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Teatro . . En el Festival de 
teatro de la Alianza. 
Francesa, ingresa el grupo 
Setiembre...,.con la olira ¿Y?, 
de Walter ventosilla, dirigida 
por su autor. Hasta el 
clomin_go, a las 8 p.m. 
En el Salazar Bondy, ex la 
Cabaña El tinglado dé 
Antón Perulero, montaje de 
una selección de escenas del 
teatro peruano•desde el 
Himno a Wiracocha hasta 
Mandolinatp, de Yerovi. 
Hasta ·el 10. a las 8. 
En galería Camino Brent, 
a las 7 y 30, homenaje a 
Julio Cortázar, con la 

Julio Cortázar en Camino 
Brent. 

¡i_articipación de Antonio 
Cisneros, W áshington 
Delgado y Tomás 
Escajadillo. Se leerá Negro 
el 101 último poema de 
Cortazar. 
Música. Recital de guitarra 
a cargo dé Nélida Urquiza, 
en el Instituto Cultural 
Peruano Norteamericano 
de Lima. 8 p.m. Homenaje 
·a Augusto Ascuez , con un 
recital de música nacional 
en el Teatro Segura. A las 
7:.30. 
Con(erencias. Franklin 
Pease disertará en la 
Municipalidad r:Ie · 
Miraflores sobre Los incas. 
A las 7. José U garte en ' 
Museo de Arte sobre Epoca 
clásica (griega). A las 7. 
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Encuentros cercanos de primer éxito. 

Cine clubes. Río de sangre, 
de Howard Hawks, 1952, 
con Kirk Douglas. Excelente 
el ciclo del Banco Central 
d~ Reserva, Ucayali. 299, 
Lima. A las 4:30 y 7. 
El ángel exterminador, de 
Luis Buñuel, en Museo 
de Arte a las 6: 15 y 8: 15. 
El mejor Buñuel, cáustico y 
surrealista, atrapados y sin 
salida. 
Encuentros cercanos del 
tercer tip_o, en el ·Raimondi, 
a las 6 :30 y 9 p.m. Spielberg 
ya había comenzado sus 
encuentros cercanos del 
primer tipo con el éxito, y 
aquí lo acompaña hasta 
Truffaut. 
Los muchachos del bar de 
Max, de Richard Donner. 
3, 5, 7 y 30., en el Pardo y 
Alia,ga, espaldas del 
Mimsterio de Educación. 
El hombre del lente mortal, 
de Richard Brooks, en Sta. 
Elisa, a las 3:30, 6 y '8:30. 
Exposiciones. José Antonio 
Morales, alias· "Cuco", 
inaugura hoy su muestra de 
óleos. Anuncia que es de 
carácter expresionista 
figurativo y centrada en el 
cuefJ?O humano, pero no si 
convidará con vino, o 
algarrobina+-o habas crudas. 
En Ivonne nriceño, de 5 a 
9 y hasta el 21 de junio. 
Raymundo Morales de la 
Torre 132, San Isidro. 

"Cuco "_figurativo. 

Alfred Hitchcock, en el ca
nal 4. 

JUNIO 1ro. 

Música. 20 canciones 
desesperatias y una de 
amor~ es el título del recifal 
de musica del grupo Amar.u: 
Juan Luis Dammert v Kiko 
Alexander. En Euroidioma, 
Juan Fanning 520 (cuadra 2 
de Larca), a las 8. p.m. 
Creaturas .... Alejandro Susti 
y_ Marina riazza, en Alianza 
Francesa de Miraflores, a las 
8. 
Recital de música concreta, 
:¡i_or Arturo Ruiz del Pozo. 
En Banco Central de 
Reserva a las 7: 3 O 
Ballet. Ballet Folklórico de 
Colombia, iniciando el · 
IJrograma de las Jornadas 
Culturales de Colombia en 
Lima. El programa incluye 
títulos como La leyenda de 
J;:l Dorado, Solo de Arpa, 
Joropo llanero, La orgía 
de los cuerpos, Carnaval 
de Barranquilla, etc. Teatro 
Municip~., a las 7:30. 
Libros. Matilde Baralia O' 
Connel presenta su libro 
El festín de los demonios, 
en el Instituto Italiano de 
Cultura. Sonia Luz Carrillo 

será la encargada de la 
:¡i_resentación. A las 7. 
Cine clubes. Poltergeist en 
el Raimondi. Tob Hooper 

· y el sello Spielberg, pero sin 
la calidad del sellista. A las 
§_;30 y 9 p.m. 
1v1uerde la bala, de-Richard 
'Brooks, en Santa Elisa, 
Cailloma 8~4bLima. A las 
3.30; 6 y 8.3 p.m. 
Television. En Canal 4: 
La ,ley de lp calle, a las 
11:30. En el s

1
honremos 

al maestro: cic o en 
homenaje a Alfred Hit
··chcock: Agonía de amor, 
a las 11:30. 
ATENCION: 
En la Taberna del 900, 
Mocha García Naranjo se 
despide. Viernes y sábado; 
domingo no, porque el 
lunes hay que maclrugar. 

JUNIO 2 

ATENCION: Función 
gratuita del Ballet Folklórico 
de Colombia en la Concha 
Acústica del Campo de 
Marte, a las 6:30 
Teatro para niños. Un 
esposo para una ratoncita, 
fábula Japonesa por títeres 
d~ Rivas Mcndo. Teatro 
Salazar Bondy, 4 p.m. 
Sinfonía de dos bru¡itas, 
grupo Mascaritas, dirección 

Pablo Neruda en la 'uoz de 
Hernando Cortez. 



Juan Luúi Dammert y Kiko Alexander, canciones de
s;es;peradas y de amor. 

"Amaru" en altcimar 
e ama adentro, 

Epístola a los 
Parados, Mensaje de una 
botella de altamar, son 
algunos de los títulos de 
fas canciones que Juan 
Luis Dammert y Kiko 
Alexander (unidos en el 
grup·o Amaru) van a 
ofrecer a los oyentes 
que acudan al recital 

1 de mú~ca que harán los 
días lro. y 2 de junio 
en Euroidiomas. 
Las· canciones van desde 
los estilos tradicionales 
hasta la .. música 
indefiníble (en categorías 
conocidas), y también 
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participan, tocando o 
cantando, cJ las dos cosas, 
Patricia Oliart, Danal 
Ramírez, Manuel 
Mira¡ida, Abelardo 
Oquendo, Dante Piaggio, 
Rafael Sa¡i.nas y Rubén 
Yáñez. Todas las 
canciones son 
desespeFadás, y una sola 
de amor. Y las 
desesperadas, ¿no? ¿Por 
qué otra cosa que no sea 
el amor puede 
desesperar¡¡e . alguién? 
(lee los diarios, hijito). 
Euroidiomas queda en 
Fanning 520,.pegadito a 
"El Gaucho". A las 8 

de Gerardo An~lo. A las 
11 ·a.m., tambien domingos. 
La canción de la alegría, de 
Eduardo Solari por grupo El 
zapatíto. A las 4:30 en el 
Cocolido de Miraflores. 
El beso de la niña que 
transformó al hombre en 
caballo, es decir, al revés. A 
las 4:30, Museo de Arte. 
Festival de teatro para niños 
en el CEP Libertador- San 
Martín de San Borja,.con 
diversos grupos. A las 4. 
El deshabitado. Hernando 
Cortez sobre poemas de 
Pablo Neruda: A las 7 en la 
sala ENAE del TUSM. 
Lampa 833, Lima. 
Cine clubes. Solo, de J ean 
Pierre Mocky, con Mocky, 
Henry Pirier Christian 
Duvaleix. A ias 7:30 en 
Meliés, Bolívar 635, Pueblo 
Libre. 
Mús;ica, mujeres y piratas, 
cooroducción cubano
mexicana de De la Pedroza. 
Museo de Arte a las 6: 15 y 
8: 15. 
La pandilla Grissom 
Excelente y P.esimista 
película de gangsters de 
Robert Aldrich. En 
Cooperativa Santa Elis'¼ 
Cailloma 824, a las 3:3u, 
6 y 8:30. 
Televisión. En el 5, después 
de El placer de hacer 
negocios, como corresponde, 
una vez más, Drác1,1lq, el 
inefable vampiro. En el 4: 
Bou9.uet de espinas, a las 
11. En el 7: continuando 
con las viejas y entrañables 
mejicanadas¡., Las hermanas 
Karambazo. nn el 9: Aungue 
usted rio lo crea: coleccion 

de rarezas mundiales donde 
por ahora,y JclOr 
unperdonable descuído,no 
están incluidos los pozos 
que asolan amortiguadores 
en Lima. Los más grandes y 
perseverantes del inundo. 

