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'.'Los parchadores de 
huecos" también buscan 
un salário de esperanza. 34 
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1 O ESTE P AIS: El golpe de Alan García 

20 ENTREVISTA: Pablo Macera sobre IlJ; Sendero y el futuro, 
Carlos Urrutia . 

27 INFORME: Los leprosos transitan en busca de la sobrevivencia, 
Flor Sánchez 

34 CRONICA: ''Los parchadores de huecos": Un salario de esperanza, 
Humberto Jara . 

36 ESTE PLANETA: Irán - Irak: Matanzas sin fin 
Chile: El déspota no se rinde 
Soñar con Khadaffy 

40 TRABAJO: Cómo se hmulió rfo Pallanga 

44 ECONOMIA: ¿Premier de exportadores'! 
Alfonsín al filo de la navaja, Andrew Thompson 

46 ESPECTACULOS: Las butifarras de la protesta 
Las caras nuevas de Elena Romero 

60 NUES'J;RO TIEMPO: Socialismo o barbarie, E.H. Carr 

Pablo Macera nos habla 
y se pregunta sobre JU y 
Sendero Luminoso. 

@ONACIONI 

4 AGENDA 
8 HUMOR 

16 TIEMPO PERDIDO 
SO RETRATOS 
53 LIBROS 
54 ARTE 
57 TIEMPO GANADO 
64 CREACION 
66 HISTOJµETA 

Los leprosos intentan 
recuperar el Lazareto, 
del que fueron expulsados. 27 
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Teatro. En el festival de 
teatro limeño de la Alianza 
Francesa La empresa no 
perdona un momento de 
locura de Rodolfo Santana. 
El Telba¡.., con J aiine Lértora 
y María dena Alva, 
dirigidos por Jorge Chiarella. 
La locura de las relaciones 
sociales del sistema con una 
sobria estilizacibn de los · 
recursos esceno~ficos y 
técnicos. A las ZO hs., en la 
Alianza de Lima. Hasta el 
domingo. 
Confidencias, dx:ama . 
testtmonio sobre la realidad 
del aborto en el Perú. 
Escrita_por Carolina Carlessi, 
Alicia Saqco y Gladys 
· Acosta sobre la base original 
de un drama de Sara J offré; 
La guerra gue no se pelea. 
Actúan Minam Reátegui, 
Frida Hurtado) Alicia 
P.aredes y Patrícia Villalobos 
con dirección de Alicia 
Sacco. ¿Sabe usted que a 
pesar de la pena de cuatro 
año.s1 hay 140.000 abortos 
ariua1es en el Perú? A las 
7:30, e~ el_Cocolido. 
Recitales: Alejandro 
Susti r Marina Piazza en su 
recita de nueva cancibn 
peruana: Creatúras. A las 
8 p.r,n. en la Alianza 
Francesa' áe Miraflores. 
También el viernes. 
Cine clubes: Eco de 

El aborto: ¿,Crimen o de
recho? 
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tambores, de Raoul Walsh, 
con Gaiy Cooper. A fas 
4.30 y 7 p.m. Museo dél 
Banco Central de Reserva, 
Ucayali 299. Museo de "- _ 
Arte: Auditorio: El perro 
andaluz, La edad de oro, 
Tierra sin pan -de Luis 
Buñuel. A las 6.lS·y 8: 15 
Paseo Colón 125. MuseQ de 
Arte, Módulo 5: La ' 
marquesa del barrio,¡' 
mexicana de Miguel 
Zacarias: a1as6:15,y 8.15 

Sta Elisa, Jr. Cailloma . 
824: En nombre del pueblo 
italiano, de Dino Risl. Este 
es el Risi bueno. Aprovechar 
Máscaras: Unica 

-1>resentaci6n de Edmundo 
Tó17.ces en la galería Arañ~ 
Warik'e; Cdte. Espinar 260, 
Miraflores. A lis 8 p.m. 
Televisió~~A las 9 en 
Canal 2: !l'luerte entre 
'novelistas (nadie sabe si se 
trata de ... ) En el 4: a las 
11, Luces dé la ciudad. 

El· canto de· Barbara 
L a familia Romero da 

que hablar. Mientras 
Elena desciende a los in
fiernos, su hermana 1:lár
bara busca este peculiar 
cielo de nuestros nuevos 
cantores. Bárbru:a,p_anta, 
y muy bien, con ése es
píritu indagador y abier
to que para expresarse 
puede encontrar la nota 
apropiada en Chabuca 
Granda como en una can
·ci, , argentina, en Daniel 
Esco,. ·r como en el vene
zolano ., .;nón Días. 

b. sábado 26 en la 
;ie1," •\.1.<..· Jo, Bárbara can
tará, acompañada por un 
montón de músicos: con 
piano, p_ercusibn, guita

_rra, flauta, violines, viola, 
víoloncello, contrabajo, 
oboe,arpa, bandoneón, 
quena y flauta de pan, 
tocados respectivamente 
por Flor de María Canelo 

y Arturo Kike Pinto, Ti
to Falvy, Ruben Yáñez, 
César Vivanco, Juan 
González y Fabián Silva, 
Juan Meneses, César Pa
checo, Enrique Ormeño, 
Víctor Gordon, Ana Co
ronado, Andrés Darroz, 
Miguel Angel Corrales. 

· En la primera par-te, las 
canciones serán de Astor 
Piazzola, de Alberto Fa
vero (el marido,,: acom
pañante y director de Na
cha Guevara) con un poe
ma de Mario Benedetti, 
de la mexicana Guadalu
pe Trigo, del venezolano 
Simón Díaz y de Chabu
ca Granda. En la segun
da, de Daniel Escobar, 
Juan Luis Dammert, An
drés Soto, Fernando Ga
rreaud. · 

A las 8.00 p.m. Unica 
función de Bárbara y Yo 
soy mi canto. Elena-Ma
ruj a también se dejará ver. 

· Buñuel, nuevamente en car
telera. 

MAY025 

Teatro:· Bienvenido amor 
de Nicolás Yerovi, por el 
grupo Teatral Monos y. 
Monadas. Es la _primera 
parte de la dupla, después 
viene Adiós amor. 
Bienvenido sólo está los 
viernes a las 7.30, en el 
teatro Pancho Fierro 
avenida del Ejército 800, 
junto a la Palizada. Los 
otros días es la despedida de 
Adiós. 
La salsa roja' en el 
Arlequín. ultimas funciones 
A las 8 p.rn . . 
Música: Composiciones 
nativas, obra electrónica 
para-instrumentos peruanos, 
ele y por Arturo Ruiz del 
Pozo. PlazaCamacho, 7 p.m. 
Orfeón de quenas Vivanco, 
en el Teatro Pardo y Aliaga, 
Ministerio de Educación. 
A las 7 p.m. 
Cine clubes:Antonio 
Raimondi, Alejandro Tirado 
274: Pink Floyd the Wall, _ 
de Alan Parker. A las 6:30 y, 
8:30 p.m. 
Santa Elisal}r. Cailloma 
824) Soy fotogénico de 
Dino Risi. Este es el Risi de 
la decadencia. A las 3.30, 6 
y 8.30. 
Museo de Arte: La hüa 
del engaño, de Luis Buñuel. 
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_6: 15.Y.__?,:;, 1"5. _ 
Expos1c1ones: Noche de 
arte en Barranco. Galería 
Praxis hace una exposición 
y vehta de pintura, escultura 
y artesanía, con un loable 
fin:recaudar fondos para 
restaurar la Venus y la · 
fuente del Parque Municipal. 
Con la pobre Venus la 
emprenden todos los 
borrachos. Eso se llama 
depredar el patrimonio. 
Galería Ivonne Briceño; 
Exposición de Elke Mac 
Donald. Serie de óleos con 
el tema de la violencia. 
Raymundo de la Torre 132, 
San Isidro. . 
Televisión: Canal 5 a las 
11 :30: El escándalo del 
siglo. Hay muchos, pero no 
todos llegan al cine. Ni a la . 
televisión. 

Oieos de .1!:lke Me Donald. 

MAYO 26 

Teatro:Rashomon:. 
neorrealismo japonés de 
Akuta_gawa Ryonosuke, 
con Miriam Reátegui. A 
las 7:30 en el Museo del 
Banco Central de Reserva, 
Ucayali 299; Lima. 
Marsano, Miraflore.s: 
Doña Flor j, sus dos · 
maridos, dirigida p_or _ 
Osvaldo Cattone. Vadinho 
es él;Yvonne Frayssinet es 
doña Flor, Ricardo 
Fernándezelengañado 
boticario. La puesta en 
E;scena es un triunfo del 
comercialismo:.escola do 
zamba, macumba, trajes 
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''Adiós amor", todavía en cartelera. 

brillantes, luces sicodéliéas, 
chistes gruesos. Jorge 
Amado no se encuentra por 
ningún lado, pero a nadie 
parece importarle. Dos 
funciones, a las 8 y 10.15. 
Y si es tímido y no quiere 
que Cattone lo saque a 
oailar, siéntese en 
Mezzanine. 
Teatro infantil en el 
colegio Libertador San 
Martín de San Borja. 
Participan distintos grupos 
especializados en el área: 
Candisool, Piccolo, 
Cinderella, El zapatito, las 
hormigas.., teatro de la 
Universiaad Femenina. A 
las 4 p.m. 
Cine clubes: En Museo de 
Arte: Los olvidados, 
inolvidable película de 
Luis Buñuel, que 

·abrió al maestro la puerta 
del reconocimiento 
internacional, en un lejano 

·festival de Cannes. A las 
6.15 y 8.15. Módulo 5 del 
.Museo: ¿,_Por qué peca la 
mujer?, de René Cardona. 
Eso ¿por qué será? A las 
6.15 y 8.Is_u.m. 
Raimondi: New wave 
de Verhoven. 6:30 y 9.00 

~;do y Aliaga 
Ministerio de Educación: El 
barrendero, de Cantinflas. Y 
eso .¡.qué hace eri un cine
club. A las 31,,.S y 7.30 p.m. 
Santa Elisa:-.rerfume de 
mujer, de Dino Risi: otra 
vez el Risi bueno. Excelente 
caracterización de Vittorio 
Gassman. 
Ministerio de Trabajo. 
Sexto piso de la sexta 

cuadra de Salaverry El 
cantor de jazz, con Neil 
f>iamond y un Laurence 
Olivier que mejor nó hablar 
porque es pecado. Los 
mirusterios andan flojos en 
calidad. 
Música: Festival de Jazz 
en el Centro Camino Real. 
Unica .función con los 
Mosqueteros, Coco Salazar 
y ·sexteto, Rirnac Strompers, 
Lima Big Band) Mike 
González afro Jazz, y etc., 
etc. A las 8.00. 
En la Taberna del 900, 
sigue Mocha García 
Naranjo, g_ue cantaba en 
Tiempo Nuevo como 
solista.Esp·onténeostambién. 
Desp~és de las 10.00 p._m. 

Mocha García Naranjo, si
gue en la _Taberna. 

Televisión: 7: En mi casa 
mando ¡10, ciclo de la 
nostalgia mexicana a las 
' 10:30. 5: Las nuevas hijas 
de Joshua Cabe: muchachas 
que se re_generan en e! oeste. 
A las 10.30. 2:. Ungnto de 
angustia.9: Aunque usted no 
lo crea. Las rarezas 
~posibles de creer. 

MAY027 

~ 
Teatro para niños: El beao 
de la niña que tranafonnó 
al caballo en hombre.
Grupo Yankenpó, en el 
Museo de Arte. A las 4.30. 
No es cuestión de que los 
niños anden besando 
caballos; en primer lugar, 
porque no hay, y en 
segundo porque pueden 
darle una coz. Pero en 
teatro, vale. 
Un espoao para una 
ratonéita: - Fábula japonesa 
por los títeres de Rivas 
Mendo. Teatro Salazar 
Bondy, antes la Cabaña. 
A las 4p.m. 
Balada de reglamentos y 
cancionea:·· De Luis Urteaga 
Cabrera, por los títeres Kusi 
Kusi. La Cabañita, a las 
11 a.m. 
Escuela de payasos:• De 
Friedrich Waechter, en 
Módulo 5 del Museo de 
Arte. A las 5 y 7 p.m. 
Teatro sin niñ"os: Cándida 
Eréndira, única función, 
versión del TUC con 
dirección de Ricardo 
Paredes. Rotonda del 
Teatro Mu1licipal. A las 
8p.m. 
Bienvenido y ahora Adióa 
amor, de Nicolás Yerovi, 
por Grupo teatral Monos 
y Monadas. Teatro Pancho 
Fierro~ Avda. del Ejército 
800. A las 7.30.' 
El rufián de la escalera, 
de J oe Orton y Curao de 
amor de Gurney. De 
Alejandro Anderson y 
Delfina Merino. Teatro 
Británico, (Bellavista 52 7, 
Miraflores).),a las 5 y 7 p.m. 
Cine-clubes: La aangre de 
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un poeta, de J ean Cocteau, 
y Menilmontant, · 
mediometraje de Dimitri 
Kirsanoff. Cine Meliés, 
Avda. Bolívar 635, Pueblo 
Libre. ' 
Fq__ma, de Alan Parker. Cine 

, Antonio Raimondi, a las-
~ -30 y 9. : 
T~fevisión:- Damián creció 
y sin enterarse aún que es 
el mismo diablo sigue 
causando estropicio y 
espanto en el público; 
ahora éste, por los horarios, 
es extensiv.o a los niños. 
La profecía 2da. parte, en 
canal 4, a las 7. Canal'2, a 
las 9: El audaz; canal 5, a 
las 10.30, la serie Naná, 
inspirada en la novela de 
Zolá, y a las 11.30: El 
santuario de Loma Loue, 
película de intriga y 
decadencia hollywoodeana. 
En el 9: Un hombre en la 
ecua, divertida serial inglesa, 
alas 10. 

MAYO 28 

~ 
Funciones a precios 
populares eh varios teatros. 
Arlequín (La smlsa roja), 
Comunidad de Lima 
(Eréndira), Pancho Fierro 
(Adió, amor). Y hablando 
de teatro, sigue haciéndose 
en la Alianza Francesa de 
Lima. Este lunes le toca al 
tema: Dramaturgia en el 
Perú. A tas 7 p.m. 
Sarah Bernhardt y lea 
memoria, de mi vida. Teatro• 
tribuna de Edgar Guillén. 
A las 8, en el Cocolido, 
única función semanal. 
Cine clubes: En la Alianza 
Francesa de Miraflores, 

, La drole,ae, de Jacques 
'Doillon. Indagación de 
problemas J1~veniles. A 
.las 8. 
Exposiciones. En Fórum 
(Larca 1150, Miraflores), 
muestra de dibujo sobre 
tela, colectiva en la que 
participan Alberti, Alay~a, 
Angulo, Capriata, Carrera, 
Di Malio, Hastings, 

,Hei'skowitz,Merel, Navarrete 
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"Fama•: de Alan Parker· 

·"Desnudo·', Herskowitz 

y muchos más, que, 
democráticamente, en 
orden álfabético, no 
ponémos. 

MAY029 

~ 
Primera presentación de las 
dos únicas del grupo de 
danza norteamericana de 
TWyla 'tbary, .bailarina );✓ 

. / 

-

coreógrafa de brillante 
trayectoria. Ella es la 
responsable de la 
coreografía de Hair, de 
Milos Forman, y de la 
reconstrucción de danzas 
de época para Ragtime. 
Su programa está 
compuesto por -
interpretaciones de danza 
sobre los más variados 
compositores: Brhams, 
Paganini, Frank Sinatra, 
Teleman, etc. Teatro 
Municipal, a las 7.30. 
Repite el miércoles. 
Conferencia: Wáshington 
Delgado en la Alianza 
Francesa sobre Evolución 
de la p_oesía peruana de la 
colonia al siglo XX. A las 
6. 
Exposiciones. SigÚe la 
muestra de Leonard 
Barskin en la Galería del 
Banco Continental, Tarata 
210, Miraflores. 

MAY0 2 
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Repite la función de Twyla 
Tharp en el MtJnicipal, a 
las 7.30. 
Alianza Francesa de Jesús 
María: La drole5$e, de 
Doillon. A las 8. 
Exposiciones: Cien años 
de caricatura en el Perú, 
en el Colegio dé Periodistas. 
Trabajos en acrílico de 
Grimanesa Amorós, en 
Warike, E~inar 266. 
Malvina,, tierra irredenta, 
dibujos y óleos de Zulma 
Palacios, Museo de Arte 
Italiano. Irredenta, e inglesa, 
para colmo. 

IMPORTANTE: Con 
nuestras sucesivas mudanzas 
muchas notas de prensa y 
boletines informativos de 
los que deben alimentar 
esta sección no han llegado 
a destino. Recordamos 
que deben dirigirse a esta 
revista, Mariátegui 110, 
entrepiso sobre el "Berisso" 
y frente al Malatesta y a una 
cuadra del Canal 5, y si no 
la encuentra es bobo, ya 
que despu~s del lunes ni · 
Paul N ewman podrá 
en,trar. Bueno, él sí. 

,-!'Hombre de la paz'; de 
Leonard Baskin 
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. Félix, 
el 

esun • em 
TEre. una larx::ha y 

quiere cbs para pescar más 
en· ber"EfK:b ~ y cEI pai5. 

Todos los días, cuando el sol aún no 
despunta, Felix, el pescador. se hace a 
la mar. 

A su retorno, con las bodegas reple 
tas y las redes colmadas, otros empre
sarios empezarán su jornada. 

f.élix. el pescador,es un empresario. 
Cuida su lancha, refuerza sus redes, 
protege a sus pescadores . . abastece 
mercados y hace posible el ,trabajo de 
muchas industrias. 

No tiene horario y casi siempre lucha 
con la naturaleza. 
Se esfuerza por vencerla. para asl poder 
comprar más lenchas ... y producir más. 

Félix es un empresario esforzado y 
valeroso. . 
Como, en realidad, lo son todos los 
empresarios. · 

Hombres que han hecho real esa 
posibilidad que todos tenemos: Hacer 
empresa. 

Con esfuerzo, sin horario. benefician 
do a los S!!YOS y a todo el pals. 

Rr eu, antelaaisis, 
tahe;tarros 
tur, ai ·la roa ret-a:er: 

&npes.., <n1 posiwlad para todos.~ 



• Coincido con ustedes, estimados 
colegas Vargas Llosa, Ricarcfo Blu
me y Augusto Elmore, en que la 
violencia comienza cuando alguien 
se pasa una luz roja., Creo que se
mejante act.o es estmcturalmente a
ná:logo a meter un gato vivo al hor
no, poner diez bombas en un cole
gio para niños excepcionales, .ame
trallar a un recluso que no tiene no
c.ió_p de nada, o escribir titulares pa
ra L~ República. 

• Y sigo coincidiendo con la pro
puesta implícita en vuestros recla
mos .al_ hombre peruano: la obliga
ción de una reconstrucción ética 
para obten.er lucidez y tratar de sa
car adelante este ·leno-latrocinio de 
país. Mi único problema - suma
mente personal, por demás-, es que 
soy daltónico. Entonces me resulta 
tan factible superar una luz roja co
mo confundir el horno encendido 
con la casita del gato , equivocarme 
con la caja de tizas que tenía que 
llevar a la escuela de excepcionales, 
pensar que los presos deban pasar a 
mejor VI"'cla, o escribir titulares pa
ra La Repúblicá. 

Pero la mía es una limitación 
estrictamente privada. Mi coinci
dencia con ustedes, admirados co
legas, continúa en pie. Sólo que 
estam9s en el· año de Orwell. 

• Me parece una huachafería to
ta1 identificarnos éon el 1984 de 
Orwell. Eso es para los países de 
a verdad. Celebremos reflexiva
mente a Orwell pero no por esa 
cuestionable obra futurista sino por 
otra más vacilona: Rebelión en la 
granja. Pues ahí sí qÚe la fábula del 
escritor inglés nos viene al pelo. Por 
lo de los patos, digo yo. Y me expli
co un poquito . 

• Nuestros gobernantes y otrps 
funcionarios,que pueden no ser sus 
parientes, demuestran permanente
mente poseer la lógica del pato . Pe
ro ojo, la lógica del pato, no una pa
tología. Ello podría eximir de cier
tos cargos a más de un pato. 

¿Quién no ha visto al pato en el 
corral cuando feliz de la vida, de lo 
más pato él, de pronto suelta su 
aguachenta caca sin dejar de hacer 
lo que está haciendo? Es más, ¿có
mo no admirar al pato que lejos de 

. darse el trabajo de mirar lo que su 
aparato digestivo ha producido ( co-
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mo sí hacemos quienes no somos 
patos), ·Ie manda más bien un chau
cito con la cola? Y sigue feliz, el pa
to , picando, cul!,cuando, haciendo 
sus patadas con sus otros patas patos 
del corral. 

• Es que el pato la sabe hacer. No 
la caca, pues no hay'mérito alguno 
·en saber hacer lo que todo el inun
do sabe hacer. Me. refiero a la con
_ciencía post-caca del pato , Pato que 
s.e las sabe todas y nos dice en ese 
vaivén de cola lo que repite cual
quier cagón que se pasa la luz roja 
sin ser daltónico: "qué mongo el 
Pato Gonzales, compadre. Quemar
se por cincuenta millones. Si yo me
to mano es en algo grande, para que 
nadie me vea más el polvo. Si no te 
proyectas, pagas pato". Y por eso 
es bien honrado el hombre. Aunque 
su parte pato lo haga soñar con una 
movidaza de cola en Madrid al lado 
de Pato Bertello, Pato León Rupp, 
Patonarco, Pato con Pata de Pato , 
una señora señora pata que viene 
a hacernos la patería de vez en 
cuando; con las maletas llenas de 
plumas de Miami compradas a pre
cio de huevo de pato y v~ndiclas 
a lo que cuesta el huevo de oro de 
fa señora gallina. Y que en.la Adua
na nadie meta la pata, queriendo 
meter la pata entre la patota de tra
pos. 

• Mi pata (nada pato) Fedor Lar-· 
co dic,:e que este .gobierno es,en rea
lidad, el tercer gobierno de Prado. 
Me parece una observación brillan: 
·te; la envidia de Pablo Macera. Por
que si a don Manuel se le liberaba 
de -determinadas responsabilidades 
aduciendo que el _pobre era un pi-

ña, de don Femando se dice que el 
terrorismo es su piña. Y por ahí al
gunos malos funcionarios que lo 
rodean,. chanchos, patos malísimos 
que tienen al hombre más perdido 
que al patito feo en el lago de los 
cisnes. 

. • Las encuestás de opinión puecten 
decir lo que quieran acerca del 
próximo •fracaso populista en las 
elecciones presidenciales que no se 
avecinan. POP está en capacidad de 
inferir con su ciencia que cualquiera 

·se la lleva menos el cuarto gobierno 
de Prado. Pero yo le creo más a mi 
primo Pacho, quien, sin ser gobier-
11ista, sostiene que la gran diferencia 
entre el régimen actual y cualquier 
otro está en que ahora uno puede 
saber, por la prensa ,de oposicif :i, 
quién roba, c;uánto, cómo fue la co
sa y dónde la va a disfrutar ._ 

• Siguiendo la lógica de mi primo 
Pacho, la información de tales even
tos podría revestirse de buen gusto 
y constituir una sección especial, 
en el cuadernillo de los partes y e
dictos matrimoniales, los obitua
rios, la actualidad diplomática y la 
Chica del Añ_o. 

• Dicha sección podría llamarse·al
go así como " Patos Party", y nos 
contaría, por ejemplo, que el mar
lombrandeado Contralor General de 
la RepúbÍica está de l'o más super
chocho con el nuevo trabajito que 
se trae entre manos. ¿Qué será, es
pejito , qué será? Mi SH olfatea que 
se trataría de un superturulífero 
foradín en Pescaperú, organiza
do a la. perfection denky por un e
qujpazo conformado por lo~ super
churros y niquísimos· exmihlstróli
cos René Deustua y Fortunato Que
sada, asesoradísimos por el pe!\cape
rusísimo Ismael Benavides, quien 
estaría hecho una calculadora Casio 
de tanto convertir prosaicas tonela
das de pestífera harina de pescádo 
en dolarillos más verdes que los ojos 
de la Verónica Castro. Como para 
que · se muera de envidia el propio 
Rey Midas, ¿no es cierto? .. ." 

• ¿ Ven cómo sí es posible pugnar 
por una reconstrucción ética que 
frene a esos patos iluminados que 
se creen unos patos pekineses y 
quieren hacernos la rebelión en la 
granja? Es decir, cualquier cosa . 
(R.L). 
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MUY BUENO TU DISCURSO, SANDRO. ¿TIENES 
UNA COPIA? AHORA VIENEN LOS DEL F.M.I. 
V QUIERO PROMETERLES EXACTAMENTE 
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El rondidato pres(dencial obtuuo lo que quería y no tendrá problemas con sus acompañantes. 

Elderec zo 
Una plancha consistente y con posibilidades. 

'' ¿Saben quién ha sido el gran dencial de Alan dentro del APRA. 
· perdedor de esta noche?" pre- Lo cierto es que la táctica de . los 

guntó Alan Garcí¡i, mientras cam~- se9tores i;adicales del P AP, consisten-
rógrafos y técnicos preparaban la sali- te en subirse al carro del joven secre-
da al aire en directo desde el vetusto tario general para guiarlo, si no a un 
local de Alfonso Ugarte. Silencio ten- encuentro, por lo menos a un acer-
so y expectante. "Pues Carlos Roca, se camiento con la izquierda marxista, 
respondió él mismo, el primero que sufrió un contundente gancho de de
propuso en el partido la necesidad. de recha con el triunfo de la dupla Sán
unirse con la izquierda. Por eso está , chez- Alva. 
castigado en ese rincón". Aunque es cierto que Luis ~lber-

Soiprendido por la broma - que no to Sánchez recibió los votos de sus 
lo era tanto- el aludido ensayó tina compañeros debido a sn figura patriar
sonrisa y musitó: "la izquierda nunca cal y su lucidez intelectual -y no a sus 
pierde". En esos momentos, Roca de- matices ideológicos-, es igualmente 
bió recordar que también él fue quien valedero que él representa dentro del 
primero propuso la candidatura presi- APRA una posición conservadora y an-
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tiizquierdista. 
Connotados -armandistas, como Fera 

nando León de Vivero, apoyaron pú
blicamente la candidatura del anciano 
senador. Y entre sus ocasionales riva
les no había nadie que encarnara a la . 
supuesta - y casi clandestina- "ala iz
quierda" del aprismo. El temperamen-. 
t~l Torres Vallejo no ofrecía confian
_za, comq demostraron los guarismos. 

Hasta Jorge Idiáquez, e~ mismo que 
impidió que LAS entrara en Villa Mer
cedes cuando HªY.ª de la Torre agoni
zaba, felicitó efusivamente al flamante 
candidato a la vicepresidencia. Antes, 
Idiáquez.había firmado un comunica
do de respaldo a Sánchez. Este recibió, 



"Pero sigo siendo el itey" 
Campo de Marte a las ocho y 

cuarto de la noche del domingo·. 
Mientras en Alfonso Ugarte los 
candidatos están pencl,ientes de las 
últimas cifras, Alan García se reúne 
con sus partidarios para celebrar su 
cumpleaños. 

Tortas verdes y celestesw-!)mna
das de estrellas, palomas y ro~t o
sadas· de plástico. Un mariachl·ataca 
una ranchera y el candida\9..presi-
dencial se lanza al ruedo: '- • 

"Con dinero o sin dinero 
hago siempre lo qué quiero 
y mi Ralabra ~s la ley. · 
No tengo trono ni reino 
ni·nadie que me comprenda, 
pero sigo siendo el Rey. 

Alan compitiendo con baladista. 

Jorge Ídiizquez en efusiva felicitación a LAS. ¿Ábrazos que matan? 
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pues, un apoyo plural. 
En el caso de la disputada candida

tura a la segunda vicepresidencia, los 
radicales sí apostaron todo a Luis 
Negreiros. Y perdieron, frente a lapo• 
co carismática figura de Luis Alva: Cas
tro que, sin embargo, ha sabido crear
se una imagen de técnico solvente., 
aunque los entendidos dudan mucho 
sobre su real capacidad y la de sus ase
sores. Si no, que lo diga Javier Silva 
Ruete, que está listo para ofrecer los 
servicios del SODE al APRA en 1985 
-triunfo electorál mediante- con la 
casi seguri~ ser aceptado. 

La plancha presidencial aprista será 
esta vez homogénea, a diferencia de la 
-del 80, cuando Villanueva y Townsend 
no pudieron ocultar sus · discrepancias 
y rivalidades. 

"Es la mejor fórmula que puede 
presentar el APRA para los próximos 
comicios", opinan varios analistas. 
Aunqoo a García Pérez no le hubiera 
incomodado mayormente marchar jun
to a Negreiros, que electoralmente po
día proyectar ma imagen más amplia 
de la planc~a. 

Pero lo que muchos olvidan es que 
todavía falta definirse algo que quizás 
sea tan importante como el trío presi-

1dencial: las listas de senadores y dipu- · 
.\tados. 

Si bien los mecanismos de elección 
interna no están definidos, Alan esta
ría proponiendo que los candidatoi a 
la Cámara Alta se e],ijan en comicios 
regionales y los postulantes a la Cáma
ra de Diputados en elecciones departa
nwntales. Esa sería la forma. 

En realidad, el candidato presiden
cial quiere imponer a sus preferidos, y 
el triunfo ·de Sánchez y Alva le da, apa
rentemente., el peso necesario para lo
grarlo. Hay que considerar también 
que los flamantes triunfadores han 
comprometido favores en su reciente 
campaña, y tenarán que pagar el 
apoyo de caudillos regionales con cu
rules parlamentarias. 

Los radicales apristas están desean:_ 
certados y desarticulados. Sin un líder 
que los guíe - Villanueva, asumiendo 
el papel de patriarca imparcial,no tuvo 
siquiera una frase de aliento para Ne
greiros- y sin planteamientos políticos 
definidos, están a la deriva: 

Los sectores de la Izquierda Unida 
que propugnaban un acercamiento al 
APRA . se han quedado sin interlocuto
res de peso en el partido de Alfonso 
Ugarte y tendrán que posponer sus in
tentos de llegar a esa suerte -de com
promiso hlstórico que anhelaban. 

EL BUHÓ ll 
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Cusco: un polvorín 
La. coca es el principal problema 

U. na marcha de sacrificio que 
partió de La Convención y La

res el martes pasado acantonó en ple-
11a ciudad del Cusca a casi diez mil 
campesinos, organizados todos ellos 
en alguno de los ciento diez sindica
tos_ de su poderosa Federación pro
vincial. Ayunos y mítines han sacu
dido a la turística urbe andina, pero es 
un hecho que una cierta cantidad de 
sindicalistas han regresado ya a sus 
parcelas. La razón para ello es que 
comienzan las cosechas de café y los 
tiempo, no están para arruinar ingre
sos que, de entrada, son ruinosos. 

