismo, 
a mi casa regreso. 
De mi mujer 
en cambio no me acuerdo. 

CONJURO CONTRA" 
UN ENEMIGO 
(un hombre) 

Yo soy como el Huampan, 
yo sqy hombre, Huampan 
qu(! vuela vacilando 
a lo largo del curso 
de indecisa ·quebrada. 
El corazón de m1 enemigo 
así haré desmayar. 

VIENE MI AMADA 
( un muchacho) 

La palomita gris, la palomita 
presintiendo la aurora 
hacia aquí va viniendo; 
"yauchia yauchia" me canta. 
Presintiendo la aurora 
a saltitos se acerca 
a saltitos se acerca 
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Para completar el mes faltaba 

la revista para el que 
sabe valorar su tiempo 

~ f(· 

: Yj Política ~aci~nal,_ hu?Dr, 
.i

1
~ econom1a, h1stor1a,cme, 
1 . 

'/ teatro, política internacional, 
debate, música, televisión, 

arte, libros, entrevistas. 



._., En Cosapi - Data si 
le ofrecemos la 
entrega inmediata del 
Computado r PC - IBM 
porque contamos con un 

• 
amplio stock de equipos 
en variadas configuraciones. 

Sáquele más ventajas al mejor 
Computador Persona l, trabajando con los 
Profesionales de la Productividad. 

• . U.N.M.S.M. BIBLIOTECA CENTRAL 

• 111111111111111 
000000267671 

Le ofrecemos además: • 
• Interconexión a Sistemas IBM 34, 38 y 4300 
• Sistemas de Contabilidad, planillas. inventario, 

facturación y cuentas corrientes. 
• Interconexión de PC's. 
• Ens¡iñanza gratuita en su manejo. 
• Servicio de mantenimiento. 
• Permanente stock de repuestos. 
• Asesorla de nuestro personal altamente calificado. 

Av. Nicolás Amola 848 - La Victoria -Telfs. 710157 - 723990. Tecnología de la procktlvldad. 
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