JUNIO 3 

~ 
Teatro para niños. El falso 
fakir y Los buenos vecinos, 
títeres Politeatro. Casa de 
la cultura de Lince, Av. 
Militar I 96. Adaptación 
y dirección de Cesar de 
María. A las 11. 
Balada de reglamentos y 
canciones: De Luis 
Ui:teaga Cabrera, adaptación 
de Vicky Morales por títeres 
Kusi Kusi. Teatro La 
Cabañita; a la~ IJ. . 
Teatro para ni mnos. Sigue 
la Eréndira del grupo 
Comunidad de Lima, en 
Melgar 293,. Miraflores. A 
las 8 p.m. 
Bienvenido amor, de Nicolás 
Yerovi, a las 8 én el Pancho 
F-ierro, Av. del Ejército 800. 
Rashomon, del grupo 
Nosotros, en Museo del 
Banco Central de Reserva, 
a las 7:30. Ultima función. 
Cine clubes. Meliés repite .. 
Solo (ver viernes, misma 
hora). Así na.c~n los 
hombres, de Robert Aldricl!-, 
en Santa Elisa, a las 3:30., 6 
y 8:30. 
Síndrome de China, de 
James Bridges: excelente 

"Síndrome de China" en Santa Elisa 
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filme sobre el peligro de 
la casualidad nuclear, con 
J ack Lemmon en un papel 
que hubiera justificado el 
Osear. 
Música, mujeres y pirata¡ 
(ver sábado) en Museo de 
Arte. 
Televisión. Superestreno en 
el 2, J.Jero no tenemos ni 
un mmidato. A las 9. En el 
.5: Final de Miss Perú: 
parece ser que para obviar 
problemas de otra , 
oportunidad, hay dos negras 
entre las finalistas. A las 
6:30. Luego, a las 10:30, 
Naná, serie apreciable 
aung_ue de domingo a 
dommgo muy distanciada. 
En el 9: alas 9: 1915:El 
día que lai luces se apagaron, 
y después, a las 10, Un 
hombre en la caia, serial 
inglesa con su toque picantón 

JUNIO 4 

~ 
Teatro. Sarah Bernhardt y 
lai memorias de mi uida, 
de Sara J offré y Guillén, 
por Edar Guillén. Unica 
función semanal a las 8 
p.m. 
Bienuenido amor, de 
Nicolás Yerovi,en funci6n 
popular. 

Szy11zlo, en colectiua de 
Fórum. 

6 ELB"UJIO 

Paco Cis.neros, "Cien años de caricatura en el Perú". 

Conferencias . En la 
Alianza Francesa de Lima, 
siguiendo con el ciclo 
Hablemos de teatro, 
qorresponde al tema: 
Direcci6ri teatral. A las 
7 _p.m. 
Cme clubes. Ciclo de cine 
en italiano en Instituto 
Italiano de cultura, Arequipa 
1075 .. Inconveniencia: si 
no entiende italiano. 
Conv~niencia: es gratis. 
Hoy dan Cinque matti 
allo stadio, con los 
Charlots dirección de 
Claude Zide, que fanto 
éxito tuvo en Lima con 
Los incorregibles. 
Alianza Francesa de 
Miraflores: Una semana 
de uacaciones, 
producción 1980 dirigida 
por Bertrand Tavernier, 
con N athalie Bay ,.Jvfichel 
Galabru Phillipe Noiret 
Gerard Lanvin. A las 8:30. 
En la Alianza de Jesús 
María, .exposición-venta 
del artesano Antera Montes, 
tapices de San Pedro de 
Cajas. 
Exposiciones. Sigue en 
Fórum (Larco 1150, sótano) 
la colectiva de"dibuJo en tela 
con.obras de Szyszlo, 
Herskowitz, .Hastings, 
Shinki, Vainstein, Wiesse, 
Capriata, etc, etc. Cien anos 
de caricaturas en el Perú: en 
·el Colegio de Periodistas, 
Canevaro 1474, Lince. 
Pompeyo Gallardo 
Benavidez Gárate, Paco 
Cisneros, Raúl Vizcarra y 
otros, junto a los actuales. 
Hasta el 5 de junio. 

Abelardo Sánchez León, 
buena poesía. 

JUNIO 5 

~ 
Conferencia. de"Wáshington 
Delgado, v.rosiguiendo con· 
la Evolución de la IJOesía 
peruána...,, desde la Colonia 
al siglo AX. Alianza 
Francesa de Miraflores, 
a las 7. 
Cine clubes. Solamente 
·Una semana de vacaciones, 
de Bertrand Tavernier, a 
las 6:30 y 8:30, Alianza 
de Lima. 
Exposiéiones. Emilio 
Rodríguez Larraín a las 
7:30, en Galeda 9, una 

exposición de pinturas 
recientes. Beneficiado con 
la beca Guggenheim, 
Rodríguez Larraíri 
residió en Europa más de 
veinte años (no veinte años 
con la Guggenheim) y se 
beneficia también·con unos 
textos de Rodolfo 
Hinostroza que se titulan 
Para llegar a Nazca 
(conversaciones con 
Rodríguez L"arraín) que 
acompaña como catálogo 
esta 12_resentación. Malecón 
de la Reserva 713 , Miraflores. 

JUNIO 6 
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Libros. A las 7:30, en la 
Alianza Francesa de 
Miraflores, se presentará 
el libro de Abelardo 
Sánchez León, Buen lugar 
para morir, y las palabras 
de introducción están a 
cargo de Antonio Cisneros

1 poeta y amigo que prometió 
ser obJetivo· y olvidarse 
que Abelardo (Balo) merece 
en verdad un· buen lugar 
12_ara vivir. Todos invitados. 
Cine clubes. Una semana 
de uacacione11,en Alianza 
Francesa de Jesús María. 
Ufo di11trugeete base luna, 
·de Lazie Turner, con Ed 
Bishop y Suzanne Neve, 
para los qui parlan molto 
bene. Pero gratis. 
Instituto ltal1ano de Cultura 
a las 6:30 p.m. 
Exposiciones. Danilo Sevilla 
en Galería 9, Av. Benavides 
474, Miraflores: Acuare1as 
sobre el paisaje urbano de 
Lima. 

Rodríguez Larraín y Ro
dolfo Hinostroza. 



A nuestros clientes, 
Gracias una vez más, 

por haber hecho posible que 
· MITSUI sea el vendedor 
absoluto roYoTA '83 

1.496 unidades T0Y0TA nacio
nales e importadas fueron ven
didas por M ITSUI en 1983 a tra
vés de ventas de Salón, Geren
cia, Representantes autorizados, 
Leasing y Pedido Directo. 

~ 

El entusi3.sta y positivo equipo 
de ventas de MITSUI, muestra el 
codiciado Trofeo otorgado 
por TOYOTA. 

Otro galardon irrefutable y categórico, q~e honra 
a MITSUI - el Principal Distribuidor TOYOTA del 
pais - como el No. 1 en Ventas TOYOTA! 
Al recibir, de

0 

manos del Presidente del Dire"ctorio de T0Y0TA 
del Perú S.A.. en reciente Convención Nacional de Distribuidorés 
T0Y0TA - la Praca Recordatoria, que acredita a MITSUI, como 
su mejor vendedor TOYOTA durante el afio 1983, queremos 
hacer público, nuestro más profundo agradecimiento, a todos 
y cada uno de nuestros clientes; al Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Guerra, Honorable Cuerpo Diplomático, Entidades 
Gubernamentales e Internacionales. Empresas Públicas y 
Privadas, Instituciones, etc. por habemos distinguido 
ampliamente con su confianza y su preferencia. 

Por qué obtuvimos este Trofeo? 
Porque todos nuestros vendedores están debidamente 
capacitados y entrenados, para asesorar y servir al cliente; 
porque Ud, puede estar completamente -seguro que lo atenderjn 
li e'ntera satisfacción y, porque ahora y siempre damos: 

a Los intereses mas bajos 
del mercado. 

• Varios sistemas de financia-
miento. · 

a Los precios más c6modos. 
a Asistencia total a nuestros 

clientes • 

a Al instante que nos llame por 
teléfono, un cepresentante 
autor.izado lo visitará sin 
co,r,promiso. 

a A1:11plio y permanente stock de 
toda la linea TOYOTA · 
nacional e importada. 

• . • y lo que es más importante: 

SOMOS CONFIANZA COMPROBADA! 

~ MITSUI DEL PERU S.A. 8) ' 
Su Disbibuidor TOYOTA de CONFIANZA 
eEsq. Av. Canadá y Vía Expresa T~lf; 71-2266 
•Camino Real 113 " San· Isidro Telfs. 40-9786 - 4_0-5721 
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• No la diferencia sino la semejan
za entre una cocotte francesa y una 
rufita peruana es, malgré las angus
tias de los intelectuales de izquier
da, el eje básico para plantearse el 
ser oposición en la actual coyun
tura. Porque acá hay un asunto po
co prístino, con mucho de dama 
galante en problemas de identidad. 

• Parece que en Piirís, Centro Co
mercial Camino Real de la pisada 
pagada, las chicas ya no saben qué 
hacer con la competencia de los tra
vestís. Pues lo más grave no es que 
estos muchachos se disfracen .de lo 
más bien sino que, lo dicen ellas 
(y palabra de mujer mala no es una 
mala palabra), hay un porcentaje 
cada vez más elevado de puntos que 
prefieren la confusión y hacen ta
maños levantes a sabiendas de que 
recibiraR pájaro por liebre. 