Lo cierto es que la lucha de hoy 
no es por la tieq:a, sino por una lar-

. ga plataforma de 23 puntos que la 
coca atraviesa de arriba hasta abajo. 
No es para menos: el 95º/o de los 
campesinos manifestantes viven de la 
hoja y tienen mucho que decirle a 
ENACO, el monopolio estatal de co
mercialización del codiciado arbusto. 

Según Daniel Alfaro, presi!lente 
de la Federación Provincial de La 
Convención y Lares, ENACO com
pra la arroba _de coca a 25,300 soles 
pero la vende en las provincias "al
tas" del departamento .a nada menos 
que 80,000. De acuerdo a un pacto 
firmado el 26 de julio de 1982, la em
presa debería pagar 75,000 soles por 
arroba. Ante los reclamos de los pro
ductores, la burocracia ha respondi-

Miles de campesinos ocuparon el Cusca. 
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do con un "no se oye padre" que ha 
terminado enfureciendo a los pri
meros. 

Por añadidura, los labriegos pi
den que La Convención y Lares sean 
declarados "zona cocalera", ampara
dos en un informe de expertos de la 
FAO que constataron hace unos seis 
meses ,la inviabilidad de cultivos "sus
titutorios" tan peregrinos como los 
de la denominada "piña enana". El 
Decreto Ley 22095 -nacido durante 
el gobierno de Francisco Morales 
Bermúdez- está también en la picota 
campesina: ese decreto busca erradi
car totalmente la producción cocale
ra y no hace mayores distingos entre 
el narcotraficante y el dueño de una 
parcela. 

También los cafetaleros tienen, al
go por lo cual caminar sus buenos ki
lómetros: zarandeados poc una epi
demia de broca y roya que les está
matando las plantas, los agricultores 
piden que el ministerio· del ramo pon
ga_ las manos en la obra (y no sobre el . 
escritorio, como parece estar pasan
do ahora). El té acompaña al café en 
una dupla no tan aromática, pues los 
campesinos piden auditorías serias en 
las cooperativas tealeras donde, sos
tienen, gerentes y funcionarios accio
populistas están haciendo cosas más 
bien raras. 

Germán Silva, asesor de la Fede." 

Ministro Hurtado Miller: no se da por 
aludido. · 

ración Departamental de Campesinos 
del Cusco, afinna que las tro
pas "!1fltisubversivas" están inquietan
do a La Convención - y, en especial, a 
Vilcab¡µnba- d·esde el paro provin
cial de febrero pasado. 

Los campesinos tienen que regis
trarse para ir a sus chacras y las escu_e
las nocturnas están. vacías porque se 
suele detener a alumnos que '!parecen 
senderistas", según enigmática senten
cia uniformada. La Federación pide el 
retiro ~tar de la zona pues, según 
ellos, Sendero no se asolea en las pro

·vincias ~lváticas del Cusco, y, más 
bien, el propósito de ciertos oficiales 
sería descabezar a su organización. 

Aunque los campesinos de La Con
vención y Lares no son los más pobres 
del departamento ( que lo digan, si 
no, los "Puka ponchos" de Espinar 
o Canas que trabajan de eventuales en 
las tierras cálidas) tampoco puede de
cirse que vivan muy cómodos. Por lo 
pronto, no hay luz ni en la capital de 
la provincia y la falta de agua potable 
causa el 80º/o de las enfermedades 
(que son, por cierto, tropicales). 

¿ENACO dará su brazo a torcer? 
¿El Ministeri_o de Agricultura se dará 
por aludido ante la~ demandas de los 
cafetaleros? ¿Qué hay con Coopera
ción Popular y el Ministerio del Inte
rior, directamente acusados por las víc
timas de los huaicos? ¿La comisión 
pariarnentaria de agricultura desempol
vará el anteproyecto de ley que los 
cocaleros le han remitido hace más 
de un año? Las respuestas ten4rán que 
surgir más bien rápido, porque hoy en 
día Cusco se ha convertido en un pol
vorín. Y hay varios fósforos cerca. 



L uis Alberto Sánchez es el caso 
admirable de un escritor que 

tiene su obra dispersa en libros. Se
guirlos nos convertiría en lectores 
de éxito. Algunos trabajos, como 
sus biografías de Chocano y V alde
lomar, son, por cierto, indispen
sables; y libros hermosos, pues en 
ellos Sánchez se descuida y se reve- . 
la humano. 

Más, prodigiosa. como su biblio
grafía ha sido su resurrección polí
tica. En sólo dos años, LAS pasó 
del exilio partidario, a compartir 
el poder con Alan García. Hoy, el 
chúcaro maestro que en 1981 se 
negó a reinscribirse en el P AP, es 
el número dos de una lista presi
dencial casi ganadora. La suya ha 
sido una restauración tan clásica 
como la de su tocayo - aunque 
francés- Luis XVIII, o tan peruana 
como la " Revolución Restaurado
ra" del dictador - aunque, en la vic
toria, hermano- Manuel Odría. 

A los casi ochenta y cuatro 
años, _el doctor Sánchez nos ha de
mostrado que en su vida, como en 
sus Apuntes para una biografía del 
APRA, no todo está dicho, . 

Pero el tdunfo de LAS no es só
lo una victoria personal o una re
paración colectiva para quien bri
lló a -la sombra de Haya. Es tam
bién, y sobre todo, la culminación 
de la crisis partidaria que desenca
de11:ó la muerte del líder. La "plan
cha" del PAP sintetiza bien la alian
za de los sectores no radicales y per
mite que el APRA vuelva a ser el 
partido de centroderecha que fue 
desde 1956 hasta 1980. 

Alan García encarna el oportu
nismo ganador. Fue tan firme pro
sélito de Villanueva como es hoy 
admirador público de Sánchez. Y 
bien sabe García las claras diferen
cias ideofógicas y políticas q_ue se
paran a ambos líderes. El es uno de 
los responsables por la vuelta de 
Sánchez a la cima del partido. En 
octubre de 1982, para acceder a la 
secretaría general, pactó con la vie
ja derecha aprista, que le exigía una 
dire~ción compartida. Alan intuyó 
que la hora de Villanueva había pa
sado; y transó de buena gana. Des
de entonces, LAS, andresista clan
destino y remolón, ha sido su fir-
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FANTASMAS 
me apoyo en la tarea de desmontar 
a los radicales de la conducción par
tidaria y en el empeño de cavar 
abismos entre el PAP e Izquierda 
Unida. Esta laboriosa marcha atrás 
viste a García de una amable esqui
zofrenia: habla de revolución en 
presencia del maestro. Su verbo ro
sado no purifica a Sánchez ; el con
taminado es Alan. Algunos quieren 
ver eFÍ García a un nuevo Haya,pero 
otros sospechamos en él a un Mo
-rales Bermúdez que tomó a Villa
nueva de ·Velasco particular. 

En cambio, Sánchez puede ser 
muchas cosas, pero no es oportunis
ta. Cuando, a comienzos de 1979, 
por enfermedad de Haya de la To
rre , asumió la presidencia de la 
Asamblea Constituyente, LAS pre
vió que Armando tomaría el con
trol del partido. Inmerso en sus 
funciones públicas, Sánchez nada 
pudo hacer para evitar el ascenso 
del armandismo, pero se ep-1pacó en 
su vieja línea de derecha. Combatió 
sordamente la candidatura presiden
cial de Villanueva, y cuando advi
no la derrota, se alineó con Towrl
send, Prialé y otros en la cuaii rup-· 
tura del congreso de Trujillo, de 
agosto de 1980. No se reinscribió 
en 1981, porque desc~mocía la lega
lidad de los dirigentes, y éstos le re
ciprocaron manteniéndolo fuera del 
local de la avenida Alfonso Ugarte. 

Sánchez ha reinstalado la.memo
ria en el P AP. Les recuerda a los 
apristas que el suyo también es un 

pasado vergonzante: la "conviven
cia" con Prado y la Coalición con· 
Odría, el antivelasquismo de dere
clia y el pacto disforzado con Mo
rales Bermúdez. LAS rearma la his
toria del PAP, contra la que atenta
ban- las frustradas negaciones del 
a:rmandismo. Al votar por Sánchez, 
la may9ría de apristas recupera una 
identidad dolorosa, pero necesaria, · 
pues Armando, en verdad, nada les 
había dado a cambio de un pasado 
que incluía a Víctor Raúl. Si un 
hombre tan culpable como Sánchez 
está en la cima, bien pueden los mi
litantes sobrellevar las mismas ver
güenzas históricas. · 

Luis Alva Castro representa una 
tecnocracia ansiosa e inexperta, con 
alguna práctica de gobierno en la 
"segunda fase" . No parece movida 
por la justicia social, pe.ro incluso 
podría aceptarla si ésta les cuadra· 
ep. las estadísticas. Aunque ideoló
gicamente neutra, esta tecnocra
cia -como todas- prefiere el orden 
y hure de los radicales. 

La gran diferencia entre el as
censo partidario de García y Sán
chez en octubre de 1982, y hoy, esa 
tá en que el dúo se ha impuesto 
ahoca sin temer al armandismo ; es 
decir, no afronta ya los riesgos de 
una oposición organizada. Los radi
cales están dispersos, sin líder, y 
parecen haber juntado fuerzas tras 
¡a -candidatura de Lui~ Negreiros, a 
-la espera de mejores tiempos. Qui
zá µeguen, cuando, si gana el 
PAP, el gobi_erno sea incapaz de sa
tisfacer las expectativas generadas . 
en un pueblo cada día más pobre. 
Las contradicciones no han desapa
recido en el APRA. Sólo esperan un 
triunfó del partido p~ra surgir. 

Es curioso, pero si gana el P AP, 
será,en gran parte, debido. a Villa-, 
nueva. Aunque él no esté ya al fren
te; au?que su intento radical haya 
sido revertido, la imagen izquierdis
ta que imprimió al partido . ha que
dado en la ciudadanía. Para muchos, 
más claramente que en 1980, el 
APRA es ahora una -alternativa pro
gresista. Lástima. Algu.nos esperan 
tantos años para ver un prod~g!o, 
que no saben reconocer un fairias-
ma cuando lo están viendo. · 

EL BTJHO. 13 



UTEPAIS 

Belaúnde sigue dudando y a Benavides Muñoz le queda ancho el cargo. La economía se desmorona. ' . . , 

Cocinando cifras para el FMI 
La mfsió.n del Fondo comprobará el incumplimiento de ias metas 

L. a recién llegada- misión del Fon
do Monetario Internacional se va 

a encontrar con algunas sorpresas. · La 
primera, que el déficit ·presupuesta! 
anunciado por el vicepresidente de la 
Comisión Bicameral de Presupuesto, 
Gilberto Muñiz Caparó, no correspon
de a la realidad. En verdad, es casi el 
doble. 

En efecto, el crédulo diputado cus-
queffo anunció con bombos y platillos 
que el déficit del primer trimestre as
cendía a 232 mil millones de soles, es 
decir, alrededor del 4°/o del Producto 
Bruto Interno, manteniéndose dentro 
de los límites que el FMl le ·ha impues
to al gobierno. 
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Sin embargo, la nota semanal No. 
20 del Banco Central de Reserva con
signa otras cifras: 445 mil millones 
de défieit, más o. menos un 80/0 del 
PBI. Los datos publicitados por Muñiz 
Caparó provienen del Ministerio de 
Economía y son los mismos que el 
ministro Benavides llevó en su recien
te gira por Nueva York y Washington. 

La alarmante discrepancia de ci
fras dejará en muy mal pie al gobier
no . y es casi segurp que .los comisarios· 
del FMI darán crédito a los números 
del BCR. 

En cuanto a la inflación, el panora
ma no es nada alentador. Fuentes con
fiables calculaban que mayo cerraría. 

con un 9º/o, superando largamente 
el_ promedio enero-abril que bordeaba 
el 7º/o. Lo cual significa que al final 
del año el acumulado no bajaría del 
100°/o, dejando atrás las predicciones 
guberanamentales y los deseos del 
Fort~o, que se inclinaba por un 700/o. 

Cifras aparte, 1~ misión del FMI que 
viere a controlar el cumplimiento de 
las metas acordadas con el gobierno es
pera constatar, en el terreno, qué hay 
de cierto en las promesas hechas por el 
premier Mariátegui en su mensaje al 
Parlamento. Le preocupa varias co
sas, entre ellas el significado de la ayu
da a los exportadores, el cambio del 
régimen de impuestos y la prohibición 



de algunas importaciones, en la medida 
que signifiquen salirse de los marcos de 
la: carta de intención suscrita por el go-
bierno. · 

En Nueva York el ministró Benavi-
1des Muñoz pasó un susto mayúsculo 
cuando el Comité de Bancos con el que 
tenía que reunirse 1o encaró con un 
cable despachado por la agencia Reu
ters desde Lima, donde citaba el dis
curso de Sandro Mariátegui en el Con
greso planteando la renegociación de 
los términos acordados con el Fondo 
_el mes pasado. 

El inexperto titular de Economía se 
apresuró a desmel}.tir la especie, tratan
do de hacer comprender a sus interlo
cutores .que una cosa es lo que;en tér
minos vagos y genéricos, decía el ¡ri
mer ministro para consumo interno y 
otra muy distinta lo que pensa,ba hacer 
el gobierno. 

Los resultados de las conversaciones 
estfo, en realidad, a mucha distancia 
del fácil triunfalismo con que los me
dios de prensa 'adictos al gobierno hari 
informado -o desinformado- durante 
la última semana. · 

Lo cierto es que el gobierno perua
no hizo en Nueva York una propuesta 
de refinanciación que-no ha sido acep
tada, sino que está siendo estudiada 
por el comité de bancos acreedores. La 
respuesta quizás se pueda tener. en 
unos días más. 

Así las cosas, la misión del FMI di
fícilmente digerirá las cifras cocinadas 
en el Ministerio de Economía y tomará 
en cuenta las más realistas del BCR. 
Las discrepancias en los datos tienen 

·que ver, en este caso, con las sordas 
pugnas entre Richa_rd Webb, mandaJ 
más del Banco Central, y la nueva con
ducciÓI\ económica. 

Como se sabe, Webb pretende au
mentar las tasas de interés y producir 
ahora una fuerte devaluación. De lo 
contrario, asegura, ' las mismas medi
das t~ndrán que tomarse más ade
lante pero serán mucho más violentas 
que las que propone ahora. 

En suma, los visitadores del FMI 
'se van a encontrar con discrepancias 
en el gobierno, una política errática y, 
lo que más les preocupa, con metas 
aceptadas hace poco pero incump).i
das desde el comienzo. 

El resultado probable no será otro 
que un informe desfavorable y la can
celación de los acuerdos: no más de
sembolsos -faltan 240 millones de 
·dólares- del crédito contingente y, 
por supuesto, la negativa de · la ban
ca privada a refinanciar la deuda. 
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Como consuelo se podría decir que 
esto iba a, ocurrir de todas maneras. 
Las metas planteadas por el Fondo 
son imposibles de cumplir. Pero los 
optimistas esperaban que el destape 
se produjera recién en setiembre dán
dole así un poco más de aire al go
bierno. 

En estas circunstancias es claro que 
no queda otra opción viable que la de 
buscar alternativas distintas a las en
sayadas, con terquedad digna de mejor 
causa, por el gobierno del arquitecto 
Belaúnde. Alternativas que van d_esde 
las de mejorar las condiciones de la ne
gociación con el FMI -sugeridas por el 
SODE del exministro Silva Ruete-

hasta las de ruptura con el Fondo exi
gid~s por la Izquierda Uniéla. 

Esta última propuesta, satanizada 
como impraticable por los voceros gu
bernamentales, va cobrando cuerpo al 
aparecer en el panorama internacional 
hechos como fa reunión-de deudores 
planteada· por el argentino Alfonsín y, 
sobre todo, por la contundente y maci
za realidad: es imposible pagar la deu
da. 

De nada valen, entonces, las frases 
presidenciales sobre el buen nombre 
del Perú en el mundillo de las finanzas 
internacionales. El mantener esta fic
ción sólo prolonga la agonía y encubre 
la necesidad de afrontar la realidad. 

Silw Ruete ·(SODE) y Malpica_ (IÚ): d~emativas a los dictados del FMI. 

---- ------

En picada 
La economía del p:i :s no mues

tra signos de recuperación a juzgar 
por _las últimas cifras que se cono
cen. En diversas dependencias .gu
bernamentales se ha venido -traba
jando febrilmente durante los últi
mos días para actualizar los princi
pales indicadores económicos y po• 
der someterlos a 4t lupa de la mi
sión del FML 

Aquí algunos datos: 

- El Producto Bruto Interno 
(PBI) que,según se calculaba,en ene
-ro. crecería en un 4º/o en el año, 
no subirá más allá del 30/o. Y en el 

primer trimestre del año bajó en 
_1 °/o. 

- La proyección actual se asien-
ta en la esperanza de que la pesca 
crezca en 1984 en más del 400/0, 
la minería en poco más de 5°/o y el 
sector agropecuario en casi SO/o, 
pronosticando un desalentador • 
-5º/o a la construcción. 

- La realidad del ·primer trimes-
tre indica que los únicos sectores 
que han crecido son pesca y JlJ.Ílle
ría, en 30º/o y 15º/0 aproximada
mente, mientras que la industria y 
el agro han caído en -6°/o y 
-3°/o. 
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MAS AYUDA A 
EXPORTADORES 

• Para ayudar a los expor
tadores a encontrar finan
ciamiento, el Banco Central 
de Reserva ha creado hace 
poco una Oficina de Promo
ci6n Financiera de Expor
taciones. La jefa, Flori Sal
cedo, se ocupa en lo funda
mental de coordinar la utili
zaci6n de las líneas de crédi
to existentes. 

Actualmente está el FENT 
en el BCR,que tendrá 45 mi
llones de d6lares con dinero 
de la AID ; el FENT del Ban
co Industrial, que se financia 
con el 1 º/o de ios impuestos 
a l?s importaciones y que 
sirve para operaciones de US 
$50,000,y erFonao de Ma
nufacturas, que se encuen
tra ·actualmente a la busca 
de créditos del BID. 

FRATERNIDAD, 
COMPAÑER,OS 

• En un año electoral, el 
control, de un gremio signi-

. ficativo es algo importante 
para quienes aspíran a can
didatear por alguna curul en 
las listas del P AP. Por eso 
es que las serruchadas de pi
so entre compañeros están a 
la orden del día en la Fede
raci6n Médica del Perú. Las 
rivalidades· enfrentan a tres 
grupos: el de Hu~o Dí;u:-l,9-
zano, presidente de la F~de
raci6n y de la Asociací6n 
Nacional de Médicos Apris
tas (ANDEMA); el de los de
nominados "amautas", inte
grado por Melit6n Arce, Jo
sé Barsallo Burga, Tulio Ve
lásquez, Manuel Pizarra y o
tros, que dirigen el Colegio 
Médico; y el de los "arman
.distas", liderado~ por César 
L6pez. 

Este último aspira despla
Zfil" a Díaz Lozano, y para 
ello no vacil6 incluso -en ha
cer declaraciones contra la 
última huelga médica. Lo 
propio hicieron representan
tes del Colegio, quienes tam
poco pued!;ln ver al presiden
te de la Federaci6n. 

Dentro del Ápra los ad
versarios de éste lo han de-
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Diputado Dagoberto Láinez: 
¿viajará con la suya? 

nu.nciado como autoritario 
y socialfascista. 

ATACNA 

• Los padres de la pa'
tria (de la Cámara Baja) se 
trasladarán este sábado 25 
a Tacna para sesionar -con 
todas las de la ley- en el 
teatro Municipal de esa ciu
dad con ocasi6n de celebrar 
el 104 aniversario de la ba
talla del Alto de la Alianza. 
Presionado por algunas vo
ces independientes, "Pechi
to" Láinez anunci6 que los' 
diputados viajarÍU\ con su 
propio peculio y en un 
avi6n cedido por la Fuerza 

Aérea para trasladar a quie
nes. deberán dar el qu6rum 
respectivo. 

I 

SOLUCION 
REPUBLICANA 

• El lunes· pasado el sindi
cato del diario La Repúbli
ca lleg6 á un acuerdo con 
la empresa, luego de un mes 
de reuniones de trato direc
to. Con la presencia de Gui
llermo Thorndike y Gusta
vo Mohme, se acord6 un au
mento de 281,000 soles 
mensuales, retroactivos a 
april, para todos los traba
jadores, además de puntos 
como vales de alimentaci6n 
diarios por S/. ~, 100, local 

Trabajo sobre Desapirricio
res Forzadas e· Involunta
rias, que celebrará un perío
do de sesiones entre el 4 y 
8 delires entrante. En el Pe
rú hay más de 600 casos de
nunciados, de los cuales han 
sido elevados ante la ONU 
una; 178 que cuentan con 
informaci6n detallada. 

AL V A SIGUE BARRIENDO 

• La maquinaria alvista si
gue afiatando sus cuadros 
con miras al pr6ximo con
greso nacional de Acci6n 
Popular que se realizará a fi-

para el sindicato y otros. El e: 
aumento será indexado de E,,__..,. 
acuerdo al alza del costo de· ;;; 
~dL ~ 

"DESAPARECIDOS" 
ANTE LA ONU 

• La Comisi6n de Dere
chos Humanos de la ONU 
podría estar viendo el asun
to de las "desapariciones" 
en el Perú, en febrero del 
pr6ximo año, durante la 
reuni6n anual que realiza en 
Ginebra. El diputado Javier 
Diez Canseco (JU) ~ajará el 
2 de junio a Nueva York pa
ra reunirse con el Grupo de 

Lechuzán sigue madrugando 
a los ulloístas. • 

nes de julio y en el que se 
elegirá al candidato presi
dencial que, según como van 
las cosas; será Javier Alva 
Orlandini. En las convencio
nes regionales del norte 
(Lapibayeque), centro 
(Huancayo) y nororiente 
(Tarapoto) los ulloístas fue
ron olímpicamente ignora
dos por el alvismo. 

El caso de los l:lesaparecidos peruanos se verá en las Nacio
nes Unidas. 

En Lambayeque,los dipu
tados Pablo Antonio- Calle 
y Marc_o Burga, ni se en?era
ron de la convenci6n. Tam
po<;o Doris Guerrero, Ar
mando Mendoza y Osear Ca
ballero. Calder6n, todos ellos 
ulloístas. En Huancayo· no 
fue de la partida el senador 
Fernando Calmell del Solar, 
padre del chapulín. Y en Ta
rapoto, los ausentes fueron 
los diputados Od6n Huido-



bro y Daniel Linarez Bazán, 
representantes de esas regio
nes. 

"Alva quiere el control 
absoluto del partido, pero 
nosotros sólo esperamos- la 
derrota del próximo año pa
ra pedir la inmediata reorga
nización de Acción Popu
lar", exclamó abatido un. 
parlamentario. 

~¿AMENAZAS APOCRIFAS? 

• El vieT'les pasado, una 
voz telefónica que clij o ser 
(la voz de) Jacinto !rala lla
mó a la redacción de El Bú
ho reclamando por una su
puesta afrenta (de hecho, 
inexistente) que nuestro se
manario habría cometido 
contra el PC del P - "Patria 
Roja" al informar sobre su 
V Congreso Nacional. En 
realidad, y hablando claro, 
no fue un recl'alno a secas, 
sino una amenaza. 

La voz dijo que el Par
tido Comunista del Perú
"Patria Roja" lo había co
misionado para que nos tras
mitiera el mensaje porque él 
podía poner las cosas en to
no más suave, pero que al 
mismo tiempo no se respon
sabilizaba de la reacción de 
otros compañeros, que de 
todo había en las mejores 
familias, que unos· p rns le 
enviaban saludos a uno de 
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Alayza y Sfmchez: su ley universitaria todaví~ ~~e 
modifica. 

Ruptura c.onsuma:da 
• El sáoado pasado, 
mientras Manuel Dam
mert se reunía con un 
disminuido comité cen-· 
tral de su fracturado Par
tido Comunista Revolu
cionario, et otro sector 
de esa organización, lide
rado por Santiago Pedra
glio, asistía junto con los 
comités locales de VR de 
Javier Diez Canseco y el 
MIR de Carlos Tapia a la 
inauguración de la Con
vención Regional Maria
teguist¡¡ de Lima. La divi
sión del PCR es,pués,_un 
hecho. 

Dammert, sin embar
go, asegura que las condi
ciones no están dadas pa
ra la unidad mariateguis
ta y que no tardarán en 
estallar los esfuerzos he
chos en ese senºtido. Más 
bien cree en la posibili
dad de construir un PCR 
remozado y engrosado 
por los independientes 
·que militan en la Izquier
da Unida, partido que es
taría liderado por Alfon
so Barrantes y el mismo 
Dammert. 

Aparentemente sus ar
gumentos no convencie
ron al sector que más de
cididamente lo apoyó al 
principio en las definici0-
nes frente a P.edraglio. El 
grueso de las delegacio
nes de Chimbote y Puno 
se. negaron a respaldar la 
propuesta de Dammert. 

Preocupado Manuel 
Dammert. 

Las cosas parecen ha
berle ido mejor a los di
sidentes. El próximo fin 
de semana, luego de sen
das convenciones regio
nales, se reunirá la (::on
vención Nacional de Uni
ficación Mariateguista. A 
ella asistirán 15 delega
dos por partido, repre
sentantes de los indepen
dientes, 3 delegados de 
cada comité unificado de 
provincia y 3 por .dishi
to de Lima. Entre otras 
cosas, la agenda contem
pla la convocatoria a un 
congreso de unificación, 
el cronograma de diso
lución de los partidos y 
la constitución de nuevos 
organismos, así como la 
aprobación de un plan 
político y orgánico. 

-nuestros colaboradores 
(quien, dicho sea de paso, 
nada tiene que V,!:lr con la · 
nota publicada) y que ya 
vendrían a dárselos perso
nahnente. 

En fin. Sea como sea, no 
queremos creer que la cosa 
viene, realmente, del PC del 
:P- "Patria Roja". Además, 
nunca aceptaremos amena
zas. -

t 

MUCHAS PALABRAS 
Y POCO TRABAJO 

• Disrurso aparte; la le
gisla tura aotual en amba~ 
cámaras del -Parlamento si
rie ~ndo pobre, chata y 
poco significativa. Impor
tantes proyectos de ley per
manecen en mesa o en co
misiones mientras que los 
padres de la patria pierden 
.su tiempo en dimes, dire
tes y en recordarse a la fa
milia. 

En la Cámara Baj¡L se ha
llan pendj.entes los proyec-. 
,tos que establecen normas 
punitivas para los autores de 
hechos relacionados con la 
desaparición de detenidos; 
derogando la Ley 4891 de 
vagancia y amnistiando a to
dos los condenados o san
cionados en virtud a dicha 
ley ; devolviendo al Ministe
rio de Salud la fijación y 
reajuste del precio de los 
medicamentos; de estabili
dad laboral y establecimien
to de · las causales de reci
sión de dicho vínculo. 

En el Senado, esperan la 
ley- de. Canon por la que re 
dispone que la riqueza de 
una zona beneficie en un 50 
por ciento, a los municipios 
y las Corporaciones de De
sarrollo; la ley de regi.ona
lización; los dictámenes al
canzados para corregir la 
Ley Universitaria·, llamada 
también "Ley Alayza-Sán
dJ.ez". 

Tanto en Diputados co
mo en Senadores, la mayo
ría conform¡ida por AP~PPC, 
discute lo que le interesa y 
envía a las calendas griegas 
aquello que no le interesa,<;> 
simplemente no le conviene, 
como el caso V ollmer. 
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SUPER CAROS, 
DOCTOR EIIAS 

• Pasmada, perpleja. -con 
esas palabras la Comisión In
vestigadora de Irregularida
des en la Adquisición de 
Vehículos nombrada por la 
Cámara de Diputados, des
cribe en su informe la im
presión que le causó los so
breprecios pagados por vehí
culos importado~ desde Es
paña para el Ministerio de 
Justicia, y otras anormalida
des en el contrato Guvarte 
que avalara el doctor En-_ 
rique Elfas Laroza cuando 
ejerció el titularato del por
tafolio de la calle Pescadería. 

En el dictamen que el 
martes presentó ante la Cá
mara Baja, acusa a Elfas de 
peculado y concusión. Tam
bién son acusados el exmi
nistro Armando Buendía, 
los exviceministros Ernesto 
Blume Fortini' (ahora con-

-cejal provincial) y Federico 
Tovar Freire, todos ellos pe
pecistas como Elfas. 

Un Citroen GSA-Special 
cuyo precio de fábrica era 
549 mil pesetas y que pues
to en el Callao costaba (flete 

• "En un violento e 
inesperado ataque a la 
oposición, el presidente 
Femando Belaúnde sacó a 
relucir ayer un nuevo slo
gan político que resumió 
en la consigna "Techo, 
tierra y libertad'', al tiem
po que restó validez a las 
críticas de los partidos 
opositores al régimen, se
ñalando que de nada valen 
sus críticas ni la actitud 
negativa que han asumi
do" 

(La República. Sábado 
19 de mayo ~e 1984) 

• "Alan García Pérez, 
candidato aprista a la 
presidencia, éanta la ran
chera · 'Yo soy el rey' 
rodeado de inariachís y ar
tistas folklóricos naciona
les, durante el espectáculo 
artístico musical organiza
do en su honor, con moti
vo de su cumpleaños, ano
che en la Concha Acústica 
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incluido) 698 mil pesetas, 
en el contrato adquirió un 
valor "referencial" de un 
millón 932 mil 436 pesetas. 
Por afinar cada automóvil 
Guvarte cobró casj medio 
millón de soles, y facturó 
dos millones 295 mil soles 
por ''preinstalación" de ca
da radio VHF en los vehícu
los. 

Cuando a raíz de la de
nuncia en un programa de 
televisión estalló el escánda
lo, Guvarte "reajustó" sus 
precios presentando unos 
más bajos. Sin embargo, sos
prendentemente el presu
puesto definitivo del contra
to de construcción y equipa
miento de cárceles mantuvo 
el mismo monto que el que 
fuera calculado (y pagado) a 
"precios referenciales": 2 
mil 7 46 millones 15 7 mil 
607 pesetas. Esto significa 
que lo siue rezjustó hacia 
abajo lo cargó hacia arriba 
en otros equipos -y bienes. 
Y no sólo eso: cobró 452 
millones de pesetas en exce
so. 

A pesar de haber recibido 
tres mil 198 millones 208 
mil 286 pesetas (alrededor 

de 60 mil millones de soles), 
aún no ha c )n::luido la cons
trucción de las c~celes de 
Canto Grande, Huancayo y 
Chimbote, ni ha proveído el 
total del equipamiento con
venido. La Comisión Investi
gadora considera que hubo 
concertación previa a la fir
ma del contrato entre Gu
varte y el Ministerio de Jus
ticia, y que Elfas Laroza vio
ló diversos dispositivos lega
les al aprobar su suscripción. 

Elía.s Laroza (PPC) acusado 
-- de peculado y concusión. 

~'1~ 
del Campo de Marte. En 
medio del calor fraterno 
de· sus correligionarios, el 
diputado y también secre
tario · general dF~ PAP, re
partió entre .el j;)úblico to
das las tortas que le ob
sequiaron en tan especial 
ocasión:•. 

(Expreso. Lunes 2·1 de 
mayo de 1984. Leyenda 
de fotografía). 

• "Sotil quiso conver
tir su frustración en po
pularidad de 'play boy' , 
y sólo logró dar lástima y 
caer más. Y no se le pue
de acusar, pues una per
sona salida de los barrios 
pobres, sin oportunidad a 

tener una cultura y for
mar una vida interior, no 
supo tomar otro camino" 

(Oiga. 21 de mayo de 
1984). 

e
1,'El ministro Pércovich, 

tras "echar flofes" , dio 
muestras de que no lo sor
prendió una importante 
denuncia hecha por un 
programa televisivo , en -
que se demuestra con -da
tos, pruebas y 1estimonios, 
el alto _grado qe c~rrup
ción y . delictuosidad que 
se está;, produciendo den
tro de las Fuerzas Policia
les". 

(El Observador. Martes 
22 de mayo de 1984) 

PASANDO EL SOMBRERO 

• Invitado por Aeroflot, 
que conmemora sus 1 O años 
de operaciones en el Perú, el 
29 del presente partirá hacia 
Moscú el director de El Dia
rio de Marka, Sinesio López. 
De regreso pasará por Bonn 
y Berlín (en Alemania Fede
ral), Amsterdam y La Haya 
(Holanda), y París (Fran
cia), donde se entrevistará 
con organizaciones de soli
daridad con América Láti
na, a las que solicitará apo
yo para el matutino izquier
dista. López- estará de vuel-

. ta a mediados de junio. 

GRIFFITHS AL 
BANQUILLO 

• En la sesión de hoy 
jueves, el sen,ador Adolfo 
Guevara Velasco pedirá en 
su Cámal'.a la intervención 
del Ministerio Público para 
que le abra proceso al pre
sidente del IPSS, Frank 
Griffiths Escardó, por deli
tos contra los deberes de 
función. Un sorprendido 

• -"La anunciada visita 
del Papa Juan Pablo II a 
nuestro país debe servirnos 
para preparar espiritual
mente al pueblo y limpiar 
las calles de Lima, opinó 
Salomón Bolo Hidalgo, 
acerca de la noticia de que 
el Santo Padre llegará al 
Perú en 1985. 

Señalando que no hay 
tiempo que perder, Salo
món Bolo dijo que cuanto 
antes debe limpiarse, em
bellecerse y ordenar Lima 
para que el día de su arri
bo el jefe de la Iglesia Ca
tólica no vea el cmado 
deprimente de la ciudad: 

Asimismo, opinó que se 
debe preparar a los estu
diantes a una multitudina- · 
ria representación de cole
gios, para que en la misa 
dedicada a las juventudes 
canten la Misa del Angelus, 
ante el Sumo Pontifice": 

(Expreso. 22 de mayo 
de 1984) 



Guevara denunció que el po
deroso del IPSS incumplx> 
el artículo 185 de la Ley 
Anual de Presupuesto del 
'83 y el art. 153 de la ac
tual, manteniendo totalmen
te sin equipos adecuados a 
23 centros hospitalarios del 
. Seguro y con grave riesgo 
para la salud de los pacien
tes. El senador aprista preci
só que lai actuales equipos 
son obsoletos y deben ser 
dados de baja inmediata
mente. 

CONSUMISTAS DE 
MALAS 

• Para seguir con la on
da aquella de la "austeq
dad sin recesi6n", aunque 
sólo ·sea en el terreno de 
los gestos, el Ministerio de 
Economía ha elaborado la 
lista de. los artículos que 
no se podrán importar. La 
prohibici6n abarca s6lo a 
parte de los bienes termi
nados, que representan en 
conjunto el 30º/o de nues
tras importaciones. De to
das maneras la nueva ley 
cae mal a los (muy escasos) 
aficíonados a los chocolates, 
vinos, quesos, telas, zapatos, 
artículos eléctricos, ropa de 
cama y automóviles · que 
-vía importación- llegan 
desde las capitales del "buen 
gusto". 

.'Ministro de Industria 
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Defenestrado Cavero habla sobre su fu
turo político. 

Fiscal Alvaro Rey de Castro: ¿le deuolve
rá el honor al gobierno? 

A rey muerto,rey ••• 
Alvaro Rey de Casfro, 

nuevo Fiscal de la Nación 
desde hoy jueves en que 
el ¡residente de la Repú
liica le tomará el jura
mento de ley, si no Qcu
rre algún imponderable, 
ya no tiene motivos pa
ra quejarse del gobier
ro por no haberlo apo
yado (ver entrevistas en 
El Búho No. r) 

Con celeridad sorpren
den te -bueno seria que 
la tuviera para otros 
asuntos de interés nacio
nal- el Parlamento apro
bó la ley jubilando a ~,fi
guel Cavero Egúsquiza y 
el presidente de la Repú
blica la promulgó de in
media to. 

Según las versiones de 
la oposición, Rey de Cas
tro pagará el favor mte
rrando los procesos sobre 
corrupción que involu
cran a políticos y fun
cionarios oficialistas, y 
podría eventualmente 
parcializarse en la desig
nación de fiscales que 
presidirán los jurados 
electorales en los próxi-

mos comicios. El nuevo 
fiscal ha prometido im
parcialidoo. 

El defenestrado Mi
guel Cavero 1:Bbló con 
El Búho acerca de su fu
turo político. Extractos: 

-Se dice que Ud. 
piensa portular a un car
go político. ¿Es cierto? 

- Y o no he pensado 
nunca en tener una acti
vidad política. 

-¿No pern,aba renun
ciar en retiembre de erte 
año con ese fin? 

-No, son especulacio
nes de la gente. 

-¿Podría decirse en
tonce, que piern,a mante
nerse al márgen de cual
quier actividad política? 

-Una decisión de ese 
tipo necesita de un estu
dio extenso y de un aná
lisis profundo. Uno no 
puede decir voy a hacer, 
voy a meterme. Hay que 
analizar la situación del 
país, y ver qué posibili
dad puedo tener yo. 

-¿Tiene Ud. entonce, 
algún interé,_político? 

-Ten!JJ d . interés po
lítico que concierne a: to-

do peruano por coope
rar y mejorar el país. 

-En caso de que 
postulara;¿ lo apoyaría el 
APRA o la JU? 

-Yo no puedo saber 
qu~n me quiere apoyar. 
Nadie me lo ha dicho. 
-¿Pero sin embargo 
Ud. ha tenido el apoyo 
de la oporición en e11ta 
ocanón? 

-He tenido el apoyo 
ile los grupos indepen
dientes, de los grupos 
apristas y de los grupos 
de IU. 

-¿Por qué se ha afe
rrado Ud. al cargo ? 

- Y o me he manteni
do en el cargo de Fiscal 
de la Nación. hasta la 
promulgación de la ley, 
porque simplemente he 
creído mi deber cumplir 
con el mandamiento 
constitucional que esta
blece que y_o debo que
darme dos años. Si por 
una ley de este tipo el 
gobierno resuelve poner 
fin a mis servicios, no 
me queda otro camino 
que retirarme. (M.L.M.) 
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IU, Sendero y el futuro 
Pablo Macera: "La izquierda no debe pro,neter paraísos" 

P ablo Macera, el principal histo
. riador peruano, no necesita pre

sentación: pero el homus politicus 
que se revela en esta entrevista no es 
tan conocido. La preocupación sobre 
Izquierda Unida que invade a un tercio 
de la población electoral del país tie
ne, para Macera, contextos preocu
pantes. ¿De qué izquierda hablamos? 
¿En qué tipo de Perú futuro se recono
ce? Preguntas como éstas son aborda
das con agudeza en el curso de una 
cordial conversación con El Búho, en 
medio de estantes viejos llenos de co
sas antiguas. 

EB. Hace un añ~ Ud. se mostró pe
simista acerca del,{uturo inmediato del 
país. Lo ocurrido, ¿le reafirma ese pe
simismo? 

PM. Quisiera reiterar lo que he ve
nido diciendo acerca del pesimismo, 
porque, en realidad, cada día soy más 
optimista respecto a un futuro a me
diano plazo para el país: hay indicado-

res que señalan que los segmentos po
pulares más pobres de la población es
tán adquiriendo, por fin, mayóres gra
dos de poder político efectivo y orga
nizado. 

EB. ¿Se refiere a Izquierda Unida? 
PM. No necesariamente. Izquierda 

Unida interpreta de alguna manera los 
intereses y puntos de vista de esos seg
mentos populares pero no en forma 
total ni exclusiva. Creo que la presión 
popular va a encontrar numerosos ca
nales coincidentes con JU, pero tam
bién paralelos. l:le modo que cambia
rá fundamentalmente el juego políti
co del país, que siempre ha sido una 
conversación entre civiles y militares, 
grupos de derecha y de centro, perte
necientes todos a las clases altas y me
dias. Ahora, para la eventualidad elec
toral del ochentaicinco, a pesar de la 
presencia de JU, continúan teniendo 
gran peso los componentes tradiciona
les. A ese respecto, hay una gran·res
ponsabili.dad de quienes organicen el 

La viole"iiéia del sist~~a· i~unda toda nuestra sociedad. 
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prospecto político de la nf: escucho 
algunos cantos de sirena que aconsejan 
diseñar un programa que resulte atrac
tivo para el electorado centrista del 
país. Como he dicho en un reportaje 
muy reciente, sospecho que una aper
tura de esa clase produciría varios efec-

. tos indeseados e indeseables; el prime
ro de ellos sería que el proyecto polí
tico de JU no resultaría muy diferente 
del aprista; como consecuencia, se pro
duciría una confusión en el electorado; 
además, aquellos a quienes se ganaría 
por el centro, se perderían por la iz
quierda y, por último, esas aperturas 
no serían creídas por la ultraderecha 
ni por los que exploran una experien
cia argentina o pinochetista para el 
Perú. Terminarían por dar la razón a 
quienes cuestionan a la izquierda des
de los. puntos de vista de Sendero Lu
minoso. JU sería acusada de oportunis
mo electoral. 

EB. Los que abogan por ·un pro
grama centrista argumentan que es 
necesario acumular fuerzas para lle
gar al poder, y luego ponerlo al seroi
cio del desarrollo de una nueva con
aiencia en las masas, como en Cuba 
y ahora en Nicaragua. 

PM. Soy contrario a esa apertura 
centrista. En el caso peruano hay u~a 
experiencia histórica diferente a las de 
Cuba y Nicaragua: me refiero al APRA 
Sin estar en el poder, desde el treinta 

. hasta l 945 y durante quince años, lo
gró crear una fuerza popul_ar de respal
do a su ideología. Ahora, lo funda

. mental me parece entender que los 
· plazos electorales son sumamente es~ 
trechos y tienen una naturaleza de tal 
clase que limitan un prospecto e~tric--
tamente izquierdista o revolucionario, . 
pero a pesar de eso debemos insistir 
en una definición muy clara que per
mita al pueblo saber en qué se dife
rencia un futuro Perú aprista de otro 
izquierdista. _, 

EB. ¿En qué aspecto central debe 
residir esa diferencia? O, lo que es lo 
mismo, ¿por qué es de izquie,:da la 
campaña del vaso de leche? 

PM. Crto que es una pregunta que 
de_bería se): respondida colectivamente 



Lt: presión popular encontrará nuevo, caminos coincidentes c'on Izquierda Unida. 

por las agrupaciones que forman IU, y 
fundamentalmente por Alfonso Ba
rrantes, que es el candidato presiden
cial; sin embargo, podría decir, como 
U!_lO de los tantos electores que debe 
tomar su decisión, lo que esperaría es
cuchar yo de la izquierda. No se debe
ría in.vitar al pueblo a seguir un carni-. 
no desarrollista sino a ser actor de una 
justicia social, lo que implica una segu
ridad sobre que los costos de los cam
bios económicos y sociales del país le 
cuesten menos a los que menos tie
nen. Es sobre este fundamento moral ,,. 

De izquierda fueron San tos 
Atahualpa y Túpac Amaro, 

en el siglo XVIII; de 
algún modo, de izquierda era 

Sánchez Carrión ... de 
izquierda fue el general Cáceres, 

c_omo jefe de guerrillas. 
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que. f! • · . .i.n señalarse objetivos que 
aparem.,mente son secundarios o meno
res, pern que en este país no result_an 
serlo. El primero es reducir la tasa de 
desnutrición que es una de las más al
tas del mundo, para lo cual los planes 
de emergencia tendrían que prome
ter no un futuro ínmediáto y dorado, 
sino varios años de disciplina y traba
jo c~lectivos muy fuertes, pero con la 
seguridad, una vez más, que no ha
brá nadie en el país_que resulte aven
tajado con respecto a otros en lo que 
toca a alimentación, por el hecho de 
pert~necer a una cierta clase s9cial. 
-- EB. L_o que me temo es que las 
bases esperan de la izquierda el fin de 
la austeridad y las carencias. 

PM. fa que esto implica un replan-. 
teamiento de las relaciones entre la 
izq~ierda y algunas de las que son sus 
bases más importantes. Estoy pensan
do, por ejemplo, en las Cooperativas 
_Agrarias; éstas y otras empresas esta
tales deben entender que socialismo no 
significa subsidio indefinido de empre
sas improductivas, y que de este modo 

"Soy contrario a una apertura cennv: 
ta". · 
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lo único que se hace es el juego a la ex
trema derecha que empuja su reprivati
zación. 

EB. Esto supondría que la propia 
izquierda tuviera clara la diferencia en
tre alimentación y consumo de alimen
tos, entre bienestar laboral y reparto 
de excedentes del centro de trabajo. 
Es el caso de muchas pequeñas empre
sas administradas por sus trabajadores 
que o)ttaron por el fácil camino del re
parto de excedentes para mejorar los 
niveles de vida de los trabajadores y 
que ahora no pueden sostener siquie
ra los niveles de empleo que tuvieron 
hace diez años. 

PM. Es un error fundamental, si" 
se ha cometido, y lo sería todavía más 
insistir en esa línea durante es~e breve 
período electoral, porque el Perú no 
va a obtener una solución de carácter 
socialista por una vía de carácter asis
tencial, ni a través del consumismo, 
sino a través de una sociedad y de un 
régimen sumamente austeros, en que 
resulten definitivamente prohibidos 
para todos ciertos estilos y háóitos de 
consumo que hoy día se encuentran 
instalados. La izquierda no debe pro
meter paraísos, porque, además, en la 
tierra no existen paraísos-. Lo más que 
podemos intentar es evitar el infierno, 
pero no instalar paraísos para mañana 
mismo. 

EB. Entre consumismo y asisten-· 
cialismo la izquierda no lo{ff"a ubicar 
un perfil propio, una identidad que la· 
asocie con un proyecto histórico di-' 
ferente. 

PM. El desafío para la izquierda 
consiste en superar precisamente la al
ternativa que Ud. está señalando. De 
no hacerlo, demostraría que todavía 
no es la opción adecuada para el 
país, ni una alternativa diferente a 
la aprista. 

EB. Ud. ha identificado en térmi
nos de una "ineficacia deliberada" 
la actitud popular que se expresaba en 
el ejercicio de una protesta calláda .a 
manera de sabotaje al sistema. ¿I.z
quierda Unida representaría esa acti-· 
tud? 

PM. No, creo q~e IU no interpre
ta esa tendencia. Esta es una tenden
cia recientemente generalizada en la 
población urbana del Perú que tiene, 
sin embargo, antecedentes muy an
tiguos; posi6lemente fue una de las 
armas de ataque y defensa emplea
das por la población indígena contra 
el régimen colonial español desde un 
primer momento. Creo que la IU, co
mo tampoco ninguna agrupación polí-
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Hay formas de violencia que muestran. ~uestro propio rostro 

tica peruana, no interpreta correcta- encuentra en el curso de una tradi
mente esa tendencia, ni en el sentido ción, de la cual debe tom~ concien
de hacerla suya ni en el de superarla, y cia ·para hacerse responsable de esa 
quizás el futuro .político del país pase tradición y advertir el peso que signi
por una interpretación correcta de esa .fica. Pesde luego que resulta muy di
tendencia, en términos de una nega- fícil para cualquier persona o grupo 
ción que, sin embargo, la asuma, le interpretar . y asumir todas estas pro
otorgue motivos y deseos de objetivos puestas históricas, que de algún mo
de autorrealización e_n la población do han quedado incumplidas; sin em
peruana más joven. bargo, ésta es, sin duda, una de las ta-

I;;B. ¿Cuáles son las raíces históri- reas de la izquierda peruana: hacer lo 
cas de este fenómeno político que se que no llegaron a hacer San_tos Atahual-_ 
denomina ahora Izquierda.Unida? pa y Túpac Amaru, hacer lo que no 

PM. En la historia peruana siempre llegó a hacer la izquierda liberal del 
ha existido una tendencia de izquier- siglo XIX, lo que no pudo hacer Bi
da, en combate desigual con las ten- llinghurst, lo que dejó de hacer el 
dencias de carácter conservador. De APRA en su momento, lo que que
algún modo, en su momento, izquier- dó interrumpido con la muerte de 
da ·fueron Santos Atahualpa y Túpac Mariátegui, _lo que desde ent_onces los 
Amaru, en el siglo XVIII; de· algún mo- diferentes partidos de izquierda, com~ 
do izquierda era •Sánchez Cárrión co- el Partido Comunista liderado por 
mo una alternativa a la nobleza limeña Jorge del Prado, otras agrupaciones 
prpvirreynal; también lo serían los gru- de izquierda Y De la Puente Y Loba-· 
pos liberales qúe a mediados del si- tón han procur.ado hacer sin llegar a. 
glo XIX firmaron un pacto histórico hacerlo. Todo esto, con humildad 
con Castilla, que había sido su enemi- despersonalizada, es la única garan
go; izquierda, incluso, fue el general tía de verdadera eficacia. 
Cáceres, como jefe de guerrillas, aun EB. ¿Cu6l es e·1 aporte del velasquis
cuando su gobierno posterior no reci- mo a la actual situación del movimien
biera este nombre; izquierda fue Bi- to popular y de la Izquierda Unida? 
llinghurst, y también el APRA en su PM. El efecto principal del régimen 
momento, si es que la confrontamos de Velasco fue desestabilizar un siste-: 
con las posiciones representadas por ma, trastornar los términos de referen
Sánchez Cerro, Benavides y Manuel cia según los cuales se efectuaba la po
Pr3:do. De modo que la izquierda se lítica en el país, crear condiciones ab-



La ~ultur;a andina debe tener una segunda opo·r
tumdad. 

solutamente nuevas en varios aspectos, mento; de ahí al sindicafümo'más sim
y desde entonces la izquierda ha adqui- ple, más puro, hay una distancia míni
rido una posibilidad de crecimiento ma. Obviamente, contra lo que algunos· 
que no tenía antes, como lo demuestra piensan, el cambio socialista, en un pri
el fracaso y el enquistamiento de las roer mom¡mto, téndría necesariamente 
guerrillas de Lobatón y De la Puente. que afectar intereses de estos grupos 
Esto más allá de la defüücióp. del sindicalizados, porque ellos no consti
veslasquismo ·como régimen fascista tuyen los más desfavorecidos en un 
º. régimen reformista y de sus propó- ,país de esta clase, que más bien son 
Sitos d~, hacer reformas para evitar la los desocupados, aquellos que ni 
revoluc10n. siquiera llegan a estar al interior de un 

EB. La ronstruccim de una izquierda sindicato, los trabajadores a quienes se 
con i(Jentidad y proyecto propio tiene les ha expropiado el trabajo y para 
que pasar por resolver algunos cuestio- quienes nada vale la defensa de la esta
namientos históricos de algunas de sus bilidad laboral. Sólo tendrían éxito en 
tesis principales. Aceptando que las re- el Perú aquellas agrupaciones de iz
voluciones rusa y china fueron dirigí- quierda en la medida que interpreten 
das hegemónicamente · por partidps y hagan suyos los intereses de estos 
comunistas, ¿por qué después de 1950 sectores, muchos de los cuales, sin em
ningún partido comunista ha vuelto a bargo, están ep.contrando una solución 
repetir esas hazañas en el mundo? desviada y a medias, a través de esto 

PM. Sospecho que una de las difi- que yo he llamado el "capitalismo 
cultades que tienen los partidos co- achocado" o el "capitalismo.chicha" y· 
munistas, no sólo en América del Sur que otros llaman la economía infor
sino en otros escenarios, parte de la mal. 
misma dificultad que tenían los cris- EB. Siguiendo el razonamiento de 
tianos para continuar siendo cristia- mi pregutitu anterior, -es aún más preo-: 
nos sin dejar de vivir y actuar al inte- cupante el hecho que después del año 
rior _.d.el imperio romano. Porque to- · cincuenta ningún partido ha dirigido, 
dos estos partidos en Francia, Ita- ha liderado, una revolución triunfan-. 
lia, Venezuela, quizás el Perú, están .te en el mundo. Lo han logrado gran
obligados a satisfacer las demandas des frentes o movimientos nacionales· 
inmediatas, coyunturales, de tipo y pluripartidarios como el Movimien
sindical, de_ los grupos de trabajadores to 26 de Julio e~ Cuba, o el Frente 
que constituyen su principal funda- Sandinista de Liberación. Na_cional en 
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Nicaragua, o · esttin por lograrlo el 
SWAPO en Namibia, el Frente Polisa

;rio del Sahara Occidental o la OLP en 
su ya larga lucha contra el sionismo is
raelí y transnacional. ¡,Es que el parti
do como entidad de dirección políti
ca está cuestionádo por la historia re--
ciente? ' 

PM. Obviamente· que quienes no 
pertenecemos. a partidos, como es 

'su caso y el mío, privilegiamos en· 
nuestras hipótesis aquellos ejemplos 
que indican de qué modo, en el curso. 
histórico, intervienen fundamental
mente e~os procesos y agentes no par
tidarios; pero no debemos olvidar que 
· sin esos partidos se care'cería de toda 
organización y de puntos de referencia 
concretos en función de los cuales es
tablecer los frentes ... 

EB. Yo estoy totalmente de acuer
do con que los partidos tienen dentro 
de esos tren tes un papel principa~ pe
ro ellos no se I autodefinen como ele
mentos principales de · un frente, si
no como dirección real de los pueblos . 
y los procesos revolucionarios ... 

PM. Pero eso no está mal, en la me
dida que se establece una suerte de 
competición que es resuelta en tanto 
las interpretaciones y acciones que . 
asuman coincidan o no con el proceso 

· histórico real... 
· EB. Sí, pero lo cierto es que no han 
logrado dirigir esos procesos ... 

PM. Así es ... 
EB. Hay algún hecho histórico que 

está explicando una cierta falta de in
serción de los partidos en la naturale
za de los movimientos sociales reales. 

PM. Reiterando lo que estábamos· 
.diciendo, necesitaríamos saber q_ué · 
segmentos de la población están más 
ligados a cada una de las diferentes or~· 
ganizaciones políticas que confomian 
Izquierda Unida y cuáles segmentos 
no están cubiertos y representados por 
ellas. 

EB. Pero también hay el llamado 
sector de los independientes en IU, 
que no son independientes de la iz
quierda sino de los·partidos de la iz-
quierda... · 

PM. Hay que ser muy cuidado~os 
con esto de los independientes y lo di
go en la medida en que he sido men
cionado como urto de ellos. Cualquier 
participación nuestra tiene que ser ma
teria de una definición muy bien con
certada, para que se entienda que el 
juego de tales independientes _no es di
ferente al juego de la izquierda. 

EB'. Quiero volver al cuestionamien
to histórico de algunos puntos de vista 
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Juegos 
el~torales ql 85 
JAVIER DIEZ CANSECO _ 

P ocos· dudan hoy de que las 
,,elecciones · de 1985 se defini-

~

, entre la Izquierda Unida· y el 
RA. Nada pennite presagiar que· 

cción Popular se recupere de la 
debacle de noviembre pasado, me
nos aún después de escuchar el 
~ensaje del prernier Mariátegui. 

El gobierno acciopopúlista ape
nas ha logrado expresiones de sim
patía de los industriales exportado
res agrupados en ADEX y ha reco
gido públicamente el escepticismo 
del Sr. Venne y la SNI. Los proble
mas del pueblo, ese gran olvidado 
de la mesa de Palacio, estuvieron 
ausentes del discurso y de las sohi
ciones del régimen. Y, ciertamente, 
la ausencia de cambios significati
vos en las negociaciones con el FMI 
hac¡¡n prever que las medidas de la 
carta de intención suscrita ante el 
FMI caerán como granizada serrana 
sobre las mayorías nadonales en los 
próximos meses. Pocas esperanzas 
debe abrigar AP de mantener el 
17°/o nacional en marzo de 1985, 
lo que hace más-factible el acuerdo 
entre Alva y Bedoya que se comen
ta abiertamente. 

Cier:tamente, el P AP se ubica en 
la oposición al gobierno, pero ¿en 
qué oposición? La plancha presi
dencial García-Sánchez-Alva asegu
ra algunos rasgos básicos de la cam
paña aprista. Por un lado, afirma el 
peso de la orientación derechista 
del partido y la derrota del "annan
dismo" -que, sin embargo, carga
rá con responsabilidad paternal su 
compromiso al interior del parti
_ do. 

Esta orientación derechista no se 
manifestará abiertamente en el dis
curso, que más bien se recubrirá de 
ambigüedad. Pero~ el APRA evadirá 
tomar posición clara frente a la 
moratoria de la deuda externa, la 
recuperación de los recursos natu

·rales, el control del sector finan-·: 
ciero y del régimen de _ caJ11:-· 
bios, medidas sin las cuales es im
pensable __ S_l!~r al país del atollade-_; 
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ro actual. Además, el APRA dejará 
·de lado una clara toma de posi
ción frente a la necesidad de una so
lución política a la violencia impe
rante en el territorio. No habrá pos
tura firme para detener la militari
zación del país, en curso. Más bien, 
el acuerdo cívico-militar de gobier
no rondará la mesa de negociacio
nes. 

Una campaña electoral que bus
que soluciones a partir de julio ~e 
1985: ése será el sello de la cam
paña aprista, alejada de toda pre
tensión de movilizar hoy en bús
queda de conquistar soluciones y 

· salidas a los urgentes problemas del 
presente. No apunta el APRA a 
arrinconar ahora al gobierno, sino a 
esperar, recubriendo la espera con 
el verbo. En síntesis, el deterioro 
del país continuará y no se luchará 
por afectar intereses sustanciales de 
los poderoso_s. Entre otras cosas, 
porque el P AP apuntará a recoger 
el voto anticomunista y derechis-' 
ta, presentándose como· el voto que 
"no se desperdicia" y cierra el paso 
a la izquierda. A su vez llevará a 
Alan García a dormir en barrios po
pulares y manejará un lenguaje 
populista, tan necesario frente a un 
pueblo que vira a l_a izquierda. De 
allí la complejidad de la táctica 
aprista. 

Pero si bien. el APRA está dis
puesta a esperar al 85 frente al go
bierno central y su desastrosa ges

. tión, no lo está frente al Municipio 
de Lima. Los activistas apristas se 
han lanzado a promover acciones 
y enfrentamientos contra el Con
cejo. Ciertamente, ello ha sido 
posible gracias a desacertada¡¡ 
decisiones municipales en relación, 
a trabajadores y especialmente am
bulantes que el alcalde y la frac~ión 
municipal de IU deben revisar y co-· 
rregir, o investigar y sancionar se
gún el caso, especialmente en lo 
concerniente al regidor responsable 
de · ordenar el er¡.vfo de alguaciles 
contra los ambulantes en días pasa-
dos. i -
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.principales de nuestro izquierda. Des
pués de 1950, si no es desde antes, to
das las revoluciones se han dado en 
países eminentemente agrarios, con ba
jo nivel de desarrollo de sus fuerzas 
productivas, sin burguesía ni proleta
riado en enfrentamiento fundamental 
y con regímenes políticos comtptos 
y antinacionales sosteniendo a san
gre. y fuego la subasta del país y la mi
seria del pueblo. ¿Es que la industria
lización capitalista posterga hasta las 
calendas griegas los procesos revolucio
narios? 

PM. Es verdad que las revoluciones 
parecerían estar asociadas a los pro
blemas y conflictos sociales de los paí
ses calificados como no desarrollados, 
y que tales revoluciones son más im
probables en países d_esarrollados. Creo 
que las revoluciones pasan más por 
países tipo Perú que por países del 'ti
po Alemania, digamos. 

EB. Como una forma de asumir la 
violencia a un nivel superior, ¿acepta
ría, como se viene diciendo, integrar 
_la plancha de JU como vicepresidente?. 

PM._ No creo que llegue esa posibili
dad, pero cualquier definición a mi res
pecto supone un proceso en que parti
ciparían numerosas personas y tenden
cias. En mi caso, sólo colaboraré con 
un prospecto político muy claro y 
muy realista, que d~muestre al país 
que será gobernado por un proceso iz
quierdista, capaz de llegar a un acuer
do histórico con las FF.AA. y con la 
Iglesia y de un diálogo con Sendero en 
el que participen el Ejército y la Igle
sia. 

EB. Con eso, ¿se abstiene de parti
cipar~con la actual JU? 



PM. No sé si la actual IU considera
necesario plantearse esos objeti\fos. Es
te país no puede gobernarse ignorando 
al Ejército, Sendero o la Iglesia. No
sotros tampoco podemos empujar al 
-Ejército a una posición derechista y re
galarle a la derecha una resurr~cción de 
las alianzas que tuvo en el tiempo de 
Odría. Ninguna izquierda, además, 
puede dejar de plantearse el diálogo 
con Sendero, porque de lo contrario 
sería una izquierda represiva. 

EB. ¿En que residiría la diferencia 
entre el pacto de la izquierda con los 
•militares y el pacto del APRA con la 
Fuerza Annada? 