• No me consta que por acá esa 
disinhibición haya ya empezado 
a desnutrir muchachas de esquina, 
pero sí me consta que en el plano 
de la inoformación política se ha 
desatado un genuino placer por ha
cerse el que no se sabe qué hay de
bajo de las faldas. Por hacerse el 
que me agarraron y encontré allí 
dentro el diente más brillante de 
Alan, una luna de Luis Alberto y 
la herramienta del otro, el técnico 
ese: Alva, creo, se llaqia. 

• Lo notable son las coyunturas 
que sirven para que las aúténticas 
faldas cedan en forma consciente 
a solventar los apuros de un cal
zoncito de seda obligado a ocultar 
los bultos del levantisco. Como el 
caso .de los fiscales, convertido por 
arte de travestismo en una emocio
nante historia de en el Carnaval. de 
Río a cualquiera le pasa . .. es que 
son igualitos. 

• Algo así me descubrí pensando 
el otro día ante varias primeras pla
nas de oposición. No se tratai}a 
tanto de saber en qué clase de cón
cavo se iba a embodegar el salame 
como de mandarse una especie de 
polvo de di;sahogo. Para terminar 
con el acné y los delatores pelos de 
In palma de la mano. Y así, el Dr. 
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c'avero Égúsquiza resultaba siendo 
poco menos que el Che Guevara 
de Tarapoto, v~rsus un characa
to Rey dé Castro que haría empa
lidecer de envidia a Scarface y la 
Sra. Novela Trabanco juntos. 

• "De · plácemes narcos y coime
ros"; "Carta blanca a la corrup
cion"; "Elías Laroza sería nom-

. brado cardenal". Cosas por el esti
lo m~ hicieron sentir opositorísi
mo. O más: integrante tácito de 
un bloque férreo anti acciopepe
cista. Con los apristas, claro está. 
Bien al calzóIJ. en la cartera espe
rando un punto más carretón que 
capitán noruego de buque encallado 
en la Isla de Pascua. 

• Y de aquélfa no se salvó nadi~. 
Menos porque, en efecto, estuviera 
allí en juego una seria cuestión de 
constitucionalidad, que por una ne
cesidad de decir este hocicazo es 
mío y me sirve parn gritar que nos 
están endosando el índice. Es decir, 
por armar burdel. Pero vamos, no 
un bullanguero chongo donde juer
guearse de a verdad, con concurso 
de belleza, trencito e intimidad con 
uno más gratis porque a los dos nos 
~sta. No. 

• Lo único que se armó fue una 
pampa de travestís. Y conste, no 

tengo absolutamente nada en con
tra de que cada quien haga de su 
traste una bicicleta para que otro lo 
monte. Pero sí estoy muy a favor 
-de la verdad, sobre todo cuando 
hay que sacar el arma en sus mejo
res condiciones de creatividad para 
acertarle al hui. 

• Como tampoco tengo nada en 
contra del Dr. Cavero ni a favor ni 
en contra del Dr. Rey de Castro: 
·Algún prejuicio, sí, en relación al 
otro, a Elejalde, porque se parece 
a un vecino que escupe tamañas co-
5"as verdes por la ventana de su ca
rro. Peto eso es todo. Y con tan po
co se vivó a un fiscal porque cum
plió con su función de tal y se le 
dijo viejo -sátrapa a otro fiscal por
qµe ofrece, también él, cumplir con . 
su función de tal. En ese momento 
se decidió la revolución, el enemigo 
principal, la alianza táctica, la toma 
del poder y se vendieron más períó
dicos apristas que nunca. 

• Las chicas del Bois de Boulogne 
han optado por acercarse al auto 
del punto y abrir el abrigo o levan
tar la falda para que el otro, cual in- . 
crédulo Santo Tomás, ponga el de
do en la llaga y sepa a qué pa_lo no 
arrimarse. Pero yo espero no tener 
que llegar la próxima a semejante 
extremo. Poco me atrae la posibili
dad de darme por ahí con una veri
ja ~e _aprista. 

·• Sí, en cambio, me-parece sensa
cional armar un collerón con patas 
de mayor confianza y mandarnos 
una encerrona de aquellas, en com
pañía de las pacharacas más desa
rreglosas de la cuadra doce. Pero 
j)ien limpias, eso sí. Y amanecer en 
plena cuchipanda hasta que el veci
no de los pollos, glaucos venga a to
car la puerta quejándose del escán
dalo más arrabalero y divertido en 
la historia del barrio. Y. terminarla 
tari juntos como la comenzamos, 
con control en la puerta a fin que 
a ninguno se nos dé por ponernos 
la liga de la zamba o la minifalda de 
Gissellle. Ahí está, de pronto esa 
podría ser la prueba para medir a 
Elejalde : a la salida contar patas y 
pacharacas y ver si todo está en 're
gla. Es decir, cualquier cosa. (R.L.) 
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Ein PAIS 

Losproblem s el Ale 1 
Barrantes asediado por ambulantes y huelguistas 

L
. a última semana no ha sido pre- t:! 

cisamente una de logros para el i 
. alcalde de Lima, doctor Alfon- ~ 

so Barrantes Lingán. El de los ambu- .· e: 

!antes aparece hasta el momento co- E 
roo un problema sin sol~ción y en el ~ 
que se estarían · cometiendo algunos 
errores. El asunto, incluso, ha provo
cado divergencias en el seno de la frac
ción rr¡.unicipal d~ Izquierda Unida. 

Por otr9 lado, paralización ·de por 
medio, los trabajadores del Concejo 
Provincial exigen el cumplimiento del 
aumento de 212 mil soles. Junto a 
otros alcaldes, Barrante~ ha anunciado 
que marchará este jueves hasta · el Mi- · 
nisterio de Econ.o.mía para exigir al 
ministro Benavides Muñoz la transfe
rencia de 5 6 mil millones de soles, 
única forma de hacer posible el pago 
del incómodo incremento salarial. 

Por último, la Cámara de Diputa
dos promulgó la Ley de Municipalida
des, pero recortada. Una 9bservación 
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presidencial ha obligado a la revisión 
de uno de sus artículos por la Comi-· 
sión de Constitución de \_dicho orga-
nismo parlamentario . · 

NI A BUENAS NI A PALOS 

La cuestión clave en el asunto de 
los ambulantes es qué se va a hacer con 
la ocupación de la avenidá Abancay 
efectuada por cientos de éstos. 

Al iniciar su gestión, el doctor Ba
rrantes anunció que no . se permitiría 
el retorno de los comerciantes calle
jeros a Lima cuadrada. Paralelamente, 
inició una política de reubicación en 
varios campos feriales que fueron 
inaugurados exprofeso. 

Sin embargo, la avenida Abancay 
resu!taba económicamente más atrac
tiva para esos vendedores y, poco a 
poco, la invadieron. Ciertamente, 
algunos también obraron impulsados 
por motivaciones políticas (a las que 
no es ajena el APRA, interesada en 
"queinar" la imagen presidenciable del 
burgomaestre). 

La masiva ocupación de la avenida 
Abancay amenaza ahora al propio plan 
de reubicación. Muchos ambulantes 
han abandonado los campos feriales in
-cluyendo los de Grau y Amazonas; han 
advertido, además, que de mantener
se la situación de Abancay ellos acu
dirán al jirón de la Unión y otras ca
lles céntricas. Eso, por cierto, sería 
el fin de la política edil ensayada por 
el doctor Barrantes frente al comer 
cio ambulatorio. 

La avenida Abancay ha sido nuevamente ocupada. 

MAYO 31, 1984 

El concejo hizo varias invocacio
nes a los invasores, sin ningún resul
tado. Pero tampoco dió resultado y 
más bien provocó efectos _contr~pro-_ 
ducentes la "solución" ensayada por 
el regidor Marco Tulio Gutiérrez 
(IU), presidente de la Comisión de 
Policía Municipal y responsable del 
cuerpo de alguaciles, quien lanzó a 
estos últimos contra los ocupantes. 
Se produjeron arduas batallas cam
pales y el saldo fue el mismo ( o 
peor) para el concejo : los ambulan
tes siguen allí y el municipio no se 
ha prestigiado. 

Ambulante-c.oncejal Nolasco: es(~ría · 
perdiendo apoyo. 

Ciertamente, entre los mercaderes 
•Je la calle hay múchos que no son 
.antas. Algunos han llegado a contra
tar elementos de choque para su 
"protección". Un sector del PAP tam
bién ha estado presente en la violen
cia: en el enfrentamiento con lbs al
guaciles participáron nada menos que 
los muchachos de Jorge Idiáquez, co
mo- reco-:no-ció ei regidor aprisJa Luis 
Chávez. 

MUCHO INTERES 

Medios vinculados a la fracción 
municipal de IU señalan que Gutié
rrez ha demostrado ser partidario de 
una "solución policial" al problema 
del comercio ambulatorio, discrepan
do totalmente del punto de vista. ma
nejado por los demás concejales iz
quierdistas. 