PM. En primer lugar, es posible que 
'el Ejército evalúe que la izquierda tie
ne una mayor capacidad de organiza

" ción popular que la que en realidad 
tiene el APRA. El APP parecería 
creer que su papel es como el de Fe
lipe González en España, el de instalar 
el desarrollo empresarial industrial 
capitalista que la derecha no ha po
dido hacer en el país, e invitaría al 
Ejército a esa tarea desarrollista que 
no podría efectuar, sin embargo, sin 
represión muy fuerte contra los secto
res populares. La izquierda invitaría al 
Ejército a una tarea diferente, donde el 
desarrollo pasaría por una paralela)tn
plantación de la.justicia social y lo invi
taría, por consiguiente tambiél}', a una 
acción represiva, pero contra las clases 
altas y también contra las clases me
dias a las que nosotros pertenecemos, 
al igual que los oficiales del Ejército, 
para controlar los impulsos consumis
tas y despilfarradores que como clases 
medias tenemos. (Entrevista: . Carlos 
Urrutia. Fotos: Gilberto Hume). 

totalmente nuevllB; 
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_CARLOS URRUTIA 

:A rtículo 70.- El Estado no da trato preferente a partido 
~ político alguno. Proporciona a todos acceso gratuito a los 

Edios de comunicación social de su propiedad con tenden
a la proporcionalidad resultante de las elecciones parlamen
as inmediatamente anteriores. (Constitución Política del Pe-

~ú, 1979). . 
1 'El primer acto de mi gobierno ha. sido restablecer la libertad 
de prensa en el Perú~ (Presidente Fernando Belaúnde, 1980). 

A dos meses de cumplir cuatro años de gobierno acciopepe
cista, es obvio que los hechos contradicen las palabras. Paciencia 
no le ha faltado a la opinión pública para esperar que el plura
lismo llegue a los predios estatales de la información, aunque sea 
para ver aparecer las angustias populares,sus puntos de vista y 
sus aspiraciones, reducidas a noticias. Pero ya le tocó el turno a 
la impaciencia. 

E l Canal 7 y el diario La Crónica tienen que entender que si 
ocupan los últimos lugares en rating y en ventas es porque 

no cumplen con la Constitución ni con las promesas augurales 
ue julio de 1980, y esto es también un hecho político. El oficia
lismo puede ser legítimo cuando se practica al interior de un 
pluralismo sin ataduras ni miedos, cuando se compite entre ver
dades por la credibilidad, cuando se busca convencer de aqtiello 
en que se cree. Pero es ilegítimo cuando se busca desinformar y 
manipular a la opinión pública. 

El 13 de noviembre del año pasado quedó claramente explici
tado que a muy pocos les interesaba escuchar propaganda polí
tica oficialista por los medios de comunicación que son propie
dad del Estado. Debió ocurrir que el primer día del nuevo man
dato municipal, la oposición se hubiera integrado a la ~cción 
de dichos medios informativos, tanto por decoro del gobierno, 
cuanto por coherencia con el espíritu del artículo 70 de fa Cons
titución. Pero no fue así; primó el espíritu de las promesas presi
dencia!es, o sea, democracia ma non tro_ppo. 

L. a campaña artera del acciopepecismo contra la gestión del 
_ alcalde Barrantes es inaceptable por dos tipos de razones. 

·Prímero, porque utiliza como propios los medios de comunica
ción del Estada, que nos pertenecen a todos,y,además, aumenta 
su descrédito. -Segundo, por que su contenido profundamente 
reaccionario tan sólo representa a menos de un tercio de la opi
nión pública nacional. Pretenden mostrar como ineficaz a la Mu-
nicipalidad de izquierda a sóJ.o cuatro meses de asumir el gobier
no local y con una situación de aguda falencia económica; mien
tras que hacen esfuerzos pór justificar el desastre económico y 
político del actual régimen cuatro aí'ios después de su elección, 
con el manido recurso de la crisis internacional. 

Contaría con · el respaldo de la mayoría electoral del país y 
adecentaría un poco la política informativa del gobiernú actual, 
que el acciopepecismo, el APRA y la IU integren la dirección 
. ejecutiva del Canal 7, que es el canal de todos los peruanos. 
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Avisos Eco116micos 

Cosapi-Data le ofrece ibmedatamente un experto en 
solucionar los problemas de su empresa: el Computador 
Personal IBM. 
El PC-IBM resuelve sus problemas de planillas, cuentas 
corrientes, inventarios, facturación v contabilidad. 
Además, Cosapi Data ofrece: 
• Interconexión a sistemas IBM 34, 36. 38 y 4300. 
• Programas especializados de acuerdo a sus necesidades. 

, • Enseñanza gratuita de manejo. 
• Servicio de mantenimiento. 
• Permanente stock de repuestos. 
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INFORME 

Desde que el Ministerio de Salud cerró el Lazareto dei Rímac en 1977, más de 1 300 leprosos deambulan por Lima bus-
cando sobrevivir. ' 

U~ invasión singular 
! -

Los leprosos transitan e_n busca de la sobrevivencia. 

Diariamente, con su mal y su pesar 
a cuestas, caminan por las calles 
de Lima más de 700 leprosos. 

Ya no gritan,al acercarse a otras perso
nas, "impuro'\ como mandaba la Ley 
de la Lepra, recogida en el Levítico. 
Aquello quedó muy lejos en el tiempo 
y en la ciencia. 

En silencio, casi como temiendo 
que la gente corra o se aleje espantada, 
los enfermos del mal de Hansen transi
tan en busca de medios de sobreviven
cia. Están abandonados a su destino. 

MAYO 24, 1984 

Pocas, contadas personas, conocen A LA CALLE 
esta realidad. Aparte de familiares y mé~ 
dicos, nadie sabe que perdidos entre la Hace unos años, la Organización 
multitud, insisten una y otra vez en re- Mundia\ de 1a Salud señaló que si bien 
cuperar un lugar en la sociedad y un/~a lepra es contagiosa; no lo es en el 
espacio físico donde habitar y trabajar.,. Nado que se pensaba hasta entonces. 

Echados a la calle, y privados de Podía pues darse atención ambulatoria 
apoyo y asistencia por una insólita de- a determinados casos de lepra. 
cisión i;iel Ministeno de Salud, lo~ en- Ni• cortpl ni perezoso, el Ministerio 
fermos del mal de Hansen_. intentan de Salud simplemente cetró el Lazare
hace varios años recuperar el único rin- to de Portada de Guía en 1977 y man
eón de Lima qu_e les brinda algun am- dó a la calle a los enfermos. 
paro: el Lazareto de Portada de Guía. Pero el tabú frente a este mal es de-
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masiado fuerte. No todos 195 familia- · 
res pudieron v~ncerlo y redbirlos, y 
el temor hizo que les cerraran las pper_
tas de sus casas. Cuatro enferinos•se 
suicidaron. Otros marcharon a la selva 
en busca de un lugar donde esconder
se. Los que atrav.esaban una etapa agu
da, fueron _enviados por el Ministerio 
de Salud al Hospital del Rímac. 

Muchos otros, ·trajinan desde enton
ces las calles de la capital reclamando 
su derecho al Lazareto. 

Actualmente, se piensa que deben 
ser más de mil trescientos los enfer
mos·del mal de· Hansen que se encuen
tran en Lima. Esta imprecisión en el 
número se debe, como reconoce la Or
ganización Mundial de la Salud, a que 
sólo se declara una tercera parte del 
número de afectados. Muchos lo es
conden, mientras pueden, hasta de sus 
familiares: En otros casos,las mismas 
familias ocultan la presencia del mal 
por temor al rechazo social. 

Ninguna enfermedad provoca una 
reacción tan adversa en la comunidad, 
ni causa -tantos sufrimientos y tantas 
desdichas a los enfermos y sus familias. 

. . 

Hemán 
Dantas, 
30 años. 
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Al borde de un depósito de chatarra del Ministerio de Salud los leprosos viven 
precariamente. 



Et crematorio: antes sólo esperaban la muerte, ahora quieren vivJr y trobt.41ar. 

UNA INV ASION SINGULAR 

Innumerables invasiones han ido con
fonnando los límites de la miseria de 
la capital.· · La más dramática, sin em
bargo, es la que han realizado los en
fennos de lepra. "No nos quedaba 
otro recurso", admite Hernán Dantas, 
vicepresidente de la "Asociación 20 
de Enero de Enfennos del Mal de Han
sen". 

17 familias han ocupado el terreno 
que a principios de siglo donó la fami
lia Bocanegra para que se dedique ex
clusivamente a los enfermos de lepra. 
Al borde de la chatarra, del depósito 
de materiales inservibles en que convir
tió el Ministerio de Salud el antiguo 

'' Queremos formar un centro de 
talleres, una imprenta y un 

taller de costura. 

'' 
MAYO 24, 1984 

Los hijos de los leprosos viven con e
llos e~ el Lazareto. 

Lazareto de Portada de Guía, los en
fermos han improvisado sus viviendas. 
Allí 97 personas, entre adultos y ni
ños, se han instalado dispuestos a no 
dejarse echar nuevamente. 

"Aquí queremos formar un centro 
de talleres, una imprenta y uµ taller de 
costura. Trabajo para que podamos 

______sgbrevivir", afirman. "Entidades inter
nacionales están dispuestas a darnos el 
dinero que necesitamos para ello, pero 
debemos presentar primero un terreno. 
Ese es el requisito". 

¡SACALOS DE AQUI! 
1 

En setiembre de 1982, el entonces 
Presidente de la .Cámara de Diputados, 
Valentín Paniagua Corazao (AP), tu
vo una fuerte impresión. Un grupo de 
leprosos le solicitaba audiéncia. Que
ría entrp, a su oficina. Rápidamente 
buscó al diputado Antonio Meza Cua
dra quien, con los diputados Agustín 
Haya y Javier Diez Canseco, había so
licitado por escrito la discusión del 
proyecto de· ley por el que se autori
zaría la expropiación de un terreno 
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para la construcción del albergue para. 
enfermos de lepra. 

El proyecto llevaba encarpetado 
más de un año. Los leprosos llevabau 
gestionando 1 s· aflos, y caminando 
·quizás las mismas calles que Valentín 
Paniagua desde hacía seis años. 

"Antonio, te garantizo que este pro
yecto se discute esta noche, pero por 
favor, no los traigas", dijo nervioso el 
presidente de la Cámara Joven. 

Y esa noche se aprobó el proyecto 
en Diputados. Posteriormente, 1a co
misión de salud del Senado dio su 
dictamen favorable. Fue en la corrú
sión de economía donde volvió a que
dar encarpetado. El senador Mario 
Polar (PPC) se opuso, aduciendo qu·e 
.el Parlamento, de acuerdo a la Consti
tución, no puede tener iniciativa de 
gasto ... 

"El terreno nos pertenece porque 
fue aonado para los enfermos de le
pra. Tampoco el Parlamento gastai:á 
nada, ni en el terreno, ni en el centro 
de rehabilitación que queremos cons
truir, porque hay tres instituciones 
extranjeras que darán el dinero~ seña
la Hernán Dantas. "Actualmente vi
vimos en condiciones infrahumanas, 
marginados de la sociedad, sin trabajo, 
sin recursos económicos para atender 
a nuestra enfermedad y a nuestra 
familia. Y no es mucho lo que peµi
mos. Sólo un terreno que fue nuestro, 
que sigue siendo nuestro a pesar de 
todo y del que no vamos a salir". 

Texto: Flor Sánchez 
Fotos: !forman Schwarz 

Mario Pólar (PPC) bloqueó en el parla
mento la entrega del Lazareto. 
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Con los pobres del campo 
Diez años del Bartolomé de las Casas 

E 1 Centro de Estudios Rurales 
Andinos Bartolomé de las Casas, 3 

es una de las pocas y más valiosas ins- !! 
tituciones dedicadas a la investigación o 
y difusión de la problemática campe- ~ . 
sina. Teniendo el Cusco como centro ~ 
de sus actividades, se inició pobre- ~ -
mente con la'. formación de una biblio- · 
teca especializada. Hoy desarrolla ac
tividades de investigación, capacita
ción y asesoría a organizaciones po
pulares y de promoción campesina, a 
la vez que lleva a cabo una importan
te labor editorial con publicaciones de 
boros y revistas resultado de su que
hacer científico. Su director y fun
dador, Guido Delran, comenta la la
bor del Cehtro durante estos años. 

· - ¿Desde cuándo desarrolla sus ac-
tividades el Bartolomé de las Casas? Guido Delran: "queremos crear el Cole-

Desde 1974. En un principio, por gio Andino,, 
la escasez de recursos nos dedicamos 
a formar la biblioteca que sirivíera de 
infraestructura para las investigaciones 
que haríamos más tarde. Los resulta
dos nos han demostrado que Í'ije acer
tado tomar este camino, pues hoy en 
día esta biblioteca especializada cuen
ta con más de 11 mil volúmenes, un 
importante número de revistas nacio
nales y -extranjeras y, lo ; que es espe
cialmente destacable, un valiosísimo 
centro de documentación. 

-¿Cuál es la orientación de las in
vestigaciones que realizan? 

Se dirigen fundamentalmente a la 
problemática der desarrollo agrario so
bre bases campesinas. Este fue el pun
to de partida de las actividades de.l 
Centro, considerando que en la región 
andina, y concretamente en el Cusco, 
el sector -agrario es el predominante, 
aunque postergado, y que la pobla
ción campesina es mayoritaria y más 
necesitada de atención. Por ello op
tamos por trabajar preferentemente las 
cuestiones campesinas. A partir de 
1980 enmarcamos la prbblemática 
agraria dentro de una otra más integral 
que es la regiona1. 

- ¿Podría especificar el carácter de 
los estudios que llevan a cabo dentrp 
de estas dos grandes líneas? 

Actualmente se están llevando a ca
bo dos tipos de investigaciones: histó
ricas y contemporáneas. Pero el conjun-
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to de investigaciones tiene como ca
racterística común el privilegiar todo 
lo que se refiere al mercado interno. 
Un poco por contraposición a la pre
ferencia que ha habido de parte de los 
investigadores, en los años anteriores, 
por los circuitos de exportación (por 
ejemplo, el circuito de lanas). Si bien 
es cierto .. son cosas importantes, dis
torsionan la visión del país porque ol
vidan_ cuáles son las características del 
país mismo, de cómo funciona, cómo 
se articula 0 la población; los recursos, 
los bienes que posee. Además, creo 
que nuestra orientación también obe
dece a lo que es tradicionalmente el 
Cusco. El Cusco tiene una economía· 
cuyo auge dependía de que tuviera 
la oportunidad de realizarse en el mer
cado regional, mercado que abarcaba 
el norte de Chile y el altiplano perua
no. 

Creo que esta posición nos colóca 
en una situación clave para el deba
te actual, porque incluso las posicio
nes para la reactivación económjca del 
país privilegian el comercio interna
cional, la relación con el mercado · 
mundial, y no se ¡iresenta mayor aten
ción a la producción orientada al mer
cado interno y a la satisfacción de las 
necesidades del país. Dado que el Cus
co, como decía, está ligado histórica-

mente al mercado interno, nos obliga a 
repensar, si queremos precisar alter
nativas de desarrollo, a dar especial 
énfasis a las cuestiones de economía 
interna. 

-Dentro de la perspectiva de preci
sar alternativas de desarrollo, como de
cía usted antes) ¿cuáles podrían ser 
éstas? 

Alternativar• simple no hay. Creo 
que hay una cosa a la cual quisiéra
mQs de alguna manera contribuir. _To
mar conciencia, en base a un conoci
miento preciso de nuestra realidad, de 
cómo se plantean los problemas que 
debemos resolver. Enumerar, inventa
riar estos problemas, cuál es su diná
mica, ya es un trabajo importante no 
sólo para i.·westigadores, sino que el 
res;ultado de estas investigaciones se in
serte en la opinión pública, se tome 
conciencia a nivel de los actores socia
les, los- trabajadores en particular. En 
segundo lugar, consolidando las orga
nizaciones populares es que se podrá 
requerir un tratamiento diferente a los 
problemas del Cusco. ¿Cuál es el con
junto de soluciones? Creo que no hay 
una solución para el Cusco que no esté 
al lado de una redefinición de política 
económica para el conjunto del país, 
que tome en cuenta, efectivamente, las 
razones estructurales de. la pobreza en 
términos de desempleo. Una parte de 
nuestro trabajo es identificar el poten
cial productivo de la región 

- ¿Cuáles son los planes futuros del 
Centro? 

Hace pocos días hemos iniciado un 
programa radial', "Mosoq Allpa", que 
es una extensión del boletín agrario 
Sur que publicamos mensualmente; y 
tenemos proyectado para este año la 
creación de la Casa Campesina que al
bergará en la ciudad del Cusca a aque
llos campesinos que por razones de in
terés colectivo tengan que permane
cer en ella. Esto permitirá que campe
sinos de distintas partes intercambien. 
experiencias. Igualmente, tenemos en 
gestación dentro del programa de for
mación, el proyecto de crear lo que lla
mamos un Colegio Andino,que sería 
un programa de perfeccionamiento 

. profesional post~universitario. 



CC®m~~ 
H ace unos años Pablo Macera 

empezó a sorprendemos con 
sus meditados, dolorosos y corrosi
vós puntos de vista sobre el presen
te y el futuro del país. En ese enton
ces creo haber pensado que él era 
uno más en el trajinado camino de 
hacer del pesimismo una profesión, 
aunque con una calidad que lo des
tacaba inmediatamente sobre sus 
predecesores. ¡Pero qué exagerado! 
pensábamos por entonces. Sin em
bargo, igual leíamos con sádica frui
ción el masoquismo macetiano. 
Hoy la realidad inmediata, elocuen
te e impúdica)o ha superado con hol
gura. Quizá por eso últimamente 
sus declaraciones, sus furias y sus 
penas, se hacen esperar. (Véase eri 
este número una entrevista larga
mente aguardada). 

Pensemos entonces un poco en 
la crisis social que nos agobia. Re
flexionemos sobre la forma de vivirla. 
No son solamente los golpes que 
nos impactan desde fuera, o como 
una atmósfera opresiva que se hace 
cada vez más pesada e insoportable. 
Los golpes y la presión los interiori
zamos, y nos vamos volviendo du
ros, desconfiados, impeuneables, 
agresivos. Preferimos aislarnos, por
que ¿vas a correr el riesgo de tender 
una mano? 

Si esto es así, ¿cuál puede ser el 
resultado? Fluyen a la mente las mil 
y una formas de agresividad, viejas 
y nuevas, y su incremento, el au
mento de la drogadicción, el alco
holismo, el rompimiento de las pa
rejas y el desquiciamiento de las fa
milias, de los suicidios exitosos y fa. 
llidos, el ultraje gráfico de ciertos 
medios de comunicación. No hace 
falta prolongar la lista; la violencia 
cotidiana me gana en imaginación 
-lo que no es mucho decir-. Pero, 
¿qué viene después?, ¿qué hacer 
con este indeseable caudal? 

Hasta hace poco hubiéramos ha
blado de la "agudización de las con
tradicciones". ¿Comparten ustedes 
la. impresión de que esa y otras fra
ses- han dejado prácticamente de es
cucharse? Hoy. no se habla de 
"coyuntura prerrevolucionaria". 
Las imágenes que más se adecúan a 
la percepción de lo que se avecina 
son las de "tensión" y "estallido". 
¿Se deberá esto a la forma en que la 
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DIALECTICA 
-DELAS 

PASIONES 
COTIDIANAS 
Guillermo Rochabrún S. 

izquierda es ahora parte de la insti
tucionalidad... en el momento en 
que é·sta se derrumba? Pero ya me 
estoy saliendo del tema. De lo que 
quiero hablar es de lo siguiente. 

Acción y reacción, tesis y antí
tesis, luz y sombra. Lo uno supone 
lo otro. Y me pregunto, ¿no habrá 
algq así, en el fondo de las cosas, 
entre desengaño y esperanza, odio 
y amor, aspereza y afecto? La ex
periencia de cada hora parece ne
garnos a cada paso esta posibilidad, 
y muy por el contrario nos reafmna 
que los intereses del desengafio se 
capitalizan pu~tualmente. Los psi
cólogos sostienen que a la frustra
ción sigue la agresividad. Ahora 
bien, las fuentes últimas de nues
tras frustraciones escapan a nues
tras manos; las sustituimos entonces 
con las víctimas que están a nuestw 
alcance. Abrimos nuevas heridas. 
¿Pero qué pasa después? ¿Es que 
las frustraciones seguirán capitali
zándose sin límite, sin posibilidades 
de convertirse en su opuesto, de 
,sufrir una transformación cualitati
va? ¿Es que tanto caudal de opre
sión interiorizada, de resentimiento 
contenido, de amargura bebida; no 
pueden dar paso a una catarsis in
contenible de extender la mano 
guardada, de apartar enconos fingi
dos, de buscar y ofrecer afeclos, re- . 
primidos ellos también? 

De no ser así, ¿cómo ya no cons
truir otra sociedad sino tan sólo 
imaginarla?, ¿cómo si no trasmutar 
la destrucción necesaria en creación 
de valores humanos? ¿ Y no s(lría 
posible introducir algo de esto en la 
política de .quienes estamos por u11 
cambio real, hoy? Hace pocos días 
José Luis Sardón editorializaba una 
h:_ermosa Apología del entusiasmo 
que hacemos nuestra, y a la que de
bemos aportar nuestra cuota: Es 
preciso ir señalando las razones con
cretas para mantener ei" entusiasmo 
precisar los fundamentos de éste pa: 
ra saber qué podemos alcanzar. Es 
verdad, como dice Sardón que 
siempre hay alternativas, que ~unca 
desaparece un margen de libertad. 
Pero más allá de esta constatación 
debemo~ precisar con qué recursos 
contamos. 

Creo que un recurso real es no 
haber pedido todavía la capacidad 
de indignarnos, a diferencia de lo 
que ocurre en otras latitudes. Toda
vía lo horroroso nos produce horror 
(léase Lurigancho, ~l Sexto, Aya
cucho), todavía el entreguismo nos 
subleva, y aún la nobleza nos conta
gia. Por ahí pareciera que contamos 
con algo para reivindicar una digni
dad pisoteada por el cinismo y la 
corrupción géneralizados. 

Pero sobre todo contamos -me 
pregunto si mereciéndolo- con la 
increíble generosidad de nuestro 
pueblo. No otra cosa nos muestra 
la solidaridad sin límites de quienes 
sin tener nada todo lo dan, de quie
nes en su realidad cotidiana· no so
lamente sufren todo el peso de la 
crisis sino que también realizan a 
cada momento la utopía de trans
formar el dolor en esperanzll. 

¿Pensarán los políticos en estas 
cosas en sus preocupaciones de es
tas horas? ¿Nos darán testimonio 
de esto en la moral de sus actos? Me 
pregunto también si esto se toma en 
cuenta cuando se habla de ir al en
cuentro del "movimiento popular", 
tantas veces entendido coino la re
presentación de sus intereses inme
diatos. Sin una nueva moralidad na
da nos diferenciará de la más pro
funda de las reformas. Por último, 
¿podrá alguien, desde fuera de las 
opciones socialistas, cubrir este va
cío? 
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CRONCAS 

"Los parchadores de ~uecos" compiten con las horas buscando arroncar a /,a generosidad del automouilista su salario de 
esperanza. · 

Oficio del subdesa"ollo: los "parchadores de huecos" 

S obrevivir en el Perú es para mu
chos un alarde de ingenio. A 
nombre de elementales necesi

dades que hay que satisfacer, se hurga 
en los vericuetos de la realidad buscan
do inventar el oficio que no existe, la 
ocupación que nadie conoce. Uno de 
estos trabajos inéditos es el de "par
chador de huect>s". Lo vemos a di¡uio 
en ias calles de Lima. Al lado de un 
hoyo que propició el mal constructor, 
dos hombres sudorosos, con pantalón 
corto y camiseta cualquiera, luego de 
colocar un cartel solicitando colabora
ción, empiezan su labor. Con una in
versión que fluctúa entre los doce y 
quince mil soles y que·se destina a una 
bolsa de cemento y un poco de arena, 
compiten con las horas buscando a
rrancar a la generosidad del automovi
lista su salario de esperanza que por lo 
general les reporta la cantidad de quin
ce mil soles, luego de una jornada que 
se inicia a las seis de la mañana y con
cluye al final de la tarde. 
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INICIOS 

"Nosotros somos la familia Semi
nario. Trabajo con mis hijos. Al prin
cipio empecé en sociedad con la fami
lia Rodríguez, pero después preferí 
abrirme. Es que no alcanzaba. Ahora 
tampoco alcanza. Pero si el día va mal, 
con .los hijos no se discute. Yo ·era co
brador de microbús en la línea 10, y 
ahí eihpecé a aguaitar los baches. No 
ve tío que tenía que ir_colgado, y cuan
do aparecía un hueco ahí tenía que a
garrarme más fuerte nomás. Y pensaba 
por qué no taparán esos baches si no. 
es tan difícil. Entonces se me ocurrió 
ponerme a chambear en eso, no ve que 
como cobrador sacaba bien poco." Se 
inició parchando la ruta de la línea 1 O 
porque los huecos le eran familiares. 
Los tapaba con tierra º"pero vuelta se 
malograba lá pista y dije mejor hacer 
un trabajo bueno y juntamos para po
ner cemento." Así, una idea que sur
gió por temor a caerse del microbús y 

·"porque es mejor tener un trabajo in
dependiente'~ se convirtió en oficio co
tidiano en diversas calles limeñas y fue 
haciendo surgir a nuevos colegas que, 
aprovechando que la idea no está pa
tentada, se unieron a quienes inventa
ron una manera de escapar al status de 
desocupados. Ahora el trabajo es reco
nocido. Los microbuseros los solicitan, 
les indican las rutas que deben parchar 
y les presentan movilidad y alguna a
yuda; algunas gentes también les van 
indicando calles o avenidas que ellos e
ligen en función de la afluencia de 
tránsito y capacidad económica de la 
zona. A veces algún vecino generoso 
los auxilia con un almuerzo' o un poco 
de materiales. 

Pero no todos colaboran. Se quejan 
del acoso policial. "Los oficiales de 
buena graduación nos apoyan. El ge
neral Monge Llanos nos prestaba ayu
da. Pero los policías de tránsito no en
tienden. Nos patean los carteles, nos 
botan, no nos dejan trabajar y siempre 
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; D. Jespués de mucho 
e sfuerzo su trabajo ha 
~ ido reconocido. 
J !hora los microbuseros 
/ los buscan, les 
indican las rutas que 
deben parchar. 

nos amenazan. Dicen que obstaculiza-
,n'los el tránsito. No entienden que 

• r:J'J?rest:¡.mos ayuda. Si tapamos los l:Ja
·ches el tránsito mejora, los carros no se 
4guant~n para pasar más despacio. El 
otro dia uno de esos oficiales-que anda 
en moto casi nos lleva a la comisaría. 
S~ amargó porque le dije : si yo no hu
b1er~ tapa_do ese hueco criminal que 
habia aqu1,. de repente persiguiendo un 
ladrón se ya de mitra al suelo y ahí se 
yan a vacilar con usted. Malcriado me 
dijo. Oiga, si cuando estábamos tr;ba
jando en la Av. México se armó una 

1 

bronca grande. Habíamos t¡¡pado un 
hueco y . cuando estábamos pidiendo 
la colaboración vinieron dos policías 
a botamos. Entonces ni hablar si te
níamos que recuperar nuestra' inver
sión. La gente nos defendió. Pero vol
v_ie;on en una camioneta con diez po
licias y no~ llevaron a palos y esposa
dos. Un diputado y Radio Libertad 

~ nos ayudaron. Y en la comisaría un ma
yor les dijo a los tambos: tráiganme 
l~drones pero no gente que se gana la 
vida con honradez. Pero eso no entien-

den los de uánsito. Algunas personas 
tampoco. En lugar de darnos una cola
boración, nos insultan " 

ALTERNATIVAS DE 
SOBREVIVENCIA 

El sol del verano ha ido quemando 
el esfuerzo de los días iguales de esta 
gente. La garúa del invierno y SI! pega
josa humetlad enfriarán los níese!¡ igt,ta•• 
les de esta gente desigual. Y a pesar de 
ello sorprenden las convicciones de es
ta gente humilde y, sobre todo, sor
prende un sentido de la honradez 
que a. veces se olvida. Y Semi
nario lo cuenta con cierto candor: 
"Franco tío que ser choro no es tan di
fícil, nomás que uno es cobarde para 
eso. Pero ni hablar, para qué crearme 
problemas. Yo le pido ·a la gente que 
me ayude con una moneda que ni em- · 
pobrece ni enriquece; pido sólo lo que 
me quieran dar. Yo los ayudo y si me 
pueden ayudar está bien_. Más para qué 
pedir si la gente ya se ha olvidado de la 
generosidad." 

EL CIUDADANO PROPONE 

También hay lugar para una pro
puesta. Admiten que en ciertas horas 
su trabajo puede perturbar el tránsito 
vehicular, pero están dispuestos a que 
se les señale horas durante las cuales 
trabajar para de una buena vez con
cluir con las disputas que mantienen 
con la policía. Y algo más. Sostienen, 
con razón, que los municipios no cum
plen con la obligación de mantener en 
buen estado las calles, y ellos estarían 
di~puestos a efe,ctuar ese trabajo, sin: co
brarle a la comuna, a cambio de ayuda 
con los materiales "porque los huecos 
grandes exigen mucha inversión y no 
tenemos pla,.ta para eso; apenas nos al
canza para 1os huecos pequeños." ¿Al
gún conoejo admitirá esta pro
puesta.? Es probable que no. En fin, 
Lima es t2unbién, entre tantas cosas,, 
un montón de huecos. El paisa)e de l· a 
ciudaci tie:ne a estos personaJeS qi,.íe 
antes no ~:xistían y que jamás urbar,tis
ta alg ,uno habrá podido imaginar r,d en 
el máls delirante de sus proyector l. Us
ted lc.'>s conoce ahora. Si gusta rrdrelos 
con indiferencia como nos mirÍ'tn a los 
peruano.s, pero al menos•échr;les una 
monipda, ésa que no empobre,ce ni en
riquece pero que a otro le es muy útil· 
así I lociirá colaborar con un r prójimo la: 
bori9sp. ¿Sabe cómo se 11 .áman estos 
trab:aj1Js? Oficios del subcl,esarrollo. Y 
algun~1 ayuda merecen. (T¡Iwnberto Ja
ra). _ 
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ESTE PÍANETA 

Prisioneros iran íes, . víctimas de una guerra fratricidq. 

IRAN - IRAK 

Matanzas· sin fin 
La modernidad, el rostro de Satán 

e uando los países produc tores de 
petróleo se agruparor.t en :la OPEP 

y decidieron defender el precio de su 
materia prima, le dieron e I primer gran 
y verdadero susto al Occidente indus
trializado. 

Bastante después, provirw dl~ la rnis
n 1a zona un segundo susto• qw: no es
ta,ba previsto ni calculado, y q ue para 
ser enfrentado no encontró armas-pre
para das. Este susto usaba --usa- bar-

. bas, _v se llama el Ayatollah i'(homeini. 
Los d, '.>s grandes, el ruso y el am<:ricano, 
queda1 ·on desconcertados - .Y así si
guen h,1sta hoy- por este foni6meno 
que con5ídera que la moderm_id:ad

1 
ca

pitalista e:) comunista, es una de las ca
ras de Sat'án, y que para coJ1'llbatirla 
cuenta con un ejército siempre r enova
ble de millm')es de fanáticos qu (! no se 
limitan a vivú dentro de las fn ) nteras 
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de Irán, porque los chiítas andan suel
tos por todas partes. El fracaso del 
Sha en.modernizar su país, trayéndolo 
al siglo XX usando un despotismo del 

. XVII, dejó suelt9 y triunfante un fe
J · 1ómeno verdaderamente teréermundis
t , a," original y absolutamente imprevisi
t I le. El motor religioso que mueve el 
11 r ·án de hoy, y su extremo fanatismo , 
n : sultan oscuros para las formas habi
tt I ales de entender la realidad . 

De ahí que la guerra Irán-Irak pro
P' n 'lga una situación insólita de agru
pa c iones y simpatías, con la Unión 
So v. iética y Estados Unidos de un mis
m, 1 , lado - Irak- , pero en una situación 
1le1 1a de repliegues y vueltas. Así, Si
ria, , Jliado de la URSS, apoya a Irán 
en . ra. zón de una antigua posición anti
irak :í, .como Khadaffy por su profunda 
relit ~io ~idad , por lo que el apoyo de la 

. . 



URSS a Irak éiebe mantenerse en lími
tes lo suficientemente prudentes co
mo para no estropear sus demás alian
zas, ni poner en riesgo sus extensas 
fronteras cop Irán. Por su parte, Esta
dos Unidos, que ti:ene suspendidas las 
relaciones diplomáticas c·on lrak pero 
ha dado pasos importantes para sup~
rar esa situación, debe soportar el apo
yo de su aliado Israel a Irán. En rµedio 
de este trab.alenguas de reticencias y 
amistades, la larga guerra entre iraníes 
e irakíes viene cobrándose un núme
ro aún no precisaqo de muertos, ·pero 
que supera ampliamente el millón de 
víctimas entre los dos bandos, y a más 
de tres afias de iniciada, con daños hu
manos y económicos incalculables pa
ra ambos; la guerra Irán-Irak es una 
guerra estancada, sin victoria, per
manente, y hasta olvidada. 

Pero el olvido se disip(> rápidamente 
cuando los accidentes de ataques a pe
troleros comenzaron a dejar de serlo. 
para aparecer como hechos tendentes 
a desequilibrar una situación congela
da. 

Un primer ataque irakí a petroleros 
anclados en la terminal iraní de la isla 
de Kharg, para dañar a Irán en los r·e
cursos económicos que le han permiti
do mantener su enorme potenciaLbéli
co, fue inmediatamente contestad·o 
por Irán con ataques a varios petrole
ros de distintas banderas, entre ellos 
cuatro de Kuwait y tres de· Arabia 
Saudita. 

Estados Unidos, que había ofrecido 
ya protección a vario~ países petrole
ros de la zona, tiene estacionados .nu
merosos barcos cerca del estrecho· de 
Ormuz, entrada del Colfo Pérsico, en
tre los que hay un portaaviones, y 
también la URSS dispone de fuerzas 
navale~ en la zona. NO hay causas 
aparentes para que los dos "grandes" 
se trencen en el Golfo Pérsico, pero 
el contexto de las relaciones entre am
bos está actualmente tan lleno de fric
ciones y suspicacias, que aunque am
bos deseen fervientemente verse libres 
de las intratables furias del Ayatollah, 
difícil es predecir si para lograrlo uno 
y otro van a aceptar el menor creci
miento del contrario. En afio de elec
ciones, Ronald Reagan no puede per
mitirse que se ponga en duda su fuerza 
disuasoria a escala internacional, y el 
mecanismo de respuesta soviético, co
mo lo demuestra el retiro de las Olim
piadas, acusa todo menos paciencia. 
La carnicería estancada de la guerra 
Irán-Irak puede convertirse en carnicé
ría desbordada. 
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CHILE 

El despo·ta no $8 rinde 
Pena de muerte para los resistentes 

e uando 24 líderes de la oposición 
chilena, hace algunos días, acusa

ron al general Pinochet de habet de
fraudado al Estado en más de 40.000 
dólares por la compra de sus terrenos 
de "El Melocotón" -donde el jefe de 
Estado gusta descansar de sus trajines-, 
el presidente desmintió ardorosamente 
haber manchado en ningún aspecto 
su honorabilidad. Las Fuerzas Arma
das, por voluntad y boca de los altos 
mandos, cerraron filas junto a su jefe 
y guía, demostrando total solidaridad 
y respaldo. 

También un poco antes, un persis
tente crítico del régimen llamado Jor
ge Lavandero, que aseguraba tener to
dos lo~ documentos necesarios para 
probar las acusaciones de la oposición, 
fue arrancado de. su auto~óvil por do
ce hombres no identificados que, ade-

~¡~~ 

más de darle una golpiza,le robaron los 
documentos. Como . Lavandero ·no es 
al parecer pariente, ni ascendiente ni 
descendiente, del jefe de Estado, de 
ningún ministro, viceministro, gober
nador, alcalde, juez, fiscal, embajador, 
militar o policía, difícilmente se bene
ficiará, a pesar del atentado contra su 
integridad, de la nueva ley antiterro
rista promulgada por el régimen chile
no, que llega hasta a prever la pena 
de muerte para quien "causare la 
muerte o atente contra la· seguridad 
física _de ... (toda la lista)". 

La reciente ley, denunciada por la 
oposición y por autoridades de la Igle
sia, además de los amplios poderes que 
otorga a la temida policía secreta 
(CNI), contiel).e una serie de vagueda
des para tipificar lo_s delitos de terro
rismo que deja en manos de la policía 
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.y los jueces la decisión sobre la mate
ria. La ley sanciona, por ejemplo, la 
apología del terrorismo o de sus auto
res, la incitación·, los informes malicio
sos que causen conmoción o temor en 
la población, la enseñanza subversiva 
recibida dentro o fuera del país. Como 
es difícil que alguien se ponga a ensal
zar públicamente a quienes tiran bom
bas o asesinan, o inciten a alguien a 
hacerlo, es escalofriante pensar qué 
puede entender un policía chileno por 
"a.poiogía" o "incitación" al terroris
mo, y si "por causar conmoción o 
temor" en la población, un economista 
que hable de una próxima devaluación 
no puede infringir la ley. 

. A poco de cumplirse un año de la 
iniciación de las continuas protestas 
contra el régimen de Pinochet, que 
convocaron a una población hastiada 
tanto de la arbitrariedad como de la 
pobreza, la Ley Antiterrorista es una 
herramienta cuyo filo amenaza cier
tamente tanto, o más, a la oposición 
pacífica y mayoritaria, que a los terro
ristas. Estos terroristas que le han pro
porcionado un pretexto invalorable al 

La Unión Soviética, Bulgaria, 
Alemania Federal, Hungría (y posi
blemente otros países socialistas si
gan su ejemplo), han confirmado su 
retiro de las Olimpiadas de los An
geles,aduciendo falta de seguridad 
para sus atletas, y la escalada del 
clima de antisovietismo militante 
preconizado por la administración 
Reagan. Como para probar que el 
"comunismo internacional" no es 
un bloque monolítico, el Partido 
Comunista Italiano se había expre
sado el 21 de abril próximo pasa
do "contra los que quieren boico
tear las Olimpiadas de los Angeles". 
Equidistante, el partido de Berlin
guer agregó: "Ya las semiolimpiadas 
de Moscú en 1980 no nos habían 
satisfecho. Las próximas deben ser 
un éxito". Afganistán en el 80 y los 
misiles y Centroamérica hoy, impi
den la satisfacción de I compagni. 

Como para justificar las apren
siones soviéticas, el "Internationalº 
Herald Tribune" informó que los 
anticomunistas norteamericanos 
han decidido incitar a los atletas del 
Este a pasarse al Occidente. Reuní-
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régimen, y de cuya filiación bien poco 
se sabe. Hasta ahora, con excepción de 
Sendero Luminoso -del que una ree
dición chilena parece bien poco proba
ble-, los terroristas que se dedican a 
cierto tipo de atentados-pertenecen ca
si invariablemente a la extrema dere
cha. Tipo de atentados como las bom
bas colocadas en la estación Pajaritos, 
la noche del 29 de abril, donde resulta
ron heridas unas treinta personas, y 
que, a otra escala, hace recordar la es
tremecedora catástrofe de la estación 
de Bolonia, causada por los fascistas. 

A diferencia de otros regímenes au
toritarios del continente, que al llegar 
a momentos críticos buscan, aun con 
reticencias, mecanismos de descom
presión que institucionalicen o al me
nos canalicen las vías de redemocrati
zación (Brasil, Argentina, Uruguay/ ca
da uno a su manera), el régimpn de 
Pinochet mantiene cerradas todas las 
válvulas, y aún las aprieta. Pese a la 
amplitud de la oposición democrática 
y su firmeza, todavía Chile soporta, 
como diría Borges, un hado oscurecido 
por una bruma de generales. 

dos ea los Angeles, esperan obtener 
50,000 dólares para financiar su 
campaña que, entre otras cosas, 
comprendería la ccnfección de un 
gran cartel publicitario donde se es
cribiría en ruso: "Estáis en el país 
di: la libertad y este es un número 
de teléfono al que podéis recurrir". 
No aclararon si contestarían en ru
so, alemán, búlgaro o polaco. 

Para los que se hacen ilusiones 
sobre el relevo de una administra
ción republicana por una demócrata 
en los Estados Unidos: El que fue 
asesor del presidente Carter para la 
Seguridad, miembro del Instituto 
de Estudios Estratégicos de la Uni
versidad de Georgetown, Zbigniew 
Brzezinski, afirma que si Mondale o 
Hart llegan a la presidencia, la poli-· 
tica norteamericana en América 
Central sufrirá un primer movimien
to de repliegue, pero, agrega, "el 
cambio, en el fondo, no sería deci
sivo. Porque, a mi entender, la gran 
.mayoría del pueblo americano apo0 

ya la política en América Central, 
aparte de algqnas acciones específi
cas, como el minado de puertos". 

Khad.affy, la vehemencia libia 

S'oña·rcon 
khadafty 
M ientras Margaret Thatcher tiene 

pesadillas con Khadaffy ( que, se
gún el Times del 22 de abril, el año pa-
sado envió a la primer ministro inglesa 
un mensaje filosófico, que comprendía: 
"Si alguien te pega en la mejilla dere
cha, preséntale la izquierda'; "Ama tu 
vecino, detesta tu enemigo, pero yo 
digo: ama tus enemigos, y ruega por el 
que te persigue"), después del san
griento incidente de la embajada libia 
el 17 de abril en Londres, el ministro 
egipcio de Relaciones Exteriores, Ka
mal Hassan AlÍ, opina que el célebre 
coronel fundamentalista es un enfermo 
mental no curado. 

Hassan Alí informó que después de 
la remlución libia de 1969,Khadaffy es
tuvo dos meses en un hospital egipcio 
especializado en enfermedades psiquiá
tricas. No dijo el nombre de la enfer-. 
medad, pero intentó definirla: una es
pecie de esquizofrenia depresiva, e inte
rrogado sobre si habría una forma di
plomática· de modificar el comporta
miento de Khadaffy, contestó: "No, 
solamente la cirugía ... " 

Según el ministro egipcio, en 1976, 
el coronel libio expresó lo siguiente: 
"Si Israel, que no tiene más que 3 mi-· 
Ilo!1es de habitantes, es una potencia • 
militar, no hay razón para que Libia, 
que tiene 2 y medio millones, no sea 
también una gran potencia militar". 

No sólo a la Thatcher el religioso 
Khadaffy le quita el sueño. 



L eo en una revista que médicos 
brasileños temen se esté gestan

do, en el castigado Nordeste, una 
nueva "sub raza" nacida de la d_es
nutrición, con daños físicos y sico
lógicos irreversibles. Menos de un 
tercio de los niños de la región tie
nen una estatura normal, señalan. Si 
las cifras oficiales dan para esa zo
na ( cuyas condiciones de vida son 
comparables a las que padecían los 

· po.bres de Europa en la Edad Media, 
y algunos creen es inferior aun a .J.as 
de los esclavos que trabajaban en las 
plantaciones azucareras hasta 1888) 
una mortand-ad infantil de 240 por 
mil, la.vicepresidente de la So,ciedad 
Nacional de Pediatría dice que en 
realidad la cifra es del orden de 300 
por mil. 
El Nordeste, el mítico sertao don
de Antonio Conselheiro reclutó sus 
huestes de hambrientos, soporta 
una seql;lía continuada desde 1978. 
Pero añtes de la sequía, según estu
dios hechos por el Banco Mundial, 
el porcentaje de población malnu
trida alcanzaba ya el 80 por ciento, 
y !:)l analfabetismo una tasa de 46 
por ciento. No es s6lo el clima, se
ñalan· casi todos los reporteados 
- en su mayoría médicos y técnicos 
en diferentes áreas- de la publica
ción en cúestión. Es también el 
resultado de una política econó
mica que, por ejemplo, privilegia 
a¡ los grande.s · rancheros que culti
van trigo para alimentar a las gran
des ciudades del sur, o algodón pa
ra la exP,ortación, con los créditos 
que se le niegan a los miles de pe-

. qu.eños agricultores que plantan pa
ra el consumo diario. Miles ·de ellos, 
arruinados por la sequía o por los 
bancos, van a engrosar las filas de 
desesperados que transitan por las 
carreteras nordestinas, buscando un 
trabajo temporal ~n zafras o simple
mente la caridad. 

Esos miles, que ya son millones, 
y que dan que hacer a las páginas 
de los periódicos con sus masivos 
asaltos a supermercados, sus sa
queos a camiones repletos de vive
res, sus invasiones a haciendas de
socupadas. No se trata de delin
cuentes comunes, sino de una ma
rea humana, enloquecida por el 
hambre, para la qu~ la palabra 
"legalidad", e inclusive la palabra 
"democracia" - que ocupa insisten-

. 
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ROSALBA OXANDABARAT 
temen te a los ·pol_íticos e intelectua
les opositores al régimen- carecen 
de sentido. Los pobres de siempre 
han visto incrementadas sus filas 
por los obreros despedidos por la 
recesión, . por los pequeños agricul
tores o mínimos comerciantes arrui
nados. 

Y sin embargo, antes que la P,ri
mera crisis del pe,tróleo ( que Brasil 
produce en cantidad insuficiente 
para alimentar su aparato indus
trial), antes que la recesión interna
cional, que la restricción de la de
manda de productos manufactu
rados, que la caída de los precios 
de las materias prirrias, que el pro
teccionismo de los países industria
lizados y aiiula mais ·armaran la 
gran crisis capitalista actual, antes 
que la deuda externa, tan abultada 
que irónicamente Brasil ha ·llegado 
a tener un incomparable "poder 
deudor" (si la deuda con el banco 
es demasiado grande entonces el 
banco es tuyo: una moratoria uni
lateral del Brasil 'tendría inimagina
bles repercusiones en el sistema fi
nanciero mundial), atrajera las iras 
del Fondo; antes que todo eso, se 
llegó a hablar del "milagro brasile
ño". Las tasas de crecimiento -anual 
superaban el 10 por ciento.los mi
litares, que en 1964 desalojaron a 
Joao Goulart del gobierno, propor
cionaron el orden necesario, y el 
gran capital hizo el resto . Tan gran
de avance por cierto no benefició 
a los pobres del Nordeste: a las 
puertas del siglo XX:1,- en lo que res
pecta a la dependencia del clima, 
sigue como en los tiempos de los 
hititas, donde cada sequía se co
braba los muertos por miles. 

Es molesto, y no sólo ante las 

crudas cifras de hoy, que a un país' 
como el Brasil, efectivameJ).te mila-: 
groso en tantos campos, se le apli
cara tan místico mote por su loe 
gro más frágil (la prosperidad du
rante algurios años). Milagroso ~ier
tamente es su carácter de gigantes
co laboratorio racial y cultural, el 
más grande de América, que ha ob• 
tenido una identidad propia-que pa
ra la mayoría de sus vecinos es ape
nas una meta a alcanzar en un futu-
ro aún distante. Milagro_sas sus múl- , 
tiples facetas, articuladas en un-,. ca~ 
bal "nuevo mundo" que puede le
gítimamente enorgullecerse de ma
ravillas diversas, que abarcan tanto 
la música como el fútqol; la arte
sanía, la poesía o la lucha ~ través 
de una larguísima galería de perso
najes memorables. Hélder Cáma1a 
o Chicb Buarque son milagrosos, no 
Delfim Netto. 

El crónico suode·sarrollo del 
sertao es la consecuencia extrema 
de modelos económicos que todos 
los habitantes de los países subdesa
rrollados - mal desarrollados, mal 
repartidos, casi nunca en realidad 
pobres- hemos sufrido. 

SÍ, la economía es una ciencia 
sumamente difícil. La mayoría de 
los simples mortales la padecemos 
sin entenderla. Pero aun a ojo de le
go total, cualquiera puede afirmar. 
que en los sucesivos -y fracasados
modelos económicos llevados a ca
bo por las batutas, civiles o milita
res, que han gobernado estos países, 
la gente· -es un dato. Ni siquiera el 
más importante. 

Porque si de verdad la gente, 
hombres, : mujeres y criaturas, fue 
ran el objetivo principal, ¿no sería 
acaso la lucha contra el hambre el 
punto número uno de todos los fa
mosos programas de desarrollo? 
¿No se declararía un país con altos 
índices de subalimentación ';en e
mergencJa nacional"? ¿No se pon~ 
drían en alerta tóclos los efectivos. 
civiles y militiires?, ¿no se ence~de
rían todos los teléfonos rojos y ne
gros del mundo para ññpedir que 
los pobres se mueran 'de hambre? 
Los planes de desarrollo que no 
atiend(;)n a los depositarios de los 
planes de desarrollo son corrio las 
nociones de patria que no compren
den a los habitantes de la patria, si
no apenas al territorio. 
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TRABAJO, 

Cómo se hundió río Pallanga 
Una historia de manejos aventurados y favores políticos. 

L a baja- del precio de los meta
. les en el mercado internacional ha puesto en aprietos a la mayoría de 
empresas del sector, pero combinada 
con manejos financieros y empresaria
les cuestionables, por decir lo menos, 
ha llevado a Río Pallanga a una situa
ción de insolvencia total. Hoy día, 
más de mil trabajadores con sus fa
milias recorren las calles de Lima exi
giendo una solución. 

En octubre de 1983, la empresa de
jó de pagar salarios a los obreros .. Es
tos soportaron la situación estoicamen
te durante cinco meses. A fines de· 
marzo declararon la huelga demandan
do el pago de lo_ adeudado, pero la ac
titud displicente y cerrada de la geren
cia, convenció a los trabajadores que 
la paralización no bastaba y el 5 de 
abril emprendieron una marcha de sa
crificio hacia Lima. 

Hoy río Pallanga, cuyo _principal ac
cionista y director gerente hasta 1982 
fue Roberto Letts, carece de liquidez 
para comprar insumos y pagar a los 
trabajadores, debido a la cuestionable 
administración de los últimos años. 

Los orígenes del problema datan 
de 1979 . Río Pallanga1 es una em
presa minera altamente tecnificada. 

-res en 1981. 
En ese año, la empresa cerró con una 

pérdida de 2,530 millones, y la dismi
nució'n de capital de trabajo llegó a l9s 
3,ÚOO ,millones. Hasta aquí solamente 
estaríamos frente a una equivocada es
trategia dé endeudamiento que se apo
yaba en supuestos equivocados. Pero 
lo gr¡tve del asuntb está en que parte 
importante de las utilidades de los a
ños del boom, fueron destinadas a ope
raciones especulativas de c0mpra de 
acciones mineras en la bqlsa. El stbck 
de · la ·inversión de valores pasó de poco 
más de 100 millones de soles en 197~ 
a 752 en 1980y 900 millones.en 1981. 
Al cambio, un millón 600 mil dólares. 
Esta operación se hizo cuando si
multáneamente disminuía el capital de 
trabajo, afectando seriamente la liqui
dez de la empresa. 

Más aun, para el ambicioso plan de 
expansión, la empresa se basó en un 
fuerte endeudamiento en dólares, rein
virtiendo sólo parte de· las utilidades, 
y_ destinando parte importante de ellas 
a la actividad especulativa. 

Esto está consignado en la Memoria. 
de 1981 de la empresa, que señala 
que la sostenida caída de precios del 

Polivalente, productora de plata .,,-,--------------, 
(70º/o de sus ingresos brutos),plomo, § · 
cobre y zinc; posee, como pocas, cua- :e 
tro plantas de tratamiento ·de minera- g : 
les y cuatro centrales hldroeléctricas. :9 ' 

En 1979 y 1980 sus utilidades. 
aumentaron por las altas cotizaciones 
de la plata en el mercado mundial. En 
1980 inició un ambicioso programa de 
ampliación de la capacid~d _operatiya 
para duplicar la ·producción, hecho 
que significó ya- una inicial disminu
cón de la liquidez de la empresa: se r~
gistró una utilidad cercana a los 9€)0 
millones de soles; pero el capital de · 
trabajo.disminuyó casi en mil millones. 

Este plan de expansión, si bien era 
importante para disminuir costos, se 
mostró errado, pues estaba sustenta
do en la premisa de que el valor de los 
metales, especialmente la plata, man
tendría una cotización razonablemente 

a 

alta. Pero ese metal bajó de 50 dólares Más de un mes en Lima y no hay solu-
la onza en enero de 1980, hasta 8 dóla- ciones. 
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mercado bursátil nacional "significó 
que nuestra importante cartera de v¡i.
lores mobiliarios perdiera durante el 
año tanto valor como facilidad de rea
lización, haciendo difícil a la empresa 
recuperar la liquidez faltante mediante 
la venta de éstos". 

Esto llevó, en adición a los créditos 
contraídos para· ampliación, a incre
mentar sus demandas de financiamien
to a corto plazo. Se detuvieron los pla
nes de inversión, pero lqs problemas de
liquidez se hicieron cada vez más agu
dos: el capital de trabajo siguió dismi
nuyendo y las pérdidas de 1982 supe
raron los 6 mil millones de soles. Y a 
pesar que los precios de la plata subie
ron levemente, la producción de la mi
na decreció en un 300/o en relación a 
1981 por falta de liquidez para la ad
quisición de irtsumos. 

Además, apelando al hecho de que 
directores de río fallanga lo eran tam
bién de la empresa estatal MINPECO, 
comercializadora de la producción mi
nera, se llegó en 1982 a un singular a
rreglo mediante el cual ríb Pallanga 
fue recibiendo adelantos sobre el mi
neral, que aéumul_ados llegaron a la bo
nita cifra de 3 millones 700 mil dóla
res. Como no pudo cumplir con la en
trega de concentrados a MINPECO, esa 
suma se convirtió en una deuda 
incobrable para la empresa estatal. 

En febrero de 1983 el City Bank 
pidió judicialmente la declaratoria en 
quiebra de Río Pallanga por una deuda 
vencida de 800,000 dólares. Pero nue
vamente se movieron los resortes de las 
influencias políticas. Un decreto supre
mo - gestionado, según se dice,po¡ el 
ex ministro Felipe Osterling, cuñado · 
de Letts, y cuyos jóvenes hijos son ac
cionistas de la mina- suspendió los jui
cios de quiebra a las empresas mineras 
insolventes. 

Pero como el decreto supremo era 
.insuficiente, se pretendió convertirlo 
en ley. En tal sentido se presentó un 
proyecto en el Senado. La oportuna in
tervención de Carlos Mal.pica (IU) evi-' 
tó que el proyecto, que obviamente 
tenía nombre propio, prosperara. 

Contraviniendo las leyes y la lógica, 
MINPECO acudió de nuevo en ayuda 
de Río Pallanga, entregandp un adelan-



Hacinados en la F.ederación de Construcción -viven niiúrde mil mineros con sus familias. 
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rp;lrtha éta r,tCf.'(ííc,io X ~ tn a..qJ:kn 
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IJÍl.'., n0,. im~m1,-, veng;i~. A,qQ<l A, 

t~ .. -zj} .UJ1 .. añ.,~ do.-.~ qUQ .. S1<tQmp;.~ .. . Cat. il; 
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l}OJl g~l .8.!W,,C.Q Mip.J:J~. 

to -~e 200,000 dólares - para pagar al 
City B¡mk- y garantizó los 600,000 
r estantes de la deuda. Esta generosa 
operación se produjo cuando la empresa 
·arrojaba una pérdida de 13,800 mi
llones de soles y la dismiiméión· del 
capital de trabajo ascend ía a 15,000 -
millones de soles. 

Lo.s accionistas han incumplido 
también con la ampliación de capi• 
tal - mil millones de soles- a la que 
se comprometieron. Como co,nse
cuencia de ello , los trabajadore~-que-
daron impagos. · 

Actuahn~nte 1(1 empresa ha solicita
do un nuevo crédito al Banco Minero, 
que se sumaría a los 27 mil millones 
de deuda que tiene acumulados. 

La situación es, pues, crítica. De de
clararse. en quiebra la mina por exigen
cia de los acreedores - el Estado en
cabeza la lista- , éste terminaría car
gando con las deudás. Otra alternativa 
sería que el Estado inyecte nuevos ca
pitales p_ara evitar la quiebra y reflotar 
la mina. 

Mientras tanto, los trabajadores sil· 
fren las consecuencias. Y hay quienes 
señalan que se les ha puesto en· 1a ac
tual situación para que sirvan como 
presión adicional para la obtención 
del crédito. (Carmen Rosa Balbi). 

1 " 
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5 iempre en un juego de abalo
rios, esbozaremos en las siguien

tes columnas cómo sería si un día 
un país no pagara su deuda externa. 
El problema, planteamos, no sería 
económioo sino político, y tende
ría a una solución de esta índole. 

A las diez de la mañana, en Bue
nos Aires, ~do Ferrer, presidente 
entonces del Banco Central y Raúl 
Prebisch, Ministro·de Economía, se 
miran entre los humos de cigarros 
que ambos habían jurado no volver 
a fumar hacía muchos años, y le di
cen al operador de télex que lo 
mande. 

4 de setiemb~e de 1985 

A: Todos los bancos acreedores 
De~ Raúl Prebisch 

- Ministro de Economía de la 
República Argentina. 

El gobierno argentino desea in
formar a la banca internacional lo 
siguiente: 

El afio 1984 se hizo esfoerzos 
mut duros para cumplir con los 
pagü.$-a la banca internacional. Es
tos sumaron 21,000 millones de dó
lares en vencimientos y 7,500 millo
nes de dólares en intereses sobre 
una deuda total de 43,600 millones 
de dólares. Partícipes en el esfuerzo 
fueron los gobiernos de México, 
Brasil y Colombia, así como la ad
ministración Reagan de los Estados 
Unidos. Más adelante, luego de la 
firma del convenio de crédito con
tingente con el Fondo Mone_tario 
Internacional, esta institución.otor
gó 1,560 millones y el Banco de 
Acuerdos Internacionales de Basilea 
añadió 1,040 millones de dólares. 
Sin embargo, para poder cubrir la 
brecha de divisas fue necesario re
programar los pagos con la banca 
privada internacional por un total 
de 14,000 millones de dólares en 
vencimientos 1983- 1984. 

Internamente se apijcó la polí
tica de ajuste recomendada por el 
Fondo, resultan<;lo un superávit 
de balanza comercial de 8,400 mi
llores de dólares en 1983. Con estas 
medidas se logró cubrir los pagos 
exitosamente para el período abril 
1984-ooril 1985. 

A finales de abril, cuando la ta-
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sa de interés preferencial en los Es
tados Unidos (prime rate), supió a 
18°/o,el Banco Central mandó un 
télex informando de la imposibili
dad de cubrir dichos vencimientos 
y entramos en mora. 

Actualmente debemos un total 
de 51,100 dólares, con vencimien
tos de 28,340 millones de dólares e 
intereses de 10,220 millones de dó
lares, sin incluir penalidades que su
man 2,340 millones de dólares en el 
período abril 31;-agosto 31. 

El efecto de la política de ajuste 
en la economía argentina este año 
'ha sido el siguiente: 

PBI: -9.4°/o Gulio 1984-julio 
1985). 
Inflación:• 734°/o (Acumulado 
agosto 1984-agosto 1985). 
Reservas Internacionales Netas: 
-400 millones. 
Déficit gubernamental/PBI: 
2.3º/o. 
Balanza comercial enero-julio: 
34 7 millones. 
Dado que el flujo de divisas del 

país no permite el servicio íntegro 
de la deuda a la banca priva4a inter
nacional, el gobierno argentino in
forma lo siguiente: 

A partir del 31 de abril de 1985 
y hasta el 31 de abril de 1995 el 
gobierno argentino no se verá en 
capacidad de cumplir con sus acuer~ 
dos internacionales. 

Esperamos que )a banca com
prenda lo delicado de la situación 
y no nos penalice por defender un 
ritmo· de crecimiento económico 
que pensamos nos permitirá servir 

-la deuda más adelante. 
Atentamente. 

Cuando Bill Rhodes llegó a ·su 

oficina en el piso 54 del Citybank 
en Park Avenue de Nueva York,es
taba contento. Eran poco má~i de 
las ocho y media de la mañama. 

Todavía no había termiinado de 
sentarse en su escritorio cuando 
Kate, su secretaria, le dijo por el 
intercomunicador que el profesor 
Gordon, presidente del BanccJ de la 
Reserva Federal, estaba en el teléfo
no. Tomó la llamada para. darse 
con un " ¡ Qué te parece •el t élex de 
los argentinos!". "Un minu,to", le 
responde, y pone el teléJfono en el 
circuito de parlantes par a poder re
buscar el télex con amba:s manos. 
Pero no fue necesario. 'Era el de en
cima. Era el fin del mundo. 

"Ven a almorzar", le dijo Gor-
9-on. "Estoy a la una", le' contestó. 
Era un.: •fin de seman:a largo en 
Estados Unidos. 

Dios santo, y ah,ora qué hago, 
pensó, y se hizo un memo en la 
cabeza con todo 1 o •que tendría 
que hacer: 

- Ver a Walt Wris1,on,"' su presi
dente del banco. 