Incluso, en el ambiente periodís
tico se dice que los directivos del ma-
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tu tino Hoy, de tendencia aprista, 
han ordenado "levantar" la figura de 
Marco Tulio porque su actuación fa
vorece a la oposi9ión que el APRA ha
ce a la admirústración Barrantes. 

El 22 de mayo se realizó -con este 
conflictivo cuadro- un_a de las sesiq
nes más prolongadas y candentes de 
la fracción . municipal de ru. El tema 
era el de los ambulantes y el trato 
que a éstos ~bían dispensado los al
guaciles, que dependen de la compa
ñía Centinela. Henry Pease planteó 
la cancelación del contrato que esta 
empresa· tiene con el concejo, pero 
Gutiérrez se opuso. El ha demostra
do mucho celo -demasiado, según 
algunos -colegas suyos- en defender a 
la belicosa compañía. La noche del_ 3 · 
de mayo, consiguió hacerle firmar a 
Barrantes una resolución prorrogando 
el contrato por seis meses, a pesar que 
el acuerdo de los regidores izquier
distas era.de sólo 3. 

¿RESULTARA? 

Sin embargo, quienes se oponen 
a la "solución policial" t~poco han 
logrado unidad de criterios. Hay ·un 
sector que propone "dejar hacer", lo 
que en buena cuenta significa permi
tir que los ambulantes invadan el cen
tro. Los más tampoco consideran co
rrecta esa política, pero no han logra
do diseñar una salida potable para erra
dicar el comercio callejero de Lima 
c,uadrada sin por ello apelar a la viólen
cia. 

El acúerdo al que ha llegado IU es 
el de poner término al trato represi
vo con los ambulantes, manteniendo 
a la par la rigidez de esa zona de la ciu
dad. Asimismo, se ha decidido disolver 
al cuerpo de alguaciles y crear uno de 
auxiliares de la policía municipal, que 
no usarían varas sino evangélica per
suasión. Además, se permitirá a los 
ambulantes el uso rotativo de vías co
mo Abancay, Colmena, Emancipación 
y Ta.cna, durante los viernes por la no
che y el día entero los sábados y do
mingos. Eso se combina con el estímu
lo al ingreso a los campos feriales. 
También se ha propuesto medidas de 
mediano plazo: mercados cooperati
vos, expropiación de terrenos céntri
cos, formación de mercados para am
bulantes en los distritos. 

CASTAÑEDA EL AMBIGUO 

Para encarar el espinoso problema 

da Lossio la presidencia de la comisión 
de reubicación, pero el de AP ha pues
to condicio·nes. La propuesta supone 
defenestrar en ese cargo a Guillermo 
Nolasco (ID), secretario general de la 
Federación ·de Vendedores Ambulan-
tes de Lima (FEDEV AL). . 

Castañeda, que está a la espera de 
que Barrantes acepte sus condiciones, 
convino también con el alcalde en pro
mover más los hoy no tan codiciados 
"campos feriales". El regidor ha pues
to manos a la obra en la Feria de Ama
zonas, por ejemplo, donde ha propues
to el "cambio de giro": hay que V(:n
der alimentos y abarrotes allí - dice 
Castañeda- y no ropa o artefactos. 

Barrantes ha coincidido con el po
pulista en otro tema. El burgomaestre 
lo h¡¡.bría felicitado por- hacer pasar a 
comisiones un proyecto de resolu
ció11 - presentado el jueves · 24 por la 
bancada municipal izquierdista- que 
cesaba a los alguaciles y dejaba en los 
hechos sin reglamento a la policía edil; 
la movida de Castañeda dejó sin piso a 
los regidores de IU, deseosos de apro
bar su proyecto ese mismo día, lo que 
paradójicamente motivó la congratula
ción del alcalde. Es que -habría dicho 
el alcalde a su interlocutor belaundis
ta- de otra manera Lima se hubiera 
visto á1 bor~e del caos. Ahora, las 
adstas · del proyecto se limarán prolija
mente y el resultado final será proba-

blemente grato al cauto Barrantes. 

LA OTRA HUELGA Y UNA LEY 
A MEDIAS 

A sus ya cargadas preocupaciones, 
el alcalde ha tenido que añadir otra: el 
jueves de la semana pasada los trabaja
dores del concejo, que no entraron a 
la huelga de la FETRAMUN, declara
ron un paro indefiRido demandando 
que se les pague el aumento de 212 mil 
soles. fiden que se haga efectivo este 
mes mediante una planilla adicional. 
"El municipio tiene recursos" , argu
mentan. Pero Barrantes ha insistido en 
que el incremento podrá materializar
se sólo cuando el Ejecuti•o transfiera 
a la comuna 56 mil millones de soles. 

Barrantes ha manifestado que con
fía en el ministro. Allegados al alcal
de esperaban que esta vez su confian
za no resulte defraudada, como cuan
do la depositó en el presidente Be
laúnde para la dación de la Ley de fytu
nicipalidades. El presidente no la pro
mulgó y la devolvió con una observ¡¡.
ción: al artículo 57, que transfería el 
control de las empresas de servicios de 
agua y alcantarillado a los municipios. 
La ley ha sido promulgada po,r el Con
greso, pero .sin ese artículo, que ha pa
sado a revisión por la Comisión de 
Constitución. 

de los ambulantes, el alcalde le ofre=- Huachimán éontratadp por un gn¡,po de ambulantes para impedir que otros acu
ció al concejal populista Luis Castañe- pen su lugar. 
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C. uando algunos líderes del PPC 
oyen hablar de honradez, sue

len decir, como un sabio griego: 
"¡Na,da en exceso!". Quizá ellos 
formen lo que algunos llaman 
"derecha moderada". Más, sea co
mo fuere, la admirable templan
za de esos líderes ha restituido a la 
actualidad política al Partido Popu
lar Cristiano. Antes no se hablaba 
de él. Ahora se habla del caso 
GUVARTE. 

En efecto: ¿quién no ha oído de 
los contratos suscritos con la firma 
espafíola GUV ARTE para la cons
trucción y equipamiento de pena
les? Todos los conocemos; y, feliz
mente, a todos nos consta lo injus
ta que ha sido la oposición con los 
exministros del PPC implicados en 
el negocio. Todos sabemos que los 
funcionarios pepecistas no han mal
versado ni un sol de los contribu
,yentes peruanos en esos contratos 
fmanciados con créditos espafíoles. 
Todos opinanos que esas obras, 
hqy tan incomprendidas, serán lue
go apreciadas en lo que realmente 
valen, al menos por la Contraloría. 
Y todos creemos que, así co:rno el 
primer ferrocarril peruano está aso
ciado a don Ramón Castilla, así 
también los funcionarios del PPC 
estarán próximos a las cárceles, en 
la memoria colectiva. 

Aunque les pes~ a sus malicio
sos promotres, el llamado. escán
dalo GUV ARTE únicamente ha 
vuelto a demostrar la superiori
dad del sistema democrático. Y es 
verdad: mientras que en la dicta
dura nunca Se castigan los pecula
dos y las malversaciones, en. la de
mocracia, en cambio, siempre pode
mos hablar libremente de ellos. 
Pero dejemos esto. Será en vano 
que los grupos opositores se empe
ñen en calumniar al PPC: a un par
tido de . tantas virti_ides·, que no só
lo es limpio, sino que hasta puede 
limpiar lo ajeno. Lo que no nos ex
plicamos es por qué, si el PPC ya no 
está en el Gobierno, la moral sigue 
en la oposición. 

Al fin y aj cabo, es hum\illO que 
el.doctor Luis J3.edoya haya aprove
chado esta pequeña restitución a la 
fama, •para corroborar oficialmente 
que· él es el candidato presiqencial 
del PPC. No importa que hablen 

M_AYO 3.1, 1984 

VICTOR HURTADO 

DILEM·AS 
mal de uno -sentenciaba Wilde- : 
lo importante es que hablen. 

El líder pepecista ha tomado, 
pues, la iniciativa ante cualquier 
pacto con Acción Popular para los 
comicios de 1985. Aprovechando el 
retiro de Manuel Ulloa, los triunfos 
de Alva y otros desconciertos po
pulistas, Bedoya busca dar a su lan
zámiento un carácter irrevocable: 
más o menos como la muerte o co
mo una fuga a EspafíaDon Luis po
n..e así a AP ante una cruel alternatl
va: o la más humillante derrota con 
un candidato· propio, o un merito
rio tercer puesto con Bedoya al 
frente. Huelga decir que la situa
ción de AP es desesperada. Su his
tórico 17 .2°/o, logrado en los comi
cios municipales de noviembre, de
be de·haberse -reducido ya a un solo 
dígito .. Si postulase al ·doctor Alva, 
AP llegaría al cero absoluto --'-lo 
cual, por cierto, sería un éxito 
formidable, ya que ni la propia 
ciencia.lo ha alcanzado-. 