- Télex a los bancos para que 
no divulguen la iJ nfc Jrmación a la 
prensa. 

- Avisar a Kaw ¡:1ara que prepa
ren el Lear Jet pru:a ir a Washington 
a las 11.30 desde el terminal de La 
Guardia. 

- Que Kate re serve un asiento 
en el vuelo de J \.e rolíneas Argenti
nas de las 9.20 d•e la noche a Bue
nos Aires, en pr:i im .era. 

- Llamar a l ~d 10 ·a Buenos Aires. 
E intentó. T ra1.ó primero hasta el 

cansancio y puso el discador auto
.mático para q,ue: repitiera la llama
da. Er satél fü: estaba saturado. 
Eran las 10.15 . · 

· Llama a J Ha .rry Magdoff, asesor 
económico o el presidente y jefe del 
Consejo de fl1se:sores Económicos de 
la Casa Blan .ca .. Lo va a ver después 
de almuerzc :,,si las 3.10. Luego llama 
a Truman < :a· pote, Secretario de Es
tado: lo ve,rá. a las 4.00. Otra llama
da a Bett: y 'Friedan; quiere verla a 
las 4.45. 18.s" la jefa del Constjo de 
Seguridad. :r-i·racional. 

Hay q .u~: evitar que- esto nos pa
se, piens ,a, mientras sale en direc
ción a la / e Jficina de Wriston al final 
del cor re1for del piso de arriba. 
El gobi er no tiene que hacer algo. 
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¿.11remier de exportactores? 
Garland: el único contento 

L a mayoría de los que escucharon 
la infenminable exposición de San

dro Mari.itegui ante el Parlamento sin
tieron un _profundo aburrimiento. Sin 
embargo, algunos industriales -como 
Gonzalo Garland, presidente de ADEX
estuvieron de lo más entusiasmados y 
despiertos ¡,La razón? Mariátegui dijo 
que la saludó n peruana consistía en 
"producir p,ara•. exportar" y anunció' 
un paquete ,de medidas dirigido a le
vantar al hoy alicaído sector "no tra
dicional". 

Ante la am~encia de nuevas divisas, 
el. premier pro¡pu.so -en un alarde de 
retórica op.tin lis1'.a- "regresar a lo 
nuestro, aprovechando intensamente 
nuestros recurs,Js para producir más, 
consumir y exportar la diferencia". En 
concreto, Mariá1'.egui dijo que se au
mentará el CER Tl ~X y se le amplia
rá para que abarque productos no 
contemplados en la lista original. 

Producir paro exportar 
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Eso no es todo, sin embargo, aun
que parezca bast.ar,1t1!: el premier ofre
ció refinan ciar lot; créditos en dóla
res de las empresas,. ~:entar empresarios 
en la mesa del coi nité que da los 
.CERTEX y, por fü't11mo, mejorar las 
tasas de interés y co. n1 iiciones de prés
tamos del FONEX. 

Perú: lEI deudor que no es de.1 club? 

Un alegre Garland dijo en la Uni
versidad del Pacífico, ci'onde dictó una 
charla ante estudiantes, que "si las m~
didas se aplican inmedü rt.. un.ente, dentro 
de cuatro meses las e. x, portaciones se 
duplicarán". 

Por añadidura -según Garland- las 
exportaciones llegarían a triplicarse si 
se usan nuevos mecanist n, :>s de comer
cio internacional, como l 'as operacio
nes de triangulación, lai; cuentas co
rrientes entre Bancos C,et 1trales y el 
trueque. . 

Tal vez el optimismo d e · los expor
tadores sería menor si r.10, hubieran 
prescindido de algo que tan 1bién dijo 
Sandro Mariátegui: los mere ~a dos inter
nacionales están comprimidC:)11 por cre
cientes prácticas proteccionis', tas. Con
tra las medidas de la Comuni dad Eu
ropea o los Estados Unidos e. s difícil 
competir, como seguramente d1 ~scubri
rán cuando se les pase la eufot i, 1 de las 
buenas nuevas. 
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Las últimas alzas del prime rate, 
que ha subido en punto y me
dio en apenas dos meses, y lá se
quía de divisas en Latinoamérica, 
han terminado por volver viable la 
idea del "Club de deudores". Los 
cancilleres de Argentina, Brasil, Mé
xico y Colombia han sido convo
cados hace poco por invitación del 
argentino Raúl Alfonsín. El Perú 
-que asiste periódicamente y con 
nervios al Club de París- no reci
bió esquela para ir a sacar su carnet 
provisional como socio en este la
tinoamericano club de insolventes. 

La razón para el evidente "puen
teo" no parece ser otra que la des
confianza con la cual el vecindario 
mira la política internacional perua
na.Alfonsín y el resto sienten a Be
laúnde más cerca de USA y el FMI 
que de ellos. Sus razones tienen, sin 

duda. El hecho es que nuestra diplo
macia recibe un golpe en pleno 
amor propio y el presidente asimila 
uno de esos desaires a los que es tan 
sensible. Con toda justicia, Belaún
de debe pensar que la deuda perua
na es más fuerte que la colombiana, 
lo que no ha sido óbice para que el 
canciller colombiano sí fuera invita
do. 

De todas maneras, entre el 20 y 
el 22 de junio, el Pacto Andino se 
reunirá en Lima para discutir sobre 
crédito internacional. La deuda ex
terna y las posibilidades de finan
ciamiento absorberán a los presi
dentes y gerentes generales de Ban
cos Centrales y a los ministros de 
economía que asistirán a la cita. De 
ella saldrán, se supone, irliciativas 
destinadas a junt~ los esfuerzos 
andinos con los del resto de Améri
ca I:atina. 

• 
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Alfonsín al filo de la navaia 
Argentina ya dejó de pagar la deuda. 

E 1 presidente argentino Raúl Alfon
sín,quien llegara al gobierno en di

ciembre pasado, ha heredado del régi
men militar una bomba de tiempo fi
nanciera. La situación de la deuda ex
terna,que ya era un problema serio en 
la época de la guerra del Atlántico sur, 
hace dos años, se ha deteriorado. 

Alfonsín está en contra de los pro
gramas de estabilización económica or
todoxa: "Aquellos que nos dicen que 
el mercado debe prevalecer, que debe
mos permitir el juego libre de precios, 
salarios y divisas, son, al menos, 
irresponsables políticos,porque le es
tán poniendo una bomba de tiempo a 
la democracia", dijo. Y añadió: "recha
zaremos todos los consejos ~e aquellos 
que proponen las medicina,s de la re
cesión y la miseria para la tremenda 
crisis que sufre la Argentina". 

Las cifras son terribles: el gobierno 
proyecta un superávit comercial en 
1984 de 3,500 millones de dólares, 
aunque el necesario incremento de 
las importaciones puede reducir esto 
a 3,000 millones. Ambas cifras que
dan cortas frente a los pagos de intereses 
de la deuda externa,que son de 5,700 
millones de dólares ( excluyendo la 
mora de 1983). 

Los problemas del país nacen en 
parte por el desmanejo grave bajo el 
gobierno militar. En el período 76 - 83 
la deuda externa total se multiplicó 
por cinco ( trepando de poco más de 
8,000 millones a un estimado de 
43,600 millones). Las exportaciones se 
duplicaron. Un buen logro pero que 
falló frente a la deuda creciente. El 
PBI era menos en 1983 que lo que 
fue 8 años antes. 

En enero de 1983 el régimen mi
litar firmó un acuerdo de crédito con
tingente con el FMI de 2,100 mi

. Uones de dólares. Consciente de que la 
austeridad encima del trauma de la de
rrota en las Malvinas y la recesión pro
l~mga_da podían ser riesgosas, el FMI a
ceptó condiciones blandas. El PBI de
bía crecer en SO/o y la inflación no 
debía ser mayor de 160°/o. 

Pero los militares se sobrepasaron 
en la oferta monetaria y permitieron 
que el déficit gubernamental se saliera 

MAYO 24, 1984 

CUADRO DE PAGOS 
AL EXTERIOR HACIA 1988 

Crecimiento implíelto de la deuda ex 

de control,llegando aproximadamente 
al 14°/o del PBI. El crecimiento del 
PBI fue ligeramente mayor que 2º/o, 
mientras la inflación se disparó a 
430°/o. En el tercer trimestre el FMf 
suspendió el crédito contingente. 

La cifra de 43,600 millones de dó
lares de deuda es aproximada, debido 
a la corrupción militar y a la mala con
tabilidad. Alfonsín se ha comprometi
do a pagar únicamente la deuda legíti
ma, excluyendo cualquier deuda incu
rrida fraudulentamente, una posición 
que los acreedores ven con susto. El 
presidente coloca la cifra de deuda to
tal en alrededor de 45,000 millones 
de dólares. 

Durante 1983 Argentina no ha rea
lizado en lo absoluto ningún pago de 
amortización. El gobierno debe ahora 
renegociar los vencimientos de 1983 y 
1984, los cuales suman, juntos, entre 
16 y 21 mil millones de dólares. Desde 
octubre pasado no se ha realizado vir
tuahnente ningún pago de intereses. 

En marzo la mora de intereses se 
había acumulado a poco menos de 3 
mil millones de dólares, equivalente a 
un retraso de 90 días. 

Mientras que la autosuficiencia es 
quizá la posición de negociaciqn J!lás 
fuerte que tiene Argentina, el punto 
no es tan sencillo. Grupos económicos 
importantes dependen del comercio in
ternacional y mucJ,os de ·ellos votaron 
por Alfonsín. La auh:-suflciencia no re
suelve el problema del crecimiento: 
según el gobierno cada 1 °/o del creci
miento del PBI requiere de 1.4º/o de 
crecimiento en importaciones tales co
mo biel)es de capital, equipo y algunas 
materias primas. En breve, el repudio 
de la deuda.que es una opción de últi
mo recurso, implicaría una economía 
de estado de sitio y una radicalización 
política del gobierno. 

El punto crucial para Alfonsín es, 
naturahnente, poder vender política
mente un acuerdo con el Fondo en ca
~- Grinspun, ministro de Economía • 
ha indicado que una nueva carta de in
tención tendría que ser discutida en el 
Congreso argentino. 

Raúl Prebish, el viejo economista 
argentino, dio su receta para capear 
la tormenta: "mucha pa-ciencia". Mien
tras tanto; la democracia argentina ca
mina en el filo de la navaja. (Andrew 
Thompson). 
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Eloí,a Angulo encarnó laproteata: loa cantante, nacionalea no tienen trabajo. 

Las butifarras de protesta 
La soledad de Elo ísa Angulo 

P orque de los cantantes nacionales 
sólo nos acordábamos en el Día 

de la Canción Criolla y algunas veces 
a la hora de almuerzo, Eloísa Angulo 
-en caravana con un cargamento de 
butifarras y algunos amigos- protes
tó por las calles de Lima. Su primera 
parada fue en Panamericana Televi
sión. 

A las 10.30 de una soleada mañana 
otoñal, todo estaba listo para partir. 
Hasta su domicilio en La Victoria lle
garon algunos artistas. Ahí estuvieron 
puntualísimos y para darle una manito 
Rulli Rendo; Juan Mosto, Tina Bian
chi, Edy Martínez, Los Hermanos A
gtiirre, el cómico Cayo Pinto y el mago 
Aldo Marana con su mufleco. Faltaban 
sus hermanas del alma, las otras gran-
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des de la canción criolla. No llegaron. 
El recorrido se inició en 28 de Ju

lio, siguió por José Galvez, avenida Cu
ba, hasta llegar a la Arequipa. Ahí se 
detuvo: frente a las puertas del Canal 
5 Eloísa alcanzó a levantar su voz de 
protesta pero fue obligada a continuar 
su camino por la efectiva intervención· 
de Jos guachimanes de la Sagrada Fa
milia. Reemprendió su trayectoria: Ca
nevaro, Arenales, Camino Real e hizo 
su entrada triunfal al centro de Mira
flores. Fue cuando la vimos llegar en
caramada en un camión de Maderera 
Pucallpa; junto a ella el mago y su mu
ñeco, también Juan Mosto, un par de 
guitarristas y un grupo de niños con 
atavíos norteños. Dos camiones de la 
Cristal seguían esta comparsa, también 

una camioneta de Guaraná y un micro 
portanao las dos mil butifarras que se 
vendieron como salchlpapas. . 

Eloísa habló de la falta de apoyo 
a los cantante~ criollos, de .la necesi
dad de rescatar lo nuestro: "Las nue
vas generaciones no sienten el menor 
interés por nuestra música. ¿ Y cómo 
lo van a tener si por las radios sólo se 
escucha música foránea? No importa 
que no vendamos ningún sanguchito, 
lo importante es que las autoridades 
se preocupen de salvaguardar lo que 
nos pertenece". Juan Mosto también 
se pronunció: "Muchos de -los que es
tamos aquí tenemos trabajo, pero. es
tamos apoyando a Eloísa en una causa 
que nos parece justa. Ella ha tenido.la 
valentía de salir a las calles para dejar 
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sentir los problemas de los artistas". 
Rulli Rendo, el primero en comprar 
una butifarra, fue más enérgico en su 
comentario: "lo más curioso es que en 
esta caravana tos que acompafiamos a 
Eloísa no somos precisamente cantan
tes criollos: ¿Dónde están?, ¿Dónde 
está Jesús Vásquez, que aseguró que 
venía? Yo me pregunto si acaso algu
nos intérpre_tes temen ser vetados por 
los canales de televisión". 

Míen.tras el público consumía a dos 
mil soles las deliciosas butifarras -por
que la verdad es que estaban bastante 
buenas-, se hicieron presentes otros 
artistas, como Cecilia del Risco; la da
ma del verso no recitó nada en esta 
oportunidad pero respaldó la inicia
tiva de su amiga y de paso habló de su 
programa "Guardia Vieja" por Radio 
Naci,onal. Nedda Huambachano tlllll
bién llegó, subió al camión y auguró el 
éxito de la campafia. 

Acto seguido y a pedido de los mi
raflorinos, Eloísa interpretó "Idola
tría". Una entusiasta pareja de ancia
nos, al ténnino de la canción, no dudó 
en acercarse a la cantante para felici
tarla, .P,OSÓ para la foto al lado de la ar
tista y prosiguió su camino llevándo
se el sandwich para casa: "Lo compra-• 
mos para ayudar a la señora". .. 

Rulli Rendo comprando m butifa"a 
de prote,ta. 
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Belmont, mal gusto prouerbial. 

• A los Sábados de Belmont no 
se les escapa nada,-ni siquiera el mal 
gusto que caract'eriza a su creador. 
En el último programa, incluido 
concursos, reportajes, musicales, 
RBC presentó a un grupo de faki
res que comen gilletes, fluorescen
tes y se pasari agujas por el cuerpo. 
Al anunciarlos dijo: "Que vengan 
los tres fakires. Ah!, perdón, eran 
cuatro, yo pensé que uno ya se ·ha
bía muerto". Lo acompafian en lüs 
cuatro horas y media que dura es
te espacio, bellas modelos de todas 
las tallas y talles, pero de los mis
mos colores. Susy Dyson la mani
quí del jet set limeño, es la más 
representativa. 

• Tal parece que Tulio Lo¡!:a toda
vía no agarra carne en su nuevo Ca
nal. La prueba es la cantidad de pa
labrotas a las que re.curre para des
pertar una que otra sonrisita, Los 
sketchs. -nada originales, como ese 
de James Chupaca Bond- son prue
ba fehaciente de que al "mayor" 
cómico de la televisión se le gasta
ron las pilas. Dicho sea de paso, di
cen que en el Canal 5 le han próhi
bido terminantemente contrariar 
a Manuel Ulloa y al actual premier 
Sandro Mariátegui. Tulio ha acata
do, como siempre, la censura y no 

• Espeluznante -como el título de 
-su tema- , la fiebre de MiGhael Jack-
-son sigue en aumento. Son cientos 
los jóvenes que quieren emular en el 
baile al cantante norteamericano 
que impuso "Thriller". En nuestro 
medio Teddy · Arana, hermano de 
Percy Arana ( el baladista muerto en 
Chile), ha organizado un concurso 
de baile a lo Michael Jackson: Te
ddy quiere formar su propio grupo 
y salir de gira a provincias. "Los jó
venes que quieran integrar este elen
co sólo tienen que llamarme al 
65-6016. Las coreografías son mos
tras, fas estoy trabajando .con el 
maestro Víctor Cuadros", dice el 
muchacho que aprendió danza nor
teamericana con una bailarina rusa. 

• De concretarse los tratos con su 
manager, debe visitamos Lola Flo
rej, y su espectáculo, "Cwnbre espa
ñdla". 

, Dieciséis cantaores y bailaores 
conforman el elenco que "La Fa
raoha" pasea por Colombia por es-

,, tos días. Entre sus acompafiantes 
vienen su hermana Carmen Flores 
y el humorista de la radio y la tele
visión española, Pepe Regueira. En_ 
esta gira no viene su hija Lolita, 
quien se ha ganado un noI11,bre, sin 
ayuda de mamá, cantando baladas. 
Lola Flores hará temporada en el 
Municipal. 

le queda otra porque sus amigos Continúa la fiebre de Michael Jack-
del 4 no quieren nada con él. . son. 
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Las ''e.aras nuevas·''de·Elena 
¿Por qué no puedo ser animadora? 

E lena Romero ahora busca artistas ... 
y lo hace a través del programa ~ 

"Caras Nuevas" (canal 7) en el que E 
mostrando otra de sus facetas debuta ~ 
como animadora. t: 

Desde que la película de Lombardi ~ 
llenó las marquesinas de los cines li- UJ 

rueños, Elena ha estado en el candelero 
periodístico. Es que ella canta, baila, 
actúa. Se presenta sola, acompañada, 
en grupo. Y no es porque la chica 
quiera abarcarlo todo; simplemente se 
encuentra en una etapa de búsqueda, 
comprensible a cualquier edad y más 
aún si se tiene 23 años.("No me con
sidero experta en nada, recién estoy 
aprendiendo de todo. ¿Por qué me 
voy a cerrar las puertas si aún no las 
he abierto todas? ¿Por qué no puedo 
aprender a ser animadora?"). 

Este lunes 28 y diariamente de 4 a 
5 de la tarde, bajo fa direeción de Mi
guel Flores y José Quezada, aparecerá 
en la pantalla chica conduciendo un 
espacio que será la matriz de otros 
tres: "Quemando cerebro", "Rock 
Mostro" y "Salsa Picante", a cargo de 
otros jóvenes animadores, desconoci
dos hasta la fecha. 

En plena ·coordinación para ajustar 
pequeños detalles encontramos a Ele
na. Sin maquillaje luce mejor, ella lo 
sabe y decide ponerse en manos de 
nuestro fotógrafo. También conoce 
sus ángulos ("al principio nó me gus
taba ser fotografiada, pero ahora no 
me molesta. Hay fotógrafos que te 
ayudan a salir mejor"). La primera 
pregunta era de cajón ("En Caras Nile
vas buscamos a gente que tenga al
guna inquietud artística: que· cante, 
baile, actúe, recite o pinte. En este 
programa tendrán la posibilidad de 
mostrar sus habilidades y ganar mu
chos premios; ¡ah!. porque se trata de 
un programa concurso. Como incenti
vo final serán prorn·ovidos como artis
tas a nivel nacional a través de la tele
visión o el disco, dependerá de cada 
caso". Este espacio, además, tendrá 
una sección de entrevistas y reportajes 
a éentros de formación artística. así 
como también a personajes del ámbito 
cultural: en fin, un trabajo agotador 
que tal vez no le dé tiempo para conti
nuar en el canto o la actuación ("yo 
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Quiero cantar con fuerza , tengo que buscar compositores~ 

quiero seguir cantando, pero en estos 
momentos estoy tratando de escuchar
me para verme y cantar mejor. No quie
ro hacerlo porque sí, quiero cantar con 
fuerza, ·tengo que buscar compositores. 
En cuanto a la actuación, bueno, lo he 
venido haciendo hasta hace poco; per
sonifiqué a Doña Rosita, en la farsa 
para guiñol de Lorca, 'El Retablíllo de 
don Cristóbal'. Con esta puesta del 
grupo Osa Menor inauguramos la Se
gunda Muestra del Festival de Teatro 
Limeño"). Para suerte de ella, su segun-

da aparición como actriz también ha 
recibido elogiosos comentarios. Ésto 
le produce cierto vértigo, reconoce que 
desde Maruja su relación con el mundo 
ha variado ("al principio no me acos
tumbraba a que la gente me llamara 
Maruja; ahora entiendo que siempre se 
tiende a identificar a los actores con el 
personaje. Y, a decir verdad,creo que 
adt;más Mamía tiene mucho oue ver 
conmigo, soy yo en alguna forma. No 
la Rosita de don Cristóbal; no, ella es 
una chica linda.pero tonta"). 
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i~lit'º Ante las distintas infcirm aciones que sobre este particular se han venido gene- ·-,
1~1 

iJ randa, el Servicio de Ag _ua Potable y Alcantarillado de lima-SEDAPAL, consi- ;J 
l:l - dera conveniente hac:er de conocimiento de la Opinión Pública lo siguiente: [fü 

1- SEDAPAL consciente del rol que le toca cu mpl ir como Empresa 3.
de Servicio Vital y dentro del proceso de carnbi os, ha emprendido 
una serie de acciones destinadas a alcanzar Jn mejor desarrollo 
en los campos: Administrativo, Técnico Opt!rat :ivo y Coniercial. 

respecta al /Vea Comercial, se ha det• ectado que aproxi
e 140,000 unidades de vivienda ubica ,das en los dlversos 
e Lima y Callao, se les ha venido ·rae turando una canti• 
tros cúbicos muy por debajo de sus , verdaderos consu
lo que abonaban cantidades que no sobrepasaban los 
soles mensuales, equivalente a un ce insumo de 1 O m 3; 
nificante que no alcanzaba a cubl'ir los costos de opera
tenimiento, administración y corr.1er· cialización de los 

servicios. 
La mayor parte de los casos que hemos men1ci• onado corresponden 

edificios y quintas, llegando inclusive al caso extremo de haberse 
acturado 10 m3 para todo un edificio o quin· ta. 

imercaso 
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Con el fin de superar esta situación irregular y como resultado del 
estudio de los hábitos de consumo en las diferentes Zonas y Distri• 
tos, la Emprr:sa ha definido y asignado para fines de facturación, 

los siguientes consumos mínimos mensuales: 

- 1 O m3 en Pueblos Jóvenes con abastecimiento de agua disconti• 
nuo, total S/. 2,940.- soles. 

- 15 m3 en Pueblos Jóvenes con abastecimiento de agua perma
nente, total S/. 5,539.- soles. 

- 22 m3 en Distritos de economía media, total S/. 8,765.- soles. 
- 32 m3 en Distritos de economía alta, total S/. 14,604.· soles. 

( Tarifas vigentes a Abril 1984 ) 

Para mayor ilustración, publicamos dos historiales que reflejan 
datos de consumo y facturación en edificios, durante un periodo 
de 9 meses: 

e.s de uso, 
se le venía 

a de un edificio de 38 uniqad 
o en un Pueblo Joten, al que 
do un consumo de 10 m3 p ara I todo el 

o, con una facturación de SI .. 1,122 
ensuales. 

o en curso, ir del m,es de febrero del añ 
fine un consumo de 10 m3 p 
, arrojando un total de 380 
1 edificio y.por un monto de S 

or ·unidad 
rr,3 para 
,.- 114,264 

unidad Como se podrá deducir, cada 
rá la suma de S/. 2,940soles 11111nsuales, 
de S/. 29.52 soles. 

Segando caso 
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ATENCION DE RE1CLAMOS 
SEDAPAL no exige el pago previo a la atención del reclamo 
por consumo facturado, que pre! senta cualquier usuario, 
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que se le venia asignando un consumo de 
360 m3 para todo el edificio, con.una factu-
ración de S/. 64,800 soles mensuales. 

A partir del mes de abril del año en curso, se 
le define un consumo de 32 m3 por unidad 
de uso, arrojando un total de 1,152 m3 para 
todo el edificio y por un monto de 
S/. 525,744 soles. Como se podrá deducir, 
cada unidad abonará la suma de S/. 14,604 
soles mensuales, en vez de SI. 1,800 soles. 

Si el consumo mensual registrado por un 
medidor en un edificio o quinta resulta para 
cada unidad de uso, mayor que el mínimo 
establecido por zona o distrito, se factura en 
función de la lectura, y si es menor se factura 
por el mínimo. 



A los 29 años Rocco ha logrado el sueño de su vida: ser guardia como su bisabuE:lo 

El honor de Rocco 
En setiembre disputará el título mundial 

N o fuma ni bebe, no tiene mal ca
rácter. es disciplinado y evange

lista. Con estos requisitos Fernando 
''Rocco", campeón sudamericano de 
box,sc asimiló a la Guardia Republica
na. institución en la que aspira obtener 
un ·alto rango ensefiando el deporte 
que lo encumbró a la fama. 

"Vestir el uniforme significa disci
plina, lealtad y honor·; afirma orgullo-

~ so Rocco, quien a sus 29 años y padre 
de tres nii'ios ha hecho realidad un vie
jo sueño: ser guardia como su bisabue
lo. "Yo .soy licenciado del Ejército en 
la divisa de paracaidismo; recibí ins
trucción cuando cumplía mi servicio 
militar. Tengo el grado de sargento. 
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Siempre quise ingresar a un instituto 
armado, pero fui perdiendo oportuni-

- dades por el box. Mi vida ahora la tengo 
bien organizada: las horas libres que 
tenía las lleno enseñando box, tengo 
63 alumnos en el instituto, en donde, 
dicho sea de paso, me brindan todas 
las facilidades para continuar entrenan
do. En setiembre debo disputar el títu
lo mundial", añade el campeón de pe-

, so Wclter a quien portar un arma no 
lo ha cambiado en nada con excepción 
de su vida social. Antes tenía amigos 
comerciantes y dirigentes deportivos; 
ahora sus amistades son oficiales, gen
te allegada' al gobierno y, por supuesto, 
guardias. 

\ 



Títeres para ens ;eñar 
e on papas, zanahorias, lechugas y 

coles no sólo se prepar.a una bue
na ensalada; también se hacen títeres 
que pueden ser utilizados para enseñar 
cualquier materia, incluso las matemá
ticas, nos asegura Lucy Astudillo, ex
perimentada titiritera del grupo Juglar 
de Trujillo. _ 

Por lo gé~l los títeres son elabo
rados por sus propios manjpuladores, 
de lo contrario no tendría ningún chiste. 
Se hacen de papiermaché, tela, tecnopor, 
papel o espuma. Exclusivamente con 
los títeres se presentan espectáculos 
dominicales para la gente menuda, 
que se ofrecen en determinadas salas 
de teatro. Según Lucy, son contados -
los profesores que aplican este arte 
en · la enseñanza, método que ha dado 
favorables resultados en otros países. 
Lucy, maestra de profesión, es una 
oonvencida de que la operación matemá-

Lucy Astudillo, titiritera de la uida. 
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tica mái; complicada podría ser mejor 
entenclic la por los niños si se usaran los 
títerei; 1 ('.'el títere, además de tener 
aparie ne ia humana, habla, gesticula co
mo el h ombre. El rasgo cómico, ade
más,e s it nportante; también ayuda ah 
enseñanz a, porque entre broma y b_ro
ma se p1 1eden decir muchas cosas se
rias"). Si '1 entusiasmo la ha llevado a 
realizar u na serie de cursos para profe
sores en su propia casa ("hay mucha 
gente qu e le encantaría aplicar este 
método i ,ero que se complica la vida 
pensando en el tiempo y dinero que se. 
pierde en esta empresa. Y o les enseño 
que lo ú i tico que necesitan es un po
quito de i' ngenio y buena voluntad"). 

Aunq_u e están prohibidos los "che
rris'? en f :sta revista, les pasamos el da
to: Luc:y prepara un nuevo curso, in
cluidas la: 5 verduras, en Ramón Dagni
ño 265, s~ mta Beatriz. 

Mariano León de la Torre, 12 años 

Niño actor 
U nas viejas películas de Tarzán én 

blanco y negro era lo único que 
había visto de cine antes de emigrar 
de Churcampa a Lima con toda su fa
milia. Como las grandes estrellas, Ma
rino León de la Torre (12) nunca ima
ginó que llegaría a ser el protagonista 
de un largometraje que, de alguna ma
nera, narra su propia historia. 

Cuando el grupo "Chaski", produc
tor de la película, decidió aventurarse 
en su primer largo -"Gregario"-, el 
equipo entero peinó la ciudad en bus
ca de un niño de nuestra serranía que 
hablara, además de quechua, castella
no, y que tuviera de 8 meses l!: un año 
de vida en la capital. Finalmente lo 
hallaron en el colegio "Huáscar" de 
Canto Grande. Hasta ese día Marino 
sólo había mostrado su faceta de artis
ta en las veladas por el Día de la Ma
dre, del Maestro o de la Patria. Hoy se 
considera un actor consumado: "Ac
tuar es fácil; hay que ponerle mucho 
empeño no más. Y o aprendí que un ac
tor tiene que llorar a cualquier ,hora. 
Llorar es fácil, sólo tengo que ac9rdar
me, por ejemplo, cuando un día perdí 
la única hoz de mi papá. Para reír a 
carcajadas tienen que ayudarme, eharle 
un-a gaseosa en la cabeza del camaró
grafo o algo así. La única escena que 
me costó hacer fue la que tengo que 
dejarme pegar por los chicos limefios'~ 
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aeecz 
Asociación de Publicaciones Educativas 

Tlf.: 230935 

~10 años 
~ con el proyecto 
;del pueblo 

PUBUCACIONES RJi:CIENTES 

Colección: 
Peruanicemos al Peru 

• MUJERES EN EL ORIGEN DEL 
MOVIMIENTO SINDICAL. Crónica 
de una lucha Huacho 1916-1917. 
Carolina Carlessi 
188 pp. 9.5 x 16.5 cms. (coedición 
con Lilith editores). 

V ali osos aportes en la reconstrucción 
histórica de un acontecimiento significa
tivo en la vida sindical, en donde la mu
jer adquiere importantes 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. 
Raúl Femández Ll. 
272 pp. 9.5 X 16.5 
cms. ( coedición con 
Asociación Amauta). 

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

Coloo ciión: Realidad y Cultura 
• I ,A LIRA REBELDE PROLETARIA. 

I ~studio y Antología de la Poesía Obre
:i: ·a Anarquista. (1900-1926). 
( ]onza/o Espino R. 
: 176 pp. 15 x 20.5 cms. 

Es1 ~e libro "enriquece el panorama de las 
let ras peruanas, iluminando un sector 
dei ;conocido u olvidado, y obliga a re
co1 mponer las interpretaciones y juicios 
ha· bituales". 

Revista Tarea 
• No. 8 LIMA: IDEN

TIDAD, CULTURA Y 
MOVIMIENTO PO
PULAR 
(tema central) 
Escriben: Rolando 
Ames, Carlos Ivan 
Degregori, Gustavo 
Riofrío, Abelardo 
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 
• E I, MOVIMIENTO 

C )HRERO. Historia 
( }r,áfica No. 4 
( ]a;rlos Basombrío I 
1 Wi.lson Sagástegui. 
' 70 pp. 21.5 X 30.5 
CmtS. 

Te >ca los años 1956-
12 162, caracterizados co
m o "frente a la convi
V( mcia". 



LIBROS 

Eielson,~la mística del cuerpo 
Un breve libro mayor 

F igura central y fundadora de la de
nominada "Generación del 5 O", 

Jorge Eielson ha seguido una trayec
toria más plural . que contradictoria: 
poeta, novelista y creador plástico de 
vanguardia, el artista se ha situado al 
'interior de una poética en la que se 
funden la crítica irónica al lenguaje 
y el desnudamiento existencial. Desde 
la norma decadente y lujosa de Reinos 
hasta los mallarmeahos textos en.los 
que el silencio desplaza al significante, 
la obra de Eielson había trazado una 
totalidad versátil y en apariencia clau
surada. Cuando Poesía escrita vio la 
luz, en 1976, el autor afirmó su des
confianza en la palabra poética y dio a 
entender que en ese libro estaba conte
nida su "obra completa". Ahora, al te
ner entre manos su Noche oscura del 
cuerpo, puede pensarse q,ue asistimos 
al poemario póstumo de un escritor 
aún vivo; o tal vez no, pues los nueve 
textos que forman esta brevísima pla
quette parecen proceder de la veta que 
originó Habitación en Roma, ese nota
ble y violento ejercicio de indagación 
interior comparable al Escrito a ciegas 
de Martín Adán. · 

Noche oscura del cuerpo -editado• 
en una parisina versión bilingüe, lo que. 
hace pensar inevitablemente en César 
Moro-- construye su título parafra
seando a la "noche oscura del alma" 
del místico castellano San Juan de la 
Cruz. La oposición resulta clara a pri-. 
mera· vista, pero es engañosa: Eielson 
no propone una salida hedonista con
tra la actitud ascética del poeta del 
Siglo de Oro, ni es su deseo el de con
trastar el .erotismo físico .al sublimado 
amor .religioso. Antes bien, el artista 
pretende mostrar de qué manera dos 
vías en apariencia distinta conducen 
a la misma meta: la comunión con lo 
uhiversal, la pérdida de las fronteras 
individuales en el éxtasis. 

Más allá del mero goce, la experien
cia mística se define por el acceso 
a un saber no racional. El dolor y el 
placer que dicha experiencia involucra 
no se agotan en sí mismos: sirven co
mo escalas a un conocimiento que tras
ciende la pura conciencia subjetiva. 
Desde este punto de vista, los siguien
tes versos - aun cuando postulan el re-
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conocimiento de lo físico y no su a
bandono:-- tienen que recohocer su rai
ga! misticismo: "Miro mi sexo con ter
nura/ Toco la punta de mi cuerpo ena
morado/ Y no soy yo que goza sino el 
otro/ El mismo mono milenario/ Que 
se refleja en el remanso y grita", dicen 
los primeros versos de "Cuerpo enamo
rado". Desdoblado en la especi~ ani
mal, el yo poético supera los,márgenes 

individuales para reconocerse en . un 
otro a la vez abstracto y colectivo, cu
ya naturaleza es del todo distinta a la 
divina. Religioso (en el sentido prime
ro de la palabra, el de "unirse a lo tras
cendente") pero no espiritual, el enun
ciador del poema subvierte así la tra
dición con la que se emparenta. 

Empleando la blasfemia como pro
cedimiento metafórico, Eielson equi
para el rezo al placer anal. Oración 
materialista, el · acto de defecar- revela 
al yo poético ese trasmundo que la re
ligión laica de nuestro tiempo -el• si
coanálisis- busca hacer evidente. Así, 
en "Ultimo cuerpo" se dirá: "Los in
testinos vuelven al abismo azul/ En 
donde yacen los caballos/ Y el tambor 
de nuestra infancia" . Lo fisiológico es, 
entonces, la puerta que permite ingre
sar a un inconsciente velado por la re
presión; nuevamente, por caminos na
da ortodoxos, el cnunciador accede a 
una epifanía que convierte en "sagra
do" a lo profano. 

Esos textos en los que se registran 
con urgencia la angustia y el sinsabor 
existenciales, como "La sonrisa de 
Leonardo es una rosa Gansada" o "Pri
mavera de fuego y ceniza ert el cine 
Rex de Roma", constituyen el rever
so necesario .de aquellos en los cuales 
la experiencia mística se cumple. A la 
vez torrenciales y asimétricos, comuni
can· en su ritmo un impulso caótico y 
frustrado; fuera de tóda sintonía con. 
el absoluto, el poeta anota su ansiedad 
y displacer con agresiva sinceridad. El 
tono de Habitación en Roma gobierna 
estos poemas, cuya unidad proced,e de 
un sostenido y convulso temple lírico; 
crónicas espléndidas de un fracaso, 
parten de lo cotidiano para conferirle 
un aura delirante y casi surreal. 

En pleno control de sus recursos ex
presivos y dueño de una poética origi
nal y sólida, Jorge Eduardo Eielson 
ha logrado con Noche 011eura del cuer
po un producto mayQr a pesar de su 
brevedad. El autor de Canción y muer-. 
te de Rolando demuestra.nuevamente, 
incumpliendo afortunadamente su pro
mesa, por qué es uno· de los mejores 
poetas peruanos de este siglo. 

· Noche oscura del cuerpo. J.E. Eiel
son, Eds. Altaforte, 1983. 
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Una puesta en escena con gran imaginación 

De lo maravilloso 
Eréndira: un esfuerzo encomiable y lleno de posibilidades 

L a Eréndira que presenta en estos 
días la agrupación teatral Comuna 

de Lima comienza desde qt.ie el especta
dor ingresa a la sala, antes del inicio de 
la función propiamente tal: la esceno
grafía nos recibe con esa familiaridad 
propia de nuestros pueblos, pobre y 
polvorienta, aunque llena de posibili
dades y con algo de misterio. La reali
dad l¡itinoamericana y lo real maravi
lloso que la invade encarnan acerta
damente, enmarcadas por una música 
que la transcribe. La praxis de Comuna 
de Lima ha encontrado en García Már
.quez un vehículo adec1Jado: denuncia 
social, creación artística, logro de fines 
con precariedad de elementos; en uaa 
palabra: se ubica y responde en lo que 
es propio de América Latina. 

La adaptación que hace Elio Le
turia, sin embargo, resulta un tanto am
biciosa _para las posi~ilidades del gru
po, que cuenta con actores no profe
sionales, muy jóvenes, que no tienen 
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aún la madurez suficiente para trans
mitir un mensaje que viene cargado de 
un contenido complejo y hondamente 
dramático. Excesivamente larga, la a
daptación de Leturia se le escapa de 
las manos al director Carlos Padilla. La 
inclusión de todo el universo de García 
Márquez con su plétora de Aurelianos 
y Bucndías, no engar.la muy bien en el 
contexto de la pieza que se nos ofre
ció (la tri~te y cándida Eréndira no sa
bía qué hacer con la enorme responsa
bilidad de ocupar, sola, el centro del 
escenario). La gran imaginación de la 
puesta en escena - algunos momentos 
verdaderamente mágicos- se desinfla
ba en las. manos de actores inexpertos 
-salvo Christian Sánchez y el propio 
Leturia, muy bien. Un esfuerzo en
comiable y lleno de posibilidades que 
s.e quedó a medio camino debido a un 
exceso de confianza en los propios re
cursos. Un exceso maravilloso que la 
realidad frustró. (R.M.Q.) 

La v·lole·ncla 
cotidiana. 
Elke McDonald, tiempos 
angustiantes 

A parte de los aspectos puramente 
técnicos, que pueden remontarse 

a Gauguin y Van Gogh, el expresionis
mo alemán se nutre de los grandes 
aportes científicos de su época, noto
riamente el psicoanálisis. De todos a
quellos artistas, quizá Edward Munch 
sea quien mejor expresa estas inquietu
des, que no son únicamente resultado 
de pesquisas interiores sino del am
biente tenso y angustiante de su 
tiempo. Ahora esos tiempos están 
retornando, no únicamente los de la 
violencia bárblll'a, sino incluso el 
redescubrimiento de los aportes más 
ricos del psicoanálisis, que empieza a 
ser tomado en cuenta por múltiples 
disciplinas. Por eso, en la última Bienal 
de Sao Paulo, el estilo expresionista 
-que a lo mejor habría que llamar neo 
expresionista- tuvo una presencia 
significativa. 

Munch estuvo preocupado por crear 
un tipo de pintura que fuera al mismo 
tiempo noruega. y universal, y se dice 
que alguna vez dijo: "Tiempos diabóli
cos se ciernen sobre nosotros". Estas 
dos preocupaciones están presentes 
también en la pintura de Elke McDo
nald, que expone óleos en la Galería 
Ivonne Briceño precisamente bajo el tí
tulo de Violencia. Toda esta introduc-· 
ción sobre Munch es pertinente por
que la presencia del artista noruego es 
obvia -y consciente en el trabajo de 
M¡:Donald. ·No s.e trata, de ninguna 
manera, de una imitación, sino más 
bien de una reflexión a partir del esti: 
lo de Munch. A diferencia del noruego, 
McDonald no alarga tanto la figura 
ni consigue amoldarla tan cabalmente 
al contorno, pero introduce elementos 
propios de la pintura posterior a Munch 
y que forman parte de la tradición 
pictórica de McDonald, como ci_er
tos espacios que se separan noto
riamente del ámbito de la figura cen
tral. Pero al igual que Munch, Elke 
McJ?onald se preocupa por combinar 
universalidad y nacionalidad ( obsérve
se el óleo aquí reproducido) y lo va 
logrando a través de reflexión y buena 
técnica. (Roberto Miró Quesada) 



CINE 

Un alegato por la pena de muerte. 

Tambiln se habla poco: los diálo
gos son de una economía envidiable, 
probablemente porque un hablar flui
do requiera de expresiones de las que 
Clint-Harry no tiene reservas. Queda 
todo el sitio para lá acción, que es 
abrupta, funcional y lacónica, en ~
cuencias casi todas breves -menos la 
maratón final-, que van punteando la 
carrera de este duro, explicando al mis
mo tiempo la necesidad de la siguiente 
(matanza). 

Porque Harry es todo él un alegato 
a favor qe la pena de muerte. Despo-

"Impacto· tulmlnante" 

. jado el delito de cualquier contexto, 
exagerados hasta el maniqueísmo los 
personajes, y especialmente los delin
cuentes, todo queda planteado en tér
minos de agresión gratuita y 'perfecta
mente malvada, justificando plenamen
te los excesos de este justiciero, y de 
-paso dejando en ridículo a todos los 
que abogan por otros métodos. El con
flicto de su compañera Sondra Locke 
está planteado exactamente en los mis
mos términos, y cuando después de la 
orgía de maldad del desenlace -donde 
toda una feriá de atracciones se pone 
en funcionamiento para darle realce-, 
el ensarte del malo es total, se demues
tra que hasta Dios, mediante e_l unicor
nio de juguete, participa en el placer 
de la venganza. Bien hecho. Y sucios 
quedamos todos. 

H arry el Sucio envejeció un poco, · Clint-Harry logra zafarse nada menos 
pero sigue siendo sucio. No im- que de tres fortachones armados en el 

porta, porque su suciedad está de ante- momento en que lo tenían maniatado 
mano rápidamente justificada. Harry, Y a patada limpia en el suelo. . 
-en verdad, no es sucio; ,s(?lo 111uy rápi
do con las armas, muy incomprendido 
por sus superior~s y muy acechado por 
t9dps los .asesinos de San Francisco_y 
alrededores, por lo que no tiene nada 
de raro que se defienda así. Los jueces, 

GENERO COMENTARIO los comisarios, l9s comisionados, los TITULO 
prefectos y toda la tribu de autorida- 1--------------------------------1 
des es muy floja, complaciente, y a LA AUDIENCIA 11· Estrellas gratis, porque se estrena hoy. 

d d H Pero vale la pena correr el riesgo por un 
menu O corrupta: que a arry Y su director inmerecidamente ausente de 
Sniith. and Wesson, como él mismo lo nuestras pantallas, Marco Ferreri, y por 
señala en alguna parte de la película, cuatro actores que valen todos los ries- . 
para enfre,ntar solitariamente el crimen. gos: Vittorio Gassrnan, Claudia Cardina-

Clint Eastwood sigue siendo, en ~~~ le, Michel Piccoli, Ugo Tognazzi. Como 
verdad, inexpresivo;másinexpresivo en ~~""< en los buenos tiempos. 
la medidá en que ha envejecido y sus 
rictus de duro han quedado tallados en 
su cara al punto que parece difícil lo
grar que cambie de expresión. Así, 
siendo productor y director, montó to
do, su espectáculo en función de su 
máscara implacable y su revólver ful-

EL AÑO QUE 
VIENE ALA 
MISMA HORA 

minante. Sacando un par de secuen- CARACORTADA 
cias, todo transcurre en las sombras, 
que sugieren a perpetuidad -perpe-
tuidad de película- la acecha!}Zá del 
crimen, y de las sombras emerge su 
cefio adusto o su rápido revólver: tan-
tas sombras que a veces no se entiende 
muy bien qué pasó, como cuando 
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Ellen Burstyn y Alan Alda cometen adul
terio una vez al año, dirigidos por Ro
bert Mulligan, con buen humor, finura y 
~ toquecito de nostalgia. Reposici6n y 
vale la pena. 

-

Los gángsters de la nueva hornada, tra
tados por un director de la nueva.hor
nada, y el género ya no es lo que era. 
Perdió sobriedad y sugesti6n, y gan6 en 

. muy poco; en cantidad de tiros, en ta
maño de los escenarios, en aparatosidad 
y en metraje. Nada que verdaderamente 
importe. 
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!1B111. 
PUBLICIDAD 

Publicidad 3])1 
Av. Aramburú 193 - San ísidro 
Telef .: 400276 -- 222119 - 225471 

OTRA IMAGEN S.A. 

Av. Mariátegui 110 - Jesús María 
Teléf.: 717372 -- 716003 --Anexo 110 

TARIFA 
'DE SUSCRIPCION 

.... 
SEMANARIO DE ACTUALIDAD 

TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA 

UN AI\IO 
1/2 AI\IO 
3 MESES 

NACIONAL 1 11 

S/. 160,000 U$ 60 U$ 70 
S/. 80,000 U$ 30 U$ 35 
S/. 40,000 U$ 15 U$ 18 

111 
U$ 85 
U$ 45 
U$ 25 

TARIFA 1: AMERICA LATINA, CENTRO AMERI
CA Y ESPAI\IA 

TARIFA 11: EE.UU., GANADA, EUROPA. 
TARIFA 111: URSS, AFRICA, ASIA Y OCEANIA 

SIRVASE EMITIR GIRO O CHEQUE A NOMBRE 
DE: OTRA IMAGEN S.A., DIRECCION: AV. MA· 
RIATEGUI 110 · JESUS MARIA · APARTADO 
POSTAL 11047. 

PARA MAESTROS· 
Y EDUCADORES 

POPULARES 
• Perú hoy: Usos y abusos de la Tecnología 

Educativa: W. Peñaloza/ E. Morillo/ J. Ri
vera/ L. Valer/ J. Capella' / J. Mendo/ C. 
Castillo Ríos/ Equipo de "Autoeducación" 

• Más allá de una nueva Ley Universitaria. 
Ornar Zilbert 

• Granja Escu~la Pumamarka. 
Rosario V aldeavellano 

• Escuela, trabajo y Educación Popular. 
Manuel Martínez 

• Ellos revolucionaron la educación. 
Hermann Rohrs 

• Pedagogía popular en el aula, Nelly Evans 
y Fabio Gallo. 

SALIO 

9 
Distribuye: Diselpesa 
Venta y suscripciones: Los Geranios 311, San Eugenio. 
Lince. 
Teléfonos: 406020 / 224007 
D_irecci6n: Aparatado 11815, Lima 11 . Perú 
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MUSICA 

1 

Chalchaleros a puro bom
bo, Queda sólo Juan Car• 
los Saravia del grupo origi
nal, pero el cuarteto sigue 
sonando como en las viejas 
(y buenas)" grabaciones. E~ 
tuvieron actuando el jueves, 
viernes y sábado de la 
·semana pasada, colaborando 
con la campaña del "vaso de 
leche". Más lecheros que los 
niños resultaron quienes se 
ganaron con el espectáculo 
en el Campo de Marte -que 
fue el sábado- por casi na
da: sambas y vidalas reso
naron ante un público mu
cho más grande del que asis
tió los días anteriores a un 
no tan lleno Municipal. · Es
tán viniendo seguido estos 
folklóricos argentinos: de 
repente se animan a ha
cer su gira anual. Por mera 
asociación libre (y sin segun
da intención) pensamos en 
los también argentinos Les 
Luthiers ¿Será tan difícµ 
traerlos? 

Jazz, nada con los silvestres 

Los ·británicos músicos 
de Nucleus dieron un par de 
funciones y mostraron, a
parte de buena técnica, que 
el jazz mod.erno está un tan
to alejado de los oídos co
munes y silvestres. Aparte 
de los genuinos devotos del 
jazz (que existen, aunque 
usted no lo crea) se vio tam
bién un destacamento snob 
que se pegó una gran aburri~ 
da pero salió comentando: 
"¡Pero qué tales vientos!". 
La culpa no fue de Jan Carr y 
sus muchachos, por supues
to, pero vale la pena sugerir
le a alguna gen te que bus
que cosas más entretenidas .. 
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Los chalchaleros todavía v';centes 

CONFERENCIAS 

Charlas teatrales. Sin alar
des "teatrer.os" ni gesticula
ción de candidato, Ernesto 
Ráez comentó las conferen
cias que rodean al II Festi
val de Teatro organizado 
por la Alianza Francesa. El 
tema fue "Desarrollo y pers
pectiva del teatro peruano 
actual", título tan largo co
mo el de alguna película de 
Lina Wertmüller. Ráez 'tie
ne años metido en estos tro
tes y tiene un optimismo a 
prueba de balas y taquillas, 
así que no se puede objetar 
que haya sido encargado de 
inaugt\rar el ciclo. 

REVISTAS 

El Idiota. "Idiotas, pero 
no cojudos" es el lema de 
los encabezados por Loren
zo Osores. -Juan Acevedo, 
Carlín, Rafo León, Lucho 
Freire, Dare, Jua¡:1 Pastorelli 
y · otros, van ya por el ter
cer número del quincenario 
"El Idiota''; más· eróticos que 
políticos, han sido ya carac
terizados correctamente co
mo "polimorfos perversos 
·de derecha" y son objeto de 
ácidas críticas por parte de 
la ciudadanía consciente 
que, por mero azar, compra 

cada dos jueves su publica
ción. Monseñor Ricardo Du
rand ha tenido duras frases 
para con estos promotores 
lo.cales del hedonismo y los 
placeres de la risa: lástima 
que esas frases hayan sido 
dichas en privado y, por lo 
tanto, no puedan ser trans
critas literalmente. De todas 
maneras, las suscribimos. 

Revista del Titicaca. Fla
ca y recién nacida, "Calle 
Puno" merece alabarse: sin 
mayores recursos (o sea, po
bremente) acaba de estre
narse con una actitud humo
rística y progresista, sin ese 
ingenuo chauvinismo aldea
no que suele malograr inten
tos similares. A pesar de la 
sequía, en el Altiplano no 

El placer de la risa_ .. 

dejan de cosecharse nuevas 
revistas: la semana pasada 
comentamos "Kollao", que 
•tiene algo más de trayecto
ria que la recién nacida "Ca
lle Puno". 

Rural urbano. Un excén
trico y agudo dominico por
tugués, Henrique Urbano, es 
el director de la "Revista 
Andina", una publicación 
del jaez de "Allpanchis" y 
que no le queda a la zaga 
en calidad. Especializa
da en el estudio de la his
toria (no sólo pasada) de los 
Andes, la revista reseña con 
rigor y en abundanc_ia casi 
todo lo que se está publican
do sobre el tema en el Perú 
y afuera: hay quince notas 
sobre libros sólo en el segun
do número. En esta misma 
edición Tito Flores Galindo 
publica "Rostros de la ple
be", artículo sobre las acti
tudes de la "chusma lime
ña" --como diría Kiko-- en 
el medio siglo anterior a la 

'Independencia. Thierry Saig-
nes escribe sobre los Kalla
waya, misteriosos curande
ros errantes de Bolivia. Pie
rre Duviols encuentra en el 
manuscrito latino del jesui
ta Luis de Teruel una ver
sión temprana del rpito de 
Pachacámac, lo que parece 
un argumento debido a un 
imprdbable Borges indige
nista. Róger Ravines publi
ca, por su parte, una "nota 
acerca de la investigación 
antropológica y arqueológi-• 
ca en el Perú", en la .que el 
autor recorre críticamente 
desde museos hasta centros 
privados, sin olvidar a las 

, universidades. Hay mucho 
'material que el espacio nos 
impide consignar, pero agre
gamos que hasta John Mu
rra se cuenta entre los par
ticipantes de este núnwro. 
Como quien dice, están to
dos los que son. 

Socialismo 25. El lujo y 
la densidad son las señas 
más claras ~e "Socialismo y 
Participación~ Más tirada a 
la economía que a las huma
nidades, la publicación ve
]asquista se distingue por la 
seriedad de sus planteamien
tos. Ahora se dedican a cri
ticar la política económica 
gubernamental y proponen 
un camino alternativo; p'trra 
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• 1:r~ · .. :. 
lo que emplean sendas y ex
tensas notas; complementa
riamente, hay artículos de 
. \lberto Pontoni ("Salarios 
reales en la econo_mía perua
na"), Carbonetto y Mezze
ra ("Inflación recesiva"), 
Félix Jiménez ("Balanza de 
Pagos y desequilibrio estruc
tural en la economía perua
na") y una importante nota 
de Daniel Carbonetto acer
ca de cómo mejorar el em
pleo' de los trabajadores 
"informales" tal vez los 
más desprot;gidos en el Pe
rú. La literatura se defiende 
sola (y bien, aunque en nú
meros anteriores la revista 
se abrió mucho más a los 
temas artísticos) con un 
artículo de Laurylin Harris 
sobre Lillian Hellman, la 
autora de Tiempo de cana
llas y terca compañera del 
terco Dashiell Hammett. 

1 
COSAS 

La casa de las Manuelas. 
Algunos partidos políticos 
corren el riesgo de ser des
pedidos de sus locales y bue
na cantidad de inquilinos
-con partido o sin él- temen 
correr la misma mala suerte. 
Celebrando su sexto año y 
contradiciendo la pobretona 
tendencia general, las de 
"Manuela Ramos" han inau
gurado una nueva casa en la 
avenida Bolivia 923: allá 
tienen su huerta propia, cual 
Santa Rosa de Lima, guarde
ría para que no fastidien los 
chicos y un espacioso am
biente para estar reunidas. 
Se dice que las mentoras de 
"La otra cara de la luna" es
tán algo envidiosas porque 
no han pasado de hacer un 
café, mientras que las "ma
nuelas" tienen un Club de 
Tobi para mujeres y en se
rio.· Más bien, felicitacio
nes. 

Performance sangrienta. 
María Evelia Marmolejo y 
Rosemberg Sandoval, mu
chachos colombianos, debie
ron inaugurar una nueva sala 
para gentes cultas. La sala 
se llama "Trípode" y hay 
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Intelectuales útiles 

quien dice haber asistido a 
la exposición de estos dos 
artistas ¿ Y qué?, dirán los 
lectores con razón. Bueno, 
pues, resulta que Rosem berg 
y María Evelia presentan un 

CINE 

Maruja en el infierno, de 
Francisco Lombardi, es la 
más lograda entre las pocas 
películas que nuestra indus
tria cinematográfica ha lo
grado producir. Bien promo
cionada, con argumento 
"lumpen" y buen guión, 
Maruja. . . fue un éxito de 
taquilla y ha terminado por 
exhibirse en la TV (más con
cretamente en el 4,hace u.na 
quincena). Nada habría que 
agregar, pero la cucufatería 
de ciertos "críticos" de es
pectáculos ha puesto el gri
to en el cielo "porque no se 
pueden decir lisuras por la 
pantalla mientras los niños 
están despiertos". Las grose
rías están en el habla popu-

-"Manuela Ramos", seis años fecundos 

espectáculo en el que se 
unen el polietileno, placen
tas y su propia sangre, co
mo en un ritual desenfrena
do de la (propia y ajena) 
violencia. Sabe Dios si los 
que dicen haber ido y poner 
cara de interesantes han es
tado realmente allí; de ser 
verdad, los colombianos 
pueden legítimamente de
primirse: lo que tal vez qui
so ser denuncia se convirtió 
en excentricidad para espec
tadores de bien templados 
nervios. Cuando dicen que 
al arte lo asimila el sistema ... 

lar y de ahí pueden pasar 
al celuloide o el vídeo, pero 
a nadie (excepto a· alguna 
tía solterona) se le ocurri
ría pensar que un par de a
jos y cebollas televisivos a
tenten contra "la moral y 
las buenas costumbres". Ha
ce algún tiempo se cuestio
nó a "La Pensión'; de José 
Carlos Huayhuaca,por idén
ticas razones, sin admitir 
que era una película bastan
te pasable. La verdad, ,con 
Khomeini parapetado en las 
páginas más frívolas de los 
periódicos no queda sino 

leer selectivamente. Por e
jemplo, salteándose sus pági
nas . 

Cine en el club. A estas 
alturas el cine-club tiende 
a convertirse en una sala de 
barrio un poco más cómoda 
(y a veces ni a eso llega). 
Excepciones hechas del San
ta Elisa, el Rainiondi y, so
bre todo, el "Mélies"; el úl
timo nombrado no conse
guirá jamás el Osear a los· 
mejores asientos (al térmi
no de las funciones pueden 
verse algunos divertidos ca
lambres) pero es el que a• 
puesta con más ganas y me
nos concesiones al "cineclu
bismo ". Ahora están en un 
ciclo de cine francés y antes 
han dado clásicos como "El 
gabinete del doctor Caliga
ri" y cosas por el estilo. Va
le la pena, pese a_ la YMCA 
(que es donde funciona). En 
su línea es el único que va 
restando porque el Museo 
de Arte ha decaído notoria

·mente en la programación. 

l 

LIBROS 

. Obreros characatos. Se 
llamaba "El ariete" y era el 
periódico del Partido Libe
ral, la organización que a 
principios de siglo juntó a 
los radicales de la ciudad del 
Misti. El sociólpgo Raúl Fer
nández Llerena acaba de pu
blicar, en "Tarea", Los orí
genes del movimiento obre
ro en Arequipa; el libro tra
ta del partido de Lino Ur-

Montonero arequipeño, 



quieta y Santiago Mostajo, 
que cumplió por los lares 
del cuy chactado un rol pa
recido al que tuvieron los 
anarquistas en la capital. El 
libro llega hasta ese Primero 
de Mayo de 1906 en el que 
los obreros arequipeños hi
cieron flamear por primera 
vez la bandera roja en la ciu
dad sureña. Bien documen
tado, aunque a Femández. se 
le pasa la mano en lo que a 
adjetivos se refiere, Los orí
genes del movimiento obre
ro en Arequipa cubre un va
cío notable. 

Contra la neutra técnica. 
En octubre y noviembre del 
82, el Góethe y la Asocia
ción Cultural Peruano-Ale
mana reunieron a humanis
tas y científicos para discu
tir, sesudamente, sobre El 
factor ideológico en la cien
cia y tecnología. Con ese 
mismo título acaba de apa
recer un volumen que reú
ne todas las intervenciones 
habidas en ese simposio: 
aunque el tema suene algo 
árido y· especializado tiene 
que ver con cosas como "la 
fuga de cerebros" o la gue
rra de las Malvinas, para no 
remitimos a la eterna discu
sión acerca del carácter ter
giversador o creativo de la 
ideología. Entre los que dis
cu ten a un nivel más general 
y abstracto destacan Mirko 
Lauer y el desaparecido J or
ge Bravo Bressani; por el la
do de los que investigan la 
presencia de lo ideológico 
en dominios específicos,des
cuellan el biólogo Guillermo 
Romero y el matemático 
Holger Valqui. 

Poemas brasileños. Las 
plaquettes de poetas brasile
ños que publica la Embajada 
están_ ya al borde de la vein
tena. Hace poco ha salido 
una antología de Antonio 
Fantinato, el diplomático 
autor de Canto costurado. 
Irónico y culto, Fantinato 
construye sus poemas almo
do de un sutil palimpsesto: 
bajo sus versos se dibujan 
desde refranes populares 
hasta citas de griegos y lati
nos. Más racional que emo
tivo, Fantinato es un arte
sano hábil e interesante. Pa
ra que su plaquette no viera 
la_ luz sola, se ha reeditado 
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l ladio para andino¡; 

también la agotada edición 
dti Noigandres I, donde 
ce imparten páginas Augusto 
de: Campos, Décio Pignatari 
y Haroldo de Campos. Los 
·pe ,emas de Fantinato han si
dG, traducidos por Carlos 
GiermáIL Belli y los de los 
a111taño "rtovíssimos" están 
e.r:1 versión de Antonio Cis
ne,ros. 

¡• __ R_A_D_1_0 __ 

, Radio para campesinos. 
Lor, madrugadores vernácu
los- son los que escuchan los 
·pro gramas de música folkló
rica. y consejos para agri
cult :ores. La sintonía de es
paci íos como "Tierra fecun-

1 

"La Stl ilsa roja" en las finale~ 

da", que se pasa en "Radio 
Unión" a las cinco de lama
ñana, sorprendería fácilmen
te a los que oímos rock o 
salsa; baste recordar que,· 
por muchos años, los discos 
más vendidos en el Perú e
ran los del· "Jilguero del 
Huascarán". Los franceses 
hicieron hace un ~ar de se
manas un seminario sobre 
programas de radio-para an
dinos; estuvieron desde Mar
tine Bivin-Champeaux, del 
ministerio francés de Rela
ciones Exteriores, hasta Ra
món Chao, el responsable de 
las emisiones para América 
Latina de Radio Grande In
ternacional. Claro, no fue 
uno de esos "seminarios 
de locución" con los que 
ciertas radios se consiguen 
animadores gratuitos por 
tres meses. 