Y, sin embargo; por muy de• 
caída que esté AP, el PPC no tiene 
demasiado que ofrecer. Si descon
tamos el 24º/o que el pepecismo lo
gró en las elecciones constituyen
tes por la ausencia de los populis
tas, el desarrollo del PPC ha sido 
muy escaso. En los comicios muni
cipales de 1980 obtuvo 11º/o, y en 
los de 1983, 14.4º/o.(En el mismo 
lapso, AP pasó de 36º/o a 17°/o; 
el PAP, de 22.7°/o a 32.6º/o; IU, 
de 23.3º/o a 29.5°/o) El PPC sigue 

siendo, pues, el partido de las gran
des minorías, y casi circunscrito a 
Lima. 

Para Bedoya; el problema de una 
alianza con AP no consiste en defi
nir la candidatura presidencial, por
que no está dispuesto a negociar la 
suya; consiste, más bien, en s¡1ber si · 
en tal coalición él lograría más vo
tos que yendo solo. El desgaste de 
AP es tal, que podría roer el electo
rado que Bedoya lograría indepen
dientemente. Pero, incluso en el ca
so que el populismo pudiera aún 
afíadirle algunos votos, la alianza 
electoral ·1e resultaría demasiado 
costosa en t_érrninos de curules par
lamentarias. En su conmovedora 
ingenuidad, AP exigiría una buena 
parte de los escafíos presuntame~
te elegibles. Acceder a tan voraz an
tojo supondría, para Bedoya, des
plazar a muchos correligionarios, 
que, como ya sabemos, están an
sibsos de servir al país a manos lle-" 
nas. 

Los dilemas del doctor Bedoya 
no son licitación de poca monta. 
Tienen su importancia.Las de 1985· 
serán las últimas elecciones presi
denciales en las que don Luis puede. 
presentarse en serio. Cinco años 
más -si hubiera 1990- compete
rían a cierta "incapacidad pregeriá
trica" que Pablo Macera detecta en 
Bedoya; pero en 1990 ya sin el 
"pre" (1). Por lo tanto, don:1 Luis 
debe andar con muchísimo cuida
do -como quien da una buena 
pro-, para que sus cálculos resul
~n. En primer térrninb, debe neu-. 
tralizar a AP, subordinándola. en 
µna alianza, o procurando que se 
desgracie con el doctor Alva al fren
te. Luego, debe rogar que su rival 
en la segunda vuelta sea Alfonso 
Barrantes, con la esperanza de su
mar, contra él, el voto antiizquier-· 
dista, presuntamente mayorit~rio. 
Con Alan García perdería, pues 
éste sería capaz de atraer parte del 
voto simpatizante de IU. Para lo
grar todo esto, Bedoya tendría que 
esperar un milagro; es decir, debe
ría estar bien con Dios. Difícil, por
que ya está demasiado bien con el 
diablo. 
(1) Las furias y las penas, Pablo 

Macera. Mosca Azul, Lima, 
1983,p. 113. . 
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El quite de Belaúnde 
Perú no asistirá a la ''Reunión de- Bogotá" el 17 de junio 

L 
o que usted va a leer a conti-

- nuación es el "parte diplomáti
co" (de algún modo debemos 

llamarlo) que los presidentes de Méxi
co, Brasil, Colombia y Argentina le 
enviaron al gobierno peruano tentán
dolo para que asista a la "Reunión de 
Bogotá", a realizarse el 17 de junio. 
La cita no atrajo el' interés _del presi

'dente Belaúnde que -apenas a dos ho-
ras de. haber leído el télex de la invita
ción- instruyó al embajador del Perú 
ante la OEA, Luis Marchand, para que 
convoque una reunión distinta ante la 
mencionada institución. Y hay quien 
dice que se trata de "esfuerzos comple
mentarios". 

"Los presidentes Raúl Alfonsín de 
Argentina, J oao Figueiredo de Brasil, 
Belisario Betancur de Colombia y Mi- · 
guel de la Madrid de México,· manifes
tamos nuestra preocupación •porque las 

aspiraciones de desarrollo de nuestros 
pueblos, el progreso de las tendencias 
democráticas en la región y la seguri
dad económica de nuestro continente 
están seriamente afectadas por hechos 
ajenos y fuera del control de nuestros 
gobiernos. 

Cotnprobamos que los sucesivos au
mentos de las tasas de interés, la pers
pectiva de que· se registren nuevas al
zas y la proliferación e intensidad de 
las medidas proteccionistas han creado 

No aceptamos vemos precipitados 
a una situación de insolvencia forzada 

y de continuado estancamiento 
económico. 

'' 

Ante el llamado de Alfonszn, Betaunu~ prefirió canales burocráticos. 
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un panorama sombrío para nuestros 
países y para el conjunto de la región. 

Nuestros países no pueden aceptar. 
indefinidamente estos riesgos. Hemo~ 
afirmado nuestra fi.rme determinación 
de superar los desequilibrios y restau
rar las condiciones para reanudar o 
fortalecer el crecimiento económico y 
el proceso de mejoramiento del nivel 
de vida de nu·estros pueblos. 

Hemos sido los primeros en demos
trar empeño en cumplir los compromi
sos financieros en términos c0mpati
bles con el interés de la comunidad 
internacional. No a~eptamos vernos 
precipitados a una situación de insol
vencia forzada y de continuado estan
camiento económico. 

Consideramos indispensable que, 
sin mayor demora, se inicie un esfuer
zo concertado de la comunidad inter
nacional,- con el objetivo de convenir 
las acciones y medidas de cooperación 
que permitan resolver estos problemas, 
en especial, en los sectores interrelacio
naqos del comercio y las finanzas in
ternacionales. 

Por lo tanto, los presidentes propo
nemos la adopción de medidas concre
tas para alcanzar transformaciones sus
tantivas eri la política financiera y co
mercial internacional que amplíen las 
posibilidades de acceso é:le nuestros 
productos a los mercados de los países 
desarrollados, signifiquen un alivio sus
tancial y efectivo de la carga del en
deudamiento y pennitan asegurar la 
reanudación de las corrientes de finan
ciamiento al desarrollo. En particular, 
se requiere lograr plazos de amortiza
ción y períodos de gracia adecuados; 
reducciones de las tasas de interés, de 
los márgenes, comisiones y o,tros car
gos .financieros. 

Por lo anterior, convocamos a una 
reunión entre los cancílleres y los mi
nistros responsables del área financie
ra de nuestros países en el más breve 
plazo, reunión a la cual serán invitados 
los mini!itros de otros gobiernos lati- . 
noamericanos, a fin de definir las ini
ciativas y las vías de acción más ade
cuadas, con vistas a alcanzar soluciones 
satisfactorias para todas las naciones 
involu.cradas". 



Lcr "reacti~~ción" de Mariátegui contaría con el apoyo del Fondo. 

A París con el FMI 
Aumentos ínfimos y reactivación paralizada 

e on un acompañante grato al mi- E 
nistro Benavides - -el holandés í 

del FMI Jan Van Houten- parte maña" o 
na viernes, de no mediar incovenientes ~ 
de última hora, la delegación peruana ' ª 
al Club de París, con el apremiante en- (!) 

cargo de reprogramar los pagos de po-
co más de mil millones de dólares 
adeudados a gobiernos d_e los países ca
pitalistas industrializados. · 

La delegación la preside· Sandro Ma
riá tegui, que viaja acompañado por su 
esposa Matilde de Zela, y la integran 
también Brian Jensen del BCR y Ro
drigo Cepeda, presidente del Comité 
de Ja Deuda Externa. 

El Congreso respal'dó planes de 
Hurtado. 

Al -parecer, Van Houten, jefe de la 
misión de comisarios del Fondo que 
están revisando cifras y datos desde la 
semana pasada, respaldaría la gestión 
de. M:ariátegui y Benavides, que se reu
nirán con los representantes de los 
acreedores el martes y miércoles de la 
próxima semana. 

Tal como están las cosas, a los go
biernos de los países industrializados 
no les interesa apretar m,ás el nudo pa
ra terminar de ahorcar a los semiasfi
xiados deudores latinoamericanos. Y 
en- este caso, los muchachos del FMI 
no t!;!ndrían poblemas en pasar por 

alto las incongruencias y los desajus
tes que han observado eri Lima. 

MAYO 31, 1984 

No sucede lo mismo con los ávidos 
banqueros neoyorquinos, que no serán 
tan complacientes en la refinanciación 
de los 2,500 millones de dólares. Se
gún trascendió en.medios.gubernamen
tales, es poco problable que la banca 

' internacional, representada por el 
Chase Manhattan Bank, dé una res
puesta ,inmediata; comó se pensaba 
originalmente. Y es más difícil aún que 
a'tepte lÓs.Jéríninos propuestos pirr ~1 
Perú. 

Mientras su jefe vuela a París, el res
to de_ la misión del Fondo permanecerá 
·en Lima unos días más para terminar 
.la inspección. Según fuentes vinculadas 
al Banco Central de Reserva, ninguna 
de las.metas acordadas con el FMI - re
servas internacionales, expansión mo
netaria, contratación de nuevos crédi
tos- han sido incumplidas. 

Sin embargo, los problemas están 

1
por otro lado. El sábado pasado Van 
,Houten se reunió con el ministro de 
Trabajo Joaquín Leguía y en térmi
nos muy c1aros le planteó su de~acuer
do. con auJ:11entos salariales que consi
dera excesivos. El gobierno cedió y 
probablemente mañana viernes, des
pués del Consejo de Ministros, se anun
cien los nuevos aumentos que, según 
fuentes gubernamentales, serán "mo
derados". Es decir, ínfimos. 

En lo que respecta al plan de reacti
vación anunciado por Sandro Mariáte
gui en el Congreso, los del Fondo ob
jetan las limitaciones a' la importación 
de productos que compiten con la in
dustria nacional y el plan de inversio
nes en el agro que pretende desarrollar 
el líder de los "violeteros", Juan Car
los Hurtado Miller. 

El martes, la Comisión Bicameral de 
Presupuesto del Congreso dio el visto 
bueno a la ampliación presupuesta! 
que por un monto de 206 mil millones 
de soles había pedido el titular. de 
Agricultura. Está por verse si el desem
·bolso se hace efectivo o si -prevalecen · 
las opiniones de los enviados cfel Fon
do, que parecen contar con la' anuen
cia no.- sólo de Benavides Muñoz sino 
también del Presidente de la Repúbli
ca. 

De otro lado, los encargados de la 
conducción económica guardan total 
silencio sobre la flagrante contradic
ción de cifras expresada en la nota se
manal No. 20 del Banco Central, que 
consigna un . déficit fiscal de 445 mil 
millones de s_oles, y la evaluación pre
supuesta! entregada por él Ministerio 
de Economía y Finanzas a la Comi
sión Bicameral del Congreso que se
ñala un déficit de 232 mil millones de 
soles para el primer trimestre. · 

Aunque fuentes del BCR aseguran 
que es .un problema contable, una dis
crepancia de 200 mil millones en las 
cifras no es cpsa_. de broma. 
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¿MONOS ARMADOS? t! 

1 "630 misiles para Ecua- -
dor" fue el sensacionalista ~ 
titular de un diario filo ¡¡¡ 
aprista el viernes pasado. E:ii E 
páginas interiores reprodu- :C 
cía la información conteni
da en una misteriosa nota de 
prensa, sin firma ni identifi
cacion alguna, que llegó_ a 
las redacciones de todos los 
medios de comunicación en 
días pasados. 

La nota de marras contie
ne información precisa y de
tallada sobre presuntos en
víos de material bélico de 
Francia a nuestros vocife
ran tes vecinos del norte. La 
infonnación parecería vero
símil si no fuera porque en 
la lista consigna la compra 
de 32 misiles Exoced, famo
sos desde las Malvinas. 

Expertos consultados por 
El Búho señalaron que esos 
misiles requieren de sistemas 
de lanzamiento y de guía ul
trasofisticados -helicópte
ros que corrigen los errores 
del curso del misil una vez 
lanzado- , que los militares 

En7erinos:rte lepra convencieron al senador Polar (PPC). 

de la tierra del plátano no 
tienen. 

Además, añadieron nues
tras fuentes, los cohetes son 
carísimos y su vida útil es 
limitada; es decir, si no se 
usan en un plazo detenni
nado, simplemente hay qu~ 
botarlos. 

De otro lado, trascendió ~ 
que los servicios de inteli
gencia de las Fuerzas Arma
das peruanas nG>. _le han da
do importancia a la infor
mación. 

AL SUSTO 

Fue lo cj_ue se dice una 
victo_ria al susto. Los lepro
sos consiguieron finalmente 
que el Senado aprobara la 
ley que autoriza la creación 
y equipamiento de un Cen! 
tro ,de Rehabilitación y Al
bergue para los enfermos del 
nial de Hansen, y past; a la 
expropiación del terreno co
rrespondiente. Pero para 
ello fueron decisivos los 
miedos del doctor Mario 
Polar, ¡;iresidente de la Co-
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misión de Economía de la 
Cámara Alta, quien en ese 
organismo se negaba a dlll' 
pase al proyecto ya aproba
do en Diputados y con 
dictamen favorable de la 
Comisión de Salud del Se
nado. A mediodía del mar
tes el diputado Antonio 
Meza CUadra se presentó en 
la oficina del voluminoso 
representante pepecista. 
"Doctor - le dijo-, una 
comisión de enfermos de 
lepra quiere hablar con 
usted en torno a su proyec: 
to de ley. Han venido con
migo". En ese momento, 
por la puerta de la oficina 
de Polar asomaron las cabe
zas de Hemán Dantas, vice
p~esidente de la Asociación 
20 de enero (que agrupa a 
los afectados por el mal de 
Hansen), y de otras dos mu
jeres acompañadas de sus hi: 
jos. -El redondo y colorado 
rostro del parlamentario se 
demudó. ~álido, balbucean
te dijo: :''No es necesario 
que entren,Antonio, por fa
vor. No te preocupes, voy a 
retirar mi aictamen en con
tra y esta misma noche la 
ley se aprueba en el Sena
do". Y así file. De esta ma
nera, con un resultado favo-

rabJe, culminaron las innu
merables gestiones" que_ du
rante años realizaron las 
víctimas del Micobacterium 
Leprae. Este semanario in
fornió en su número ante
rior (ver El Búho, No. 2) de 
las dramáticas condiciones 
de vida de los lepr_psos, que 
fueron eehados a la calle 
luego que el Ministerio de 
Salud cerrara en 1977 el La
zareto de Portada de Guía 
(Rímac). Desde entonces 
unos 700 enfennos deambu
lan por Lima, abandonados 
a su _suerte. Ahora nueva
mente (ojalá) tendrán un lu
gar que Ios acoja, donde po
drán medicinarse y también 
trabajar. La lepra es un en
fennedad que requiere un 
control pennanente. Puede 
ser contenida con sulfonas o 
lamprén. El microbio que 
la provoca produce a veces 
las mismas reacciones que el 
bacilo de Koch (de la tuber
culosis). La rifampicina,que 
se usa para la: TBC, también 
se emplea en el tratamiento 
del mal de Hansen. Asimis
mo, la -vacµna BCG (preven
tiva de la tuberculosis) in
muniza a algunas personas 
contra la lepra. 

PERCOVICH VS. 
HILDEBRANDT 

Espoleado por una agresi
va declaración contra el do~ 
minical programa Visión he
cha por el ministro del Inte
rior, Luis Pércovich, César 
Hildebrandt desafió al boti
cario chimbotano a una ·po
lémica ante las cámaras. Pa
ra su sorpresa, el ºperiodista 
recibió un rápido acuse de 
recibo y resulta que este do
mingo, -con el arbitraje del 

Polemista Pércovich. 
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ronco Alfonso Grados Ber
tori.ni- ambos polemizarán 
spbre la· corrupción en las 
Fuerzas Policiales. 

Sudáfrica. Asimismo; con el 
cierre del mercado colom
biano de enlatados, los ex
portadores peruanos perde
rían la posibilidad de colo

. car unos 100 millones de 
dólares. Esta situación afee~ 
taría no sólo a Pesca Perú si• 
no también a los empresa
rios conserveros priva:dos, 
que se han dedicado a pro
qucir y comercializar hari-

. na. 

Más que el gesto de Hil
de brand t, lo que habría de
cidido a Pércovich sería una 
presión diligente del alto 
mando policial, disgustado 
por denuncias -aparente
_mente sólidas y definitiva
mente incómodas- publici
tadas- por el programa del 
4. La pelea, que habrá de 
durar varios rounds, será 'el ., _C_p_b_a_ll_~_ro_:_¿_a_b_a_n_d_o_n_ad_o_p_o_r_s_u_s_c_o_rr_e_l_igz_·_o_n_a_ri_·o_s_? _ _ __ _ 
plato de fondo de Visión el 
3 de junio. Los pronósticos 
son réservados y las apues
tas, por supuesto, corren 

Expertos ·en la' materia 
señalan que el sistema priva
do de comercialización, que 
se hace a través del CODICO 
{Comité Directriz de Comer
cialización), es irracional: 
está constituido por 84 mi
nicanales, cada uno de los 
cuales oferta e\ precio que 
se le antoja. La crisis podría 
ser sÍil).ilar a la del añ9 ~o. 
cuando los precios cayeron 
al 50 por· ciento, . dicen. 

desde ya. 

PARA RECONSTRUIR LA 
AGRARIA . 

Un préstamo por 17 
millones 3 00 mil dólares ha 
hecho el Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Fo
mento (BIRF) a la Universi
dad Agraria (La Malina). 
Servirá para la ampliación y 
rehabilitación del campus 
universitario, varias de cuyas 
instalaciones fueron severa
mente afectadas por el terre
moto de 1974. 

El contrato de crédito, 
concede cuatro años de gra
cia y' 12 años y medio para 
amortizarlo. Este año po
drán usarse 4 millones 584 
mil dólares. 

El préstamo también se 
empleará en la construcción 
y equipamiento de instala
ciones para la investigación 
y docencia en los Institu
tos de Desap-ollo Regionales 
de la UNA : Cañete en la 
costa, Jauja en la sierra y 
Tarapoto y Satipo en la sel
va. 

El convenio establece 
1988 como año límite para 
la utilización del crédito. 

CABALLERO SIN Ar°OYO 

El populista Osear Caba
llero Ca,lderón, presidente 
de la comisión parlamenta
ria que acusó al exmi.nistro 
Enrique Elías Laroza de pe
culado y malversación en el 
caso Guvarte, ha quedado 
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sin apoyo de su partido. 
Caballero, un alvista con

vertido en ulloísta hace al
gún tiempo, fue llamado por 
el presidente Belaúnde la se
mana pasada. y recibió unja
lón de orejas por haber idq 
tan lejos en su denuncia. Co
mo se sabe, el jefe de AP es 
un entusiasta partidario de 
la alianza de su partido con 
el PPC para llevar al Tucán 
como candidato presiden
cial. 

Los pepecistas, además, 
han chantajeado al gobierno 
con sus votos en el Parla
mento. La semana pasada se 
unioron en el Senado con 
la IU y el APRA obligando 
al ministro Pércovich a com
parecer ante la Cámara Alta. 
El lunes el diputado Rami
rez del Villar se opuso a la 
ampliación de facultades ex~· 
traordinarias que ha solicita
do el premier Mariátegui. 

Finalmente, parece que 
alvistas y ulloístas se han 
puesto de acuerdo para 
echar tierrir al caso Guvarte 
y no aprobarán en la legisla-1 
tura que termina hoy el in-T 
forme de Caballero Calde
rón. 

COLAPSARIA LA 
PESQUERIA 

El faptasma del colapso 
se cierne sobre la industria 
harinera y conservera perua
na. La abundancia del recur
so hidro biológico en otras 
partes del mundo provoca
ría una caída de los precios 
y una retracción en las ex
portaciones nacionales. 

Una re.ciente reunión de 

la Fishing Meal Organization 
señaló que en Europa existe 
abundancia de arenque, que 
sirve para producir harina. 
Por otro lado, Alemania Fe
deral, que es el principal 
país comprador y vendedor 
del mundo, está sobreesto
queada. Se habla de una caí
da de los precios, de 405 
dólares la tonelada de harina, 
sin considerar el flete, a 300 
dólares. 

El premier Sandro Mariá
tegui afirmó optimistamente 
que el mercado sudafricano 
de conservas se abriría al Pe
rú. Pero en esa zona los re
cursos para la producción 
conservera serían copiosos y 
satisfacerían con creces la 
demanda de las fábricas de 

¿~ARCOCHAS DEL AIRE? 

Se dice en ambientes liga
dos a la aeronáutica local 
que el cierrapuertas nortea
mericano a Faucett, Aero
Perú y los· aviones cargue-
ros tiene también su raíz 
en er pobre mantenimiento 

Abundan.cia de peséado en el mundo puede llevar a la 
quiebra a la industria pesquera. · 
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de los aeroplanos naciona
les. 

Resulta que en setiembre 
entrará en rigor un nuevo 
reglamento que controla, es
trictamente, las cotas· acep
tables· de ruido y ~esidllos 
de "jetfuel" (es decir, gaso
lina para aviones) en terri
torio norteamericano. Los 
motores usado~ por las com
pañías peruanas están ya 
bastante viejos y se pasa
rían, generosamente, las 
ecologistas estipulaciones 
gringas. A menos que los na
cionales gasten de un solo 
cocacho unos 18 millones 
de dólares en afinar sus uni
dades voladoras, los aero
puertos estadounidenses les 
quedarían vedados. 

¿Será cierto que los nor
teamericanos le han decla
·rado la guerra a las careo
chas del aire? 
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EL SARGENTO MAYOR 

Sus carceleros pensaron 
que se trataba de -un oficial 
vestido de civil, y lo dejaron 
ir. Así· pucjo escapar del 
Centro . de Instrucción de la 
Guardia Civil -("l.°,a Campi
ña"), donde estaba detenido 
desde el miércoles 23 , el sar
gento retirado GC Julio Cor
tegana Ludeña. 

El expolicía, que litleró 
la huelga de los guardias el 
5 de febrero de 1975, fue 
apresado po,r' el Servicio de 
Inteligencia de la GC que 
sospechaba que instigaba un 
paro policial para el ·25 de 
mayo. La II Zona Judicial 
de Policía le abrió proceso 
por los supuestos delitos de 
insulto al superior y ultraje 
a las Fuerzas Policiales. Pe.
ro Cortegana no les éonce
aió más que 4 días de su li
bertad. A las 11 de la no
che del domingo 2 7 salió de 
su celda (la superioridad aún 
investiga cómo) e incluso 
se dio ellujo de impartir órde-

Sargento Cortegana: curiosa fuga. 

nes a los confundidos guar
dias que lo custodiaban. 

Imponente y seguro, el 
sargento aparecía ante sus 
ojos como un mayor o un 
comandante que les indi
caba cómo y dónde debían 
colocarse. Luego se despidió 
de ellos con un correspondi
do saludo militar. Lo propio 
hizo con los centinelas de la· 
Eséuela, pues Cortegana sa
lió por la puerta de "La 
Campiña", 

EN FAMILIA 

A las 1 O de la noche del 
pasado domingo los nerviós 
del diputado Celso Sotoma
rino llegaron al máximo de 
tensión: apenas aventajaba 
por 62 votos a César Maldo
nado y todavía faltaban los 
resultados de 2 distritos. En 
ese momento nadie podía 
.asegurar cuál de los dos se
ría el secretario general del 



Tr~ 
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comité provilrcial de Lima 
del PPC. 

Las cosas se le complica
ban porque en Villa María 
del Triunfo, ~no de los dis
tritos que faltaba entrar al 
cómputo general, le habían 
impugnado 73 votos. Pero, 
felizmente para él, este pro
blema fue superado y en el 
Rímac, un distrito que se es
peraba sería favorable a su 
rival, logró también impo
nerse. Al final la diferencia, 
pequeña pero decisiva, fue 
apenas d'e 149 votos. 

Acompaña a Sotomarino 
como subsecretario general 
Javier Bedoya, el hijo dél°je
fe del PPC, Luis Bedoya 
Reyes. 

:, 
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Una .victoria ajustada. 

¿UNNUEVO 
CODIGOCML? 

En los últimos meses el 
tema de un nuevo Código 
Civil ha venido repicando en 
la opinión pública. Es una 
historia antigua que recién 
ha adquirido notoriedad. En 
marzo de· 1965, el primer 
gobierno de Belaúnde, me
diante Decreto Supremo 
No. 95, creó una Comisión 
Reformadora encargada de 
redactar un nuevo Código 
Civil. Estuvo conformada 
por especialistas·de la mate
ria que el 15 de julio de 
' 1981 entregaron al segundo 
gobierno de Bel¡_túnde un 
proyecto de Código Civil. 

A su vez, en concordan
cia con los usos jurídicos, el 
Poder Ejecutivo constituyó 

MAYO 31, -1984 

el 27 de mayo de 1982 una 
Comisión Revisora que, co
mo su nombre lo indica, de
bía revisar el proyecto pre
sentado. Esta Comisión está 
integrada por Javier Alva 
Orl~dini, Rodolfo Zama
lloa, Ricardo Castro Bece-

. rra, Roberto Ramírez del 
Villar, Róger Cáceres, Ed
mundo Haya de la Torre,po
líticos todos ellos,y tres pro
fesores universitarios: César 
Fernández Arce, Jack Bigio 
y Guillermo Velaochaga. En 
este punto aparece en todo 
su esplendor don Javier Al
:va. 

• Emulo de Le.oriardo da 
Vinci (hombre orquesta del 
saber humano), se tomó a 
pecho su papel de jurista y 
decidió, al son de su Comi
sión Revisora, redactar un 
nuevo texto en lugar. di; 
simplement_e, revisar el pro
yecto que se le había entre
gado. En febrero de este año 
se publicó en El Peruano el 
"proyecto de Código Civil 
aprobado por la Comisión 
Revisora", que es el que ha 
originad0 el debate de las úl· 
tim,as semanas; y en los últi
mos días la noticia ·se ha 
filtrado: el nuevo Código 
Civil sería promulgado el 
mes entrante. 

Javier ·Alva y el minis
tro de Justicia estarían pre
parando ya sendos discursos 
para la ocasión, y así nues
tro Leonardo y su comisión 
ingresarían a otra parcelita 
de la historia, en este caso 
la jurídica., 

El asunto viene a cuento 
porque el Código -Civil es la 
ley más importante después 
de la Constitución y es la 
ley de todos los . días para 
todos los ciudadanos. Allí 
se regulan el matrimonio,' 
los contratos, el régimen de 
propiedad, las obligaciones, 
la herencia, la familia, etc. 

Variar este Código supo
ne cambios importantes. He
cho ~dmisible siempre y 
cuando el sustituto sea me
jor que el sustituido. Cosa 
que parece no ocurrir de 
acuerdo a opiniones autori
zadas, y es que cuesta ima
ginar a los doctos Róger Cá-

Ca-rta a 1 redac-clán' ' ' ' ...... ., .1/ 

Lima, 2:3 de mayo, 19,84 

Señor Director; 

Le gir;ijo 1~ iresente, 
parª r.echazar con toda 
energía las injustas i;.efe
rencias y calíficagones 
qµe se hacen en. la- ed_¡,. 
ctón p,rimera de S\l rev,Ís
ta s!ibre el Spdalitjµm. 
(C.q¡is;tíat).a!:} Vitl!e. Es- 1.a
mel'lta:blti que se dífim
ctan artí_culos COT\1Q 
•·'¿Voz legítima y ~~cesa, 
ria?" llenqs de inexacti, 
tqqes y deformaciones, 
por lo qemªs -ofendien
_do. ;¡. qistingµi_dos pasto
res de lª lgl~sia y ataca.Q.· 
90: a un¡t porciqn d_e lJ,t 
nusma. L.a falta de serie
llª<l <te I¡_t nota sefüµada, 
asf c.omo su car~gt~r d:e-

Javier Alva pontificando so
bre_el Código Civil. 

ceres o Castro Becerra, por 
ejemplo, enmendánclDle la 
plana a José León Barandia
ºrán. Los bombos y platillos 
se están afinando para junio 
y es probable que 17 años 
de. trabajo de especialistas 
sucumban ante el año y cua-

sinf0tf\l<!tivo, no son vati
cinio· ale.n.tador para una 
pu_blic;i.ción qµe recién 
comíe.nza. EL Sodalitium 
no ha. organiZado, ni par.
tic;ipado en calll];!i¡fü( al
guna de anatemas' o cgsa. 
parecida. J;,1 mil¡mo califi
cativo de conse.tvador re
su1tl! ÜJ.l!.dmisibte p~;ra 11-n 
instítu:to s.urgido · e-n un;i. 
reali\j¡id social como, la 
peruap.ª-, q-qe reqµ1ere de 
c¡3.m bios radJcales. 

J. Carlos :Len 
S~cr~t!!tiO: 

No- ~hemos po.r: qµJ 
l~-p~i:~c~ 1ª1Ue.Jltp.ble ntiesc 
trQ, arti!;ulo (vet El B\!...1l,9,, 
No. l) si usted~:¡, segun 
su carta.., no son, ctrils1¡:r.• 
v¡idores. u 

tro meses de una· Comisión 
Revisora que tocó dtY'oído 
'una partitura que no domi
na. 

OTRO MARIATEGUISTA 

A la semana de haber-
se inscrito en el JNE los mu-

chachos del Partido Maria
teguista para la Liberación 
Nacional (PMLN) de Anto
nio Meza Cuadra, se alistan 
para realizar su primer. Con
greso Nacional el sábado 2 

,y domingo 3 de junio en un 
lugar de Lima que sus or
ganizadores prefirieron ca
llar por razones de · seguri
dad. 

Allí discutirán la nueva 
estructura de su partido, sin 
descuidar sus células y co
lumnas. También elegirán 
(más bien ratificarán) a sus 
cuadros directivos y verán 
cómo ingresan · a Izquierda 
Unida. Dicen que- asistirán 
200 delega.dos de 18 Comi
tés Departamentales. Ver 
para creer. 

(pasa a la página 26) 
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ENTREVISTA 

"Algunos temen desaparecer como partido; otros, como dirigentes. Le temen a la democracia 
interna". · 

Nada Con las cúpulas 
Barrantes jala la oreja a dirección de Izquierda Unida. 

R econociendo el compromiso y la 
eficacia. de algunos de sus cola

boradores en las tareas municipales, 
como Osear Ugarte, Carlos Castillo 
Ríos, Guillermo Nolasco, Juana Azal
de, Gonzalo García y otros, sin embar
_go, el centro de la entrevista que sos-

. tuvo Alfonso Barrantes coB El Búho 
no fue precisamente de elogios. Un se
vero llamado de atencion a los partidos 
que conforman Izquierda Unida, y la 
crítica franca a los viejos hábitos polí
ticos de sus dirigentes, constituyen la 
mé~ula del mensaje del presidente de 
IU, quien ahora sí rom_Pió el silencio. 

-¿ Qué pasa en IU, Dr. Barran tes? 
- Tres años y meses vienen siendo 

poco para que los partidos de IU supe
ren sus contradicciones internas e in
terpartidarias. No se ha podido produ
cir con la rapidez que todos quisiéra
mos, un pi;oceso de maduración que 
haga ver más all~ del proyecto partida
rio y, lo que es más grave, más allá del 
proyecto personal. 
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- ¿Subsiste el infatilismo en IU? 
. - Mm persiste el afán hegemonista 

y las actitudes francamente sectarias y 
"policiales" que buscan capturar todo 
lo que sea para afirmar una precaria y 
transitoria hegemonía en base a un 
cargo más, descuidando objetivos ma
yores. 

-¿Los partidos que controlan cargos 
en la municipalidad, garan ,z efica-
cia? 

-No necesariamente. Yo quiero afir
mar aquí que la mayor deficiencia de 
la izquierda es que no tiene militantes 
di~ciplinados, o éstos son muy pocos. 
Por eso es frecuente ver que cada miem
bro del partido, sea concejal, parlamen
tario o sindicalista, hace lo que en líneas 
generales le parece. lzqÜierda Unida 
es más que la suma de los partidos, pe
ro su desarrollo organizativo no cuen
ta con el apoyo decidido de todós los 
partidos 4e IU. Hay un evidente celo 
frente a la posible estructuración de 
nuestra gran fuerza política; algunos 
temen desaparecer como partidos, 
otros, como dirigentes. Le temen a la 
democracia interna. 

0

"La- orga
nización 
de JU . 
permitirá 
superar las 
contradic
ciones in
terparti
darias, y 
lograr una 
adecua
ción entre 
la direc
ción y las 
bases": 
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'' Izquierda Unida es más que la 
suma de los partidos, pero su 

desarrollo organizativo no cuenta 
con el apoyo decidido de todos· 

'' 

"Durante la reunión con el premier yo 
estaba en Estados Unidos". 

- ¿,No basta para IU la organización 
que aportan sus partidos integrantes? 

. - Su aporte de masas organizadas es 
limitado y la rivalidad entre sus direc
ciones es excesiva. La organización 
de IU pennitirá superar las contradic
ciones interpartidarias, y lograr u~a a
decuación entre la dirección y las ba
ses, que haga que éstas se sientan re
presentadas realmente, y que provea 
del mejor respaldo que pueden 'necesi
tar sus dirigentes políticos, empeñados 
en un duro combate histórico por la 
transformación del país. Por otro lado, 
subsiste demasiada pugna y discusión 
ideológica que hace más difícil el escla
recimiento y la toma de decisiones so
bre los problemas concretos que debe
mos enfrentar en esta época. 

-¿Esto afecta también·la labor-mu
nicipal? 

-Pero por supuesto, porque, ade
más, este hábito viejo y negativo hace 
que algunos dirigentes y regidores ol
viden que la responsabilidad del go
bierno municipal nos pertenece a to
dos, y que no se trata aquí de defender 
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el prestigio del alcalde Barrantes, sino 
de mostrar que la ru, con el esfuerzo 
de todos, es capaz de gobernar la Mu
nicipalidad de Liina y también el país. 
Pero hay compañeros que no entien
den esto y que critican y discuten en 
público lo que callan en las reuniones 
internas. Esa suerte de deslealtad po
lítica es muy negativa, y sólo contribu
ye a aumentar el desgaste de la Izquier
da Unida como alternativa popular. 

-Hay encuestas. recientes que pare
cen mostrar que el desgaste comienza 
a ser significativo. ¿ Qué posibilidades 
tiene el presidente de la JU de reorde
nar la casa por dentro? 

- Yo estoy haciendo todos los es
fuerzos porque se consolide orgánica
mente la ru, pero la conducta de otros 
dirigentes q_ué son miembros del Comi
té Directivo Nacional de Izquierda 
Unida es responsabilidad de ellos. Mi 
trabajo es enorme ~n la municipalidad 
y, por eso, hace dos meses renuncié a 
la presidencia de IU y les expresé la 
diücultad de desempeñar. los dos car
g9s. Por una serie de razones no acep
taron mi renuncia y yo acaté esa deci
sión, pero debo decir que la relación 
con los secretarios generales de los par
tidos es muy esporádica y que en muy 
pocas -oportunidades nos hemos senta
do a resolver los problemas de fondo. 
Esta experiencia pesa mucho en mí 
para decidir mi participación en las 
elecciones de 1985. Si en estos meses 
no se da una reestructuración interna 
y una definición más clara de lo que se 
quiere, creo que para mí será innece
sario participar en otra aventura como 
la del año pasado. 

-Sus