La salsa acaba. La sazón 
del grupo "Ensayo" encon
tró su justo punto con la 
criolla versión de "La salsa 
roja", recreación de la obra 
original de Leonidas Y erovi. 
Alberto Isola es el responsa
ble de este montaje que se 
va (como la Lima en la cual 
se ambienta) y cuyo éxito 
hacía pensar en una tempo
rada todavía más larga. Pare
ce, sin embargo, que el al
quiler del teatro "Arlequín" 
se ha vueltb pro:\tlbitivo y 
que la gente de "Ensayo" 
deberá liar bártulos e irse 
con la música a otra parte. 
Jorge Guerra, Luis Peirano y 
Alberto Isola -quienes pro
ceden de las canteras del 
TUC- se lanzaron hace un 
tiempo a la aventura de ha
cer su propia institución tea
tral. Lo han conseguido, pe
ro vulgares cuestiones (dine
ro, o sea) aparentan poner 
en riesgo la continuidad del 
proyecto. Ojalá que no sea 
así, porque hay muy poca 
cosa buena para ver en estos 
tiempos. · 

Premio casa. Hasta el 30 
de noviembre de 1984 hay 
plazo para concursar en el 
cubano certamen "Casa de 
las Américas". Los géneros 
envueltos en esta versión 
son: novela, teatro, testimo
nio, ensayo sobre temas ar
tístico-literarios latinoame
ricanos o caribefi.os, obras 
de literatura brasileña y o
bras caribeñas (los dos últi
mos item, por cierto, no tie
nen que ver con nuestros li
teratos, a menos que algún 
refugiado del Parque "Tú
pac Amaru" quiera concur
sar con su testimonio acerca 
de "cómo vivir sin trabajar 
en un país del Mundo Li
bre"). Para cada categoría 
el premio será ' de tres mil 
dolares y la publicación del 
libro: no está, nacta mal a 
cambio de un original y dos 
copias. No hay qué recurrir 
a seudónimo y la dirección 
a la que se envían los ejem
plares es: Casa de las Améri
cas (3 y G. El Vedado, La 
Habana, Cuba). 
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NUESTRO TIEMPO 

¿Dónde está el nóduÍo principal del movimiento histórico, cuando nos acercamos a fos postrimerías del siglo }(X? 

Socialismo o barbar•.ie 
A pesar de todo, el mundo marcha adelante 
Edward Hallett Carr no es sólo uno de los más 
eminentes historiadores de nuestra época, sino 
también una de las figuras intelectuales que 
mayor influencia pplítica han ejercido en 
la historia contemporánea. Sus libros más 
importantes son: Dostoievsky ( 1931 ); 
Los Exilados románticos ( 1933); Karl Marx 
( 1934); Miguel Bakunin (1937 ). Terminada la 
Segunda Guerra, Carr se consagró a la redacción 
de su obra maestra,la espléndida Historia de la 
Rusia Soviét~ca. La siguiente entrevista es la 
última que concedió antes de su muerte el año 82. 

Marx imaginó el socialismo como una sociedad de 
una libertad y una productividad incomparable
mente superiores a las del capitalismo; una aso

ciación armónica y avanzada de productores libres, sin 
explotación económica ni coerción política. La transi
ción hacia este tipo de sociedad, en la Unión Soviética, 
aunque ha rebasado en mucho al capitalismo, queda to
davía muy lejos de las metas propuestas por Marx o Le-
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nin. En los países más , 1pulentos de Occidente, todavía 
hay que desbancar al ca .pitalismo, lo que en parte se ha 
debido al desencanto e ~xistente en el seno de la clase 
obrera ante los progreso ,s registrados en la URSS. En i,na 
situación como la actua tl., que a veces parece hallarse en 
un punto muerto dual, ¿opina usted que las posibilida
des de una ruptura po.lítica, una aceleración orientada 
hacia las .metas clásicJW del socialismo revolucionario, 
son, hoy por hoy, mayores en el Este o en el Oeste? Al 
finalizar su libro ¿Qué es la historia? usted citaba las pa
labras de Galileo, E pur si muove ('Y, sin embargo, se 
mueve'). ¿Dónde está el' nódulo principal del movimien
to lústórico, cuando nos acercamos a las postrimerías 
del siglo XX? 

Esta- pregunta tiene· tantas facetas que voy a tener que 
disgregarla y responde :r a ella de un modo m~s bien des
hilvanado. En primer lugar, permítame una breve digre
sión acerca del lugar ique ocupan en nuestro pensamien
to Marx y el marxisrn.o. Adam Smith tuvo ideas geniales, 
y La riqueza de las n a1ciones se convirtió en la biblia del 
capitalismo ascenden t,e durante todo un siglo y en más 
de un país. Hoy, los c:ambios sufridos por el marco eco
nómico han invalida do algunos de sus postulados y han 



" Cada vez que.en el horizonte.del 
mundo capitalista asoma la revolución, 
los obreros se han apresurado a darle 

la espalda 

" modificado nuestra opinión acerca de algunas de sus pre
dicciones y aseveraciones. Karl Marx tuvo ideas aún más 
geniales; no sólo previó y analizó el inminente declive del 
capitalismo, sino que nos ofreció ·unos instrumentos de 
pensamiento completamente nuevos, que nos permiti
rían descubrir los orígenes del comport~iento social. 
Pero, desde la época en que escribió, han sucedido tantas 
cosas ... ; y las tendencias reciente.s, si bien han confirma
do la validez de sus análisis, también han proyectado se
rias dudas acerca de sus pronósticos. Admitir tales dudas, 
e investigarlas, no significa descalificar a Marx. Lo que sí 
parece incompatible con el espíritu del marxismo son las 
ingeniosas tentativas escolásticas -como las que a veces 
he visto en la New Left Review- de adaptar los textos 
marxistas a condiciones y problemas que Marx no tuvo 
en consideración, y que tampoco podía prever. Lo que 
yo quisiera encontrar en los intelectuales m_arxistas es 
menos análisis abstracto de textos marxistas y más apli
cación de los métodos marxistas al examen de las condi
ciones sociales y económicas que díferencian nuestra 
época de la suya. 

Usted me pregunta acerca de las perspectivas d~ una 
ruptura favorable a una sociedad socialista o marxista 
en la URSS y en Occidente. Se trata de dos problemas 
absolutamente distintos. La Revolución rusa derrocó el 
antiguo orden y enarboló ta bandera del marxismo. Pero 
allí no se daban las premisas del marxismo y, por tanto, 
no cabía esperar alcanzar las perspectivas· marxistas. El 
reducidísimo proletariado ruso, casi sin instrucción, en 
poco se parecía al proletariado que Marx imaginó que 
sería el portaestandarte de la revolución, y no estaba a la· 
altura del papel que se le había atribuido en el esquema 
marxista. Lenin, en uno de sus últimos ensayos,depló
raba la escasez de "proletarios genuinos" y subrayaba 
cori amargura que Marx había escrito, "no sobre Rusia, 
sino sobre el capitalismo en general". La dictadura del 
proletariado, dejando al margen lo que pudiera interpre
tar con esta frase, era como levantar un castillo en el 
aire. Lo que Trotski denominaba "substituismo", la 
substitución del proletariado por el partido, era inevita
ble, dando como resultado, a través de lentos estadios, 
el crecimiento de una burocracia privilegiada, el divorcio 
de la dirección y las masas, hi tiranía sobre los obreros 
y los campesinos, y los campos de concentración. En 
cambio, también se hizo algo que no se había hecho en 
Occidente. El capitalismo había sido desmantelado y 
substituido por la producción y distribución planifica
da, y, si bien es muy cierto que el socialismo aún está 
por realizar, sí que se han creado, aunque sea hnperfec
tamente, alguna& de las condiciones para su realización. 
El proletariado ha aumentado enormemente sus contin
gentes, y su nivel de vida, salud y educación han mejo-
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rado notablemente. Si uno dejara volar su imaginación, 
podría soñar en que llegará un día en.que ese nuevo pro
letariado tomará sobre sí la responsab~dad que sus pre
decesores, más débiles, no pudieron llevar sesenta años 
atrás, y caminar hacia el socialismo. Personalmente no . 
tengo por costumbre complacerme en tales especulacio
nes. La historia raramente produce unas soluciones tan 
perfectas, teóricamente. La sociedad soviética aún está 
avanzando. Pero a qué fines, y si el resto del mundo le 
J?ermitirá proseguir su avance sin ser perturbada, eso. es 
_álgo a lo,que yo no trato de responder. 

EN OCCIDENTE EL PROLETARIADO YA NO ES 
UNA FUERZA REVOLUCIONARIA 

El problema del marxismo en Occidente es más com
plicado. Aquí se dan las premisas marxistas, pero, por el 
momento, aún no han llevado al desenlace previsto. 
Marx formuló sus teorías a la luz de las condiciones que 
se daban en la Europa occ;idental, especialmente en In
glaterra. Su perspicacia y su clarividencia han quedado 
brillantemente justificadas, hasta cierto punto. El sis
tema capitalist¡t ha decaído ante la acumulación de sus 
contradicciones internas. Se ha visto gravemente conmo
cionado por dos guerras mundiales y por crisis económi
cas recurrentes. Se manifiesta impotente para hacer fren
te al desempleo creciente. Los obreros org~nizados han 
ganado mucha fuerza, y no han duda'do en utilizar esta 
fuerza para la consecución de sus fines. Y, sin embargo, 
lo único que falta por proqucirse es la revolución prole
taria. Cada vez que en el horizonte del mundo capitalista 
asoma la revolución -en Alemania en1919, en Gran Bre
taña en 1926, en Francia en 1968- los obreros se han 
apresurado a darle la espalda. Fuera lo que fuese lo que. 
pretendían, no se trataba de la revolución. Me parece 
difícil refutar la evidencia de que, a pesar de todas las 
grietas que se han abierto en la armadura del capitalismo, 

Lenin subrayaba con amargura que ·Marx había escrito, 
"no sobre Rusia, sino sobre el capitalismo eR general". 
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la disposición de los obreros es menos -no_ más- revolu
cionaria aoy de lo que lo er'a hace sesenta años. Hoy por 
hoy; en Occidente, el proletariado -entendiendo como 
tal, como pretendía Marx, a los obreros industriales or
ganizados- ño es ya una fuerza revolucionaria; incluso 
tal vez sea contrarrevolucionaria. 

¿Por qué, en Occidente, el obrero actual no quiere 
-porque creo que debemos admitir este hecho- la revo
lución? La primera respuesta es: "por miedo", estimula
do, en. parte, por el ejemplo de 1917. La Revolución ru
sa, dejando al lado lo que en última instancia haya teni
do de bueno, provqcó una miseria y una devastación te
rribles. Desbancar a la clase dirigente en el mundo capi
talista de hoy sería todavía una empresa más desespera
da, y su precio todavía más alto. En 1917, lo único que 
podía perder el obrero ruso eran sus cadenas. El obrero 
occidental puede perder mucho más, y no quiere perder
lo. Cada vez que se plantea esta cuestión, hago esta ana
logía: el médico dice al paciente que tiene una enferme
dad incurable, que irá agravándose a un ritmo impredeci
ble, pero que podrá ir tirando, bien o mal, durante años. 
La enfermedad podría curarse mediante una operación, 
pero hay muchas posibilidades de que peligre la vida del 
paciente. El paciente decide seguir como está. Rosa Lu
xemburg dijo que la decadencia del capitalismo termina
ría en el socialismo o en la barbarie. Sospecho que la ma
yoría de los obreros actuales prefieren _aceptar la· deca
dencia del capitalismo, con la esperanza de que durará 
más que ellos, a someterse al bisturí de la revolución, 
que puede, o no, llevar al socialismo. Se trata de un pun
to de vista perfectamente admisible. 

Pero yo quiero ir todavía más al fondo. No tengo 
ni idea de qµién acuí'iaría la frase "imperio del consumi
dor". Pero la idea se halla implícita en Adam Smith y en 
toda la economía clásica. Marx, concretamente, colocó 
al productor en el centro del proceso económico. Pero es 
que él daba por hecho que el productor producía para el 
mercado y que, por Jo tanto; tenía que producir aquello 
que el consumidor quisiera comprar; y posiblemente ésta 
sea una buena descripción de lo que sucedió hasta fines 
de siglo, varios años después de que Marx muriera. Des
de entonces, la situación ha dado un vuelco, y el poder 
del productor se ha incrementado a un ritmo frenético. 
El ~mpresario, que, <.;acta· vez con mas frecuencia es una 

gran empresa, controlaba y normalizaba los precios. La 
producción en masa hizo imperiosa la creación de un 
mercado uniforme. La publicidad se desarrolló a pasos 
agigantados, en extensión y en ingenio. Por primera vez, 
el productor estaba en condiciones de moldear el gusto 
del consumidor y de persuadido de que lo que quiere es 
aquello que el productor considera más conveniente y 
beneficioso producir. Nos encontrábamos en la era del 
imperio del productor. 

Sin embargo, lo que importa subrayar es que1 a medí-· 
da que el proletariado aumentaba en número y en cali
dad, podía con eficacia cada vez mayor afirmar sus pre
tensiones de compartir los beneficios crecientes que brin
daba la nueva era. Engels descubrió la corrupción por los 
capitalistas de lo que él denominaba "aristocracia obre
ra". Lenin aplicó el mismo concepto a la clase obrera de 
los países capitalistas frente al mundo colonial. Pero ni el 
propio Lenin podía prever la asociación de productores 
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- o sea, patronos y obreros- en aras de explotar al con
sumidor en todo el ámbito del mercado doméstico. No 
hace falta ser muy perspicaz para comprender Jo que es
tá pasando. La "defensa del puesto de trabajo" del pro
ductor se ha convertido en un factor decisivo de la polí
tica económica. Se justifica el exceso de personal directi
vo y de ventas: el aumeJ].to de los precios se encargará de 
los gastos. Se resiste a mejoras tecnológicas que redu
cirían costos y precios, porque suponen la pérdida de 
puestos de trabajo: ya lo pagará el consumidor. El otro 
día, una ·institución seria propuso el sacrificio de un 
cuarto de millón de gallinas ponedoras, con el fin de re
ducir el suministro de huevos y evitar una desastrosa caí
da de précios. Los extraños manejos de la CEE con la 
mantequilla, el vino y la carne de. vacuno ya nos resultan 
familiares. Una economía tan desquiciada no puede so-

" Allí donde está tu tesoro, allí debe es-
tar también tu corazón 

" 
brevivir durante mucho tiempo. Pero, aún así, el tiempo 
puede ser largo, mucho más de lo que se imaginan los 
que hoy se aprovechan de ello. No he mencionado antes 
un asunto de tan poca monta como es la inversión de las 
enormes cantidades de dinero de las pensiones de los sin
dicatos en valores industriales y comerciales. Si se colap
san los beneficios de los capitalistas, también se colapsa 
la provisión de las jubilaciones de los trabajadores. "Allí 
donde está tu tesoro, allí debe estar también tu corazón." 
En la actualidad, los obreros tienen varias razones para 
que se sostenga el capitalismo. En las condiciones ac
tuales, la nacionalización de las industrias y la promo
ción de obreros a cargos directivos (aspecto éste en el 
que los obreros británicos no han mostrado gran interés), 
no representan la ocupación de la industria por los obre
ros, sino un paso más ert la integración de los obreros en 
el sistema capitalista. Lord Robbins es tan buen capitalis
ta como lord Robbins. 

VIEJAS FORMULAS SIN CREDIBILIDAD 

Desde esta perspectiva es desde donde debemos diag
nosticar la enfermedad que sufre la izquierda, que es una 
manifestación clara de la enfermedad que aqueja a toda 
la sociedad. La izquierda ha perdido la esencia de su doc
trina y sigue repitiendo fórmulas que ya han perdido cre
dibilidad. Durante cien años, o tal vez más, las esperan
zas de la· izquierda se centraban en que los obreros serían 
la clase revolucionaria del futuro. La democracia capi
talista sería derrocada y substituida por la dictadura del 
proletariado. Es posible sostener que esta visión aún es 
practicable. En el pasado, las grandes transformaciones 
que se producían en la sociedad se alargaban durante dé
cadas, y a veces siglos; tal vez todo se reduzca a que so
mos demasiado impacientes. Sin embargo, debo confe
sar que, habiendo tantas y tantas señales orientadas en 
otra dirección, esta perspectiva somete a una dura prue-
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ba mi capacidad de optimismo. Cuando considero el ac: 
tual desorden en que se encuentra la izquierda, dividida 
en una galaxia de diminutas sectas beligerantes, a las que 
sólo une la incapacidad de atraer a más que a un insigni
ficante sector marginal del movimiento.obrero y la osada 
ilusión de que sus propuestas revolucionarias representan 
los intereses y las ambiciones de los obreros, no me que
do nada tranquilo. Me viene ahora a la memoria que, en 
Wl artículo escrito poco después del estallido de la gue
rra, en septiembre de 1939, Trotski admitía, con indeci
sión y serias dudas, que si la guerra no provocaba una re
volución, resultaría obligado buscar las razones del fraca
so "no en el atraso del país, ni tampoco en el entorno 
imperialista, sino en la incapacidad congénita del prole
tariado para convertirse en clase dirigente". Tal vez no 
hubiera que tomar dem~siado en serio una afirmación 
tan retorcida, emitida en un momento de desasosiego. 
Yo me resisto al término "congénito"; el artículo fue 
publicado en inglés y desconozco qué palabra rusa debió 
de emplear Trotski. Pero, si hubiese vivido para · ver el 
panorama actual, no creo que hubiese hallado razones 
válidas para retractarse del veredicto. · 

Así pues, ¿cómo hay que analizar la situación y cali
brar el futuro? En primer lugar, patronos y obreros es
tán todavía enzarzados en el conflicto tradicional so
bre la repartición de los beneficios'de la empresa capita
lista, aunque recientemente se hayan dado casos en los 
que patronos y obreros han llegado a un acuerdo; acuer
do al que se ha opuesto el gobierno, sobre la base del 
interés general. En segundo lugar, se ha establecido un 
consenso silencioso, pero fuerte, entre patronos y obre
ros, acerca de la necesidad de mantener el margen de be
neficios. Puede que las partes se peleen por el reparto de 
los despojos, pero están de -acuerdo en la necesidad de 
ir!crementarlos. Aún es pronto para adivinar cuál de es
tos dos factores acabará por ser el predominante. Podría 
discutirse el argumento de si, cuando se rocen los límites. 
físicos de la explotación del mercado del consumidor, y 
cuando se agoten las oportunidades para el reforzamien
to del capitalismo desde fuera, en un-país determinado, 
volverá a ser predominante el choque de interés entre el 
patrón y el obrero, y que entonces est_ará despejado el 
· camino para la revolución proletaria de corte marxista, 
durante tanto tiempo pospuesta. Sin embargo, debo ad
mitir que soy muy escéptico sobre esta posibilidad. 

Me siento anonadado por el hecho de que, desde 
1917, las dos únicas revoluciones de importancia que se 
han producido hayan sido las de China y Cuba, y de que 
los movimientos revolucionarios, hoy, únicamente es
tán vivos en países en los que el proletariado es débil o 
inexistente. 

EL MUNDO MARCHA ADELANTE 

Usted me plantea un reto, al citar mis últimas palabras 
en ¿Qué es la historia? Sí, creo que el mundo marcha ha
cia adelante. No he modificado mi opinión de que 1917 
es uno de los momentos cruciales de la historia. Y, lo 
que es más, todavía afirmo que 1917, conjuntam~nte 
con la guerra de 1914-1918, marcaron el principio del 
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"El socialismo está aún por realizar". 

fin del sistema capitalista. Pero el mundo_no está en mo
vimiento perpetuo, ni se mueve en todas las partes al 
mísmo tiempo. Estoy tentado de decirle que los bol
cheviques no obtuvieron su victoria en 1917 a pesar del 
atraso de la economía y de la sociedad rusas, sino gra
cias a ello. Creo que debemos considerar seriamente 1a· 
hipótesis de que la revohlción mundial; de la que 1917 
fue el primer. acto y que completará el hundimiento del 
capitalismo, _será la revuelta del mundo colonial contra 
el capitalismo, en su aspecto de imperialismo, má~ que 
la revuelta del proletariado en los países capitalistas a
vanzados. 

¿Qué conclusiones podemos presentar a nuestra iz. 
quierda, en la presente situación? Me temo que no serán 
muy satisfactorias, dado que nos hallamos en una época 
profundamente contrarrevolucionaria en Occidente, y la 
izquierda carece de una base revolucionaria sólida. En mi 
opinión, los miembros serios de la izquierda tienen, en la· 
actualidad, dos alternativas posibles. La primera es seguir 
siendo comunistas y continuar como un grupo educacio
nal y propagandístico, alejado de la acción política. Las 
funciones a desarrollar por ese grupo serían analizar la 
transformación económica y social que se está produ
ciendo en el mundq capitalista; estudiar los movimientos 
revolucionarios que se desarrollan en otras partes del 
mundo: sus logros, sus defectos y sus potencialidades; y 
tratar de formarse una imagen más o menos realista de lo 
que el socialismo debería y podría significar en el mundo 
contemporáneo. La segunda alternativa para la izquierda 
es la de participar en la política: hacerse socialdemócra
tas, reconocer y aceptar abiertamente el sistema capita
lista, tratar de lograr todo aqu,ello que pueda lograrse 
dentro del sistema, y trabajar en favor de aquellos com
promisos entre patronos y obreros que contribuyan a 
·mantenerlo. • 

No se puede ser comunista y socialdemócrata a un 
mismo tiempo. El socialdemócrata critica el capitalismo, 
pero en última instancia lo defiende. El comunismo lo 
rechaza, y; cree que al final acabará destruyéndose a sí 
mismo. Pero el comunista, en Occidente y en la hora 
actual, es consciente de las fuerzas que aún lo sostienen, 
y de la falta de una fuerza revolucionaria suficientemen
te poderosa como para poder destruirlo. (E.H. C~). 
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CREACION / CUENTO 

La reticencia 
de lady Anne 
Saki (seudónimo de Héctor Hugh Munro.) nació . 
en Birmania, en _1870. Desde niño vivió en 
Inglaterra. Su gran especialidad fue el cuento. 
Saki es el más grande especialista inglés 
de humor negro. En sus cuentos inserta a la. 
comicidad toques siniestros para que nadie 
olvide que la vida no sólo es un relajamiento del 
espíritu, sino también manifestación de 
elementos pánicos y satánicos que acechan 
en los rincones oscuros de la naturaleza y la 
simple vida cotidiana. 

E gbert entró en el amplio saloncito poco iJu
minado con el aire del que no está seguro de 

si está entrando en un palomar o en una fábrica 
de bombas y está preparado para cualquiera de 
estas dos eventualidades. La pequeña pelea do
méstica durante la comida no había tenido nin
gún desenlace definido, y la cuestión estaba en si 
Lady Anne estaba con humor de reanudar o de 
olvidar las hostilidades. Su posición en el sillón, 
junto a la mesa del té, parecía estudiadamente 
rígida. En la oscuridad de un anochecer de di
ciembre, los quevedos de Egbert no ayudaban a 
éste a distinguir claramente la expresión de su 
cara. 

Con objeto de romper la capa de hielo que pu
diera flotar en la superficie, hizo una observación 
acerca de una luz religiosamente tenue. O él o 
Lady Anne solían hacer esa observación entre las 
cuatro y media y las seis en las tardes de invierno 
o de finales de otoño. Formaba parte de la vida 
conyugal. No existía ninguna respuesta conveni
da, y Lady Anne no dio ninguna. 

Don Tarquinio estaba tendido en la alfombra 
persa, calentándose al fuego con soberbia indife
rencia ante el posible mal humor de Lady Anne. 
Su· linaje era tan intachablemente persa como la 
alfombra, y su pelaje estaba entranclo en el es
plendor de su segundo invierno. El lacayo, que 
tenía inclinaciones renacentistas, lo hab.ía bau
tizado "Don Tarquinio". Egbert y Lady Anne, 
si la cosa hubiera quedado enteramente en sus 
manos, le hubieran puesto infaliblemente Mici
fuz, pero no eran obstinados. 

Egbert se sirvió un poco de té. Dado que no 
había ningún indicio de que el silencio fuera a 
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verse roto por Íniciativa de Lady Anne, Egóert 
se resolvió a realizar otro esfuerzo conciliador. 

-Mi observación durante la comida tenía im
plicaciones meramente académicas -proclamó-. 
Creo que le has atribuido innecesariamente un 
significado personal. 

Lady Anne mantuvo su barrera de silencio 
vengativo. El pinzón real rellenó el intervalo con 
una_ tonada de Jfigenia en Táuride. Egbert reco
noció la tonada inmediatamente, porque era la 
única tonada que sabía el pinzón, y ya se lo ha
bían regalado precedido por la reputación de 
saber silbarla. Tanto Egbert como Lady Anne 
hubieran preferido algo de El granadero de la 
Guardia, que era su ópera favorita. En materia 
de arte tenían gustos similares. Se inclinaban por 
el arte honesto y explícito; les gustaba, por 
ejemplo, que un cuadro contara una historia, 
con la gen~¡:osa ayuda de su título. Un corcel de 
batalla sin jinete y con los arneses en obvio des
orden, tambaleándose en un patio de armas lle
no de pálidas mujeres desfallecientes·, y con el 
rótulo marginal de "Malas Nuevas", sugería en 
sus mentes una precisa interpretación de catás
trofe militar. Podían ver qué significaba, y expli
cárselo a sus amistades de inteligencia menos vi
va. 



El siléncio continuó. Por regla general, los en-. 
fado~ de Lady Anne se hacían articulada y acen- · 
tuadamente locuaces después de .cuatro minu
tos de mutismo preliminar. Egbert tomó el jarro 
de leche y vertió algo de su contenido. en el ta
zón de Don Tarquinio; dado que el tazón estaba 
ya lleno• hasta el borde, la operación tuvo como 
resultado un feo derramamiento. Don Tarquinio 
miró la cosa con un interés sorprendido que se 
desvaneció, transformándose en una marcada in
diferencia, cuando Egbert le llamó para que la
miera al menos parte· de la leche derramada. Don 
Tarquinio estaba dispuesto a desempeñar mu
chos papeles en su vida, pero el de limpiador de 
alfombras no figuraba entre ellos. 1 

-¿No crees que nos_ estamos comportando 
un pooo tontamente? - dijo Egbert, con jovia
lidad. 

Si Lady Anne lo creía, desde· luego_ no dijo 
que así fuera. 

-Estoy por admitir que parte de la culpa ha 
sido mía -prosiguió Egbert, con de·sva-neciente 
jovialidad-. Después de to.do, uno es humano, 
¿sabes? Pareces olvidar que sólo soy humano. 

Insistió en ese punto como si hubieran circula
do infundados rumores en el sentido de que es
tuviera cortado por el patrón de los Sátiros, con 
prolongaciones caprinas allí donde lo humano 
dejaba de ser humano. 

El pinzón volvió a empezar su tonada de Jfi
ge_nia-en Táuride. Egbert empezó a sentirse de
primido. Lady Anne no se bebía su té. A lo me
jor no se sentía bien. Pero cuando Lady Anne 
no se sentía bien; no acostumbraba mostrarse 
reticente en torno al tema. "Nadie puede ni si
quiera imaginarse lo que llego a sufrir con mis.in
digestiones,'' era una de sus afirmaciones favori
tas. Pero esta carencia imaginativa en los demás 
no podía tener otra causa que la carencia de a
tención al escucharla. La cantidad de informa
ción que Lady Anne proporcionaba sobre el te
ma hubiera aportado material suficiente para 
una monografía. 

,Evidentemente, Lady Anne no se sentía mal. 
Egbert empezó a -pensar que estaba-sierido•ob

jeto de un trato poco razonable, y, naturalmente, 
empezó a hacer concesiones. 

-Estoy por decir - afirmó, colocándose sobre 
la alfombra en la posición más central que Don 
Tarquinio accedió a concederle- que puede 
que la culpa haya sido mía. Estoy dispuesto, si 
con ello puedo arreglar felizmente las cosas, a 
comprometerme a comportarme mejor. 

Se preguntó difusamente cómo· podría realizar 
tal cosa. Las .tentaciones, en su mediana edad, le 
llegabap inseguras y sin insistencia, como urr ne
gligido ayudante de carnicero qµe pide una pro
pina de Navidad en febrero sin disponer para ello 
de ninguna razón más alentadora que la de que 
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no se le dio propina en diciembre .. Sus propósi
tos de sucumbir a las tentaciones no eran· müs 
fuertes que los que podía tener de comprar los. 
cubiertos de pescado y los cuellos de pieles en, 
cuyas aras las damas se ve)1 invitadas, desde las, 
columnas publicitarias de las revistas y a lo lar-. 
go de los doce meses de) aJ10, a ofrecer sacrifi-

l ::ios. De todos modos, tenía un no sé qué ü11pre~ 
: ; ionante aquella renuncia, que nadie le había 
1 J edicto, a la posible comisión de atrocidades la
t f mtes. 

Pero Lady Anne no mostró ningún indicio de 
se -; ntirse impresionada. 

Egbert la miró nerviosamente a través de los 
en ;: ;tales de sus gafas. Salir derrotado en ui1a dis
cm, ión con ella no era · ninguna experiencia n ue-

va. Pero \ ,1 alir derrotado en un monólogo era una 
novedad i 1 umillante. 

-Iré a vestirme para la cena - anunció, con 
una voz ei 1 la que· se proponía que asomara una 
leve insinu, a ción de futuras severidades. 

Ya en h 1 puerta, un último acceso de debili
dad le induJ il) a una nueva súplica. 

- ¿No estamos comportándonos como unos 
tontos? · 

"Tú, con 1, o un, imbécil," fue el comentario 
, mental de Dl J n Tarquinio cuando la puerta se ce
rró tras la re t irada de Egbert. Luego alzó sus a
terciopeladas \•\)atas delanteras y saltó ágilmente 
a un estante Ci \Ue ·estaba justo detrás de la jaula 
del pinzón_ E. r, t.t la primera vez que manifestab~ 
haberse dado t :11enta de la existencia del páj?ro, 
pero tenía fon rnado desde hacía tiempo un n lan 
de campaña co.n la precisión que da una m: tw a 
reflexión. El pi! '1 :zón, que se 0-abía imaginado ser 
algo así como un déspota, se contrajo súbita
mente a cosa de una tercera parte de su aparien
cia habitual. Lué i 'io se entregó a un desesperado 
aleteo acompaña, dio por chillonas piadas. Había 
costado veiritisie\ '.t ~ chelines· sin contar la jaula, 
pero Lady Anne i 1: o dio ninguna señal de ir a in
terferirse. Hacía , ::I os horas que estaba muerta·. 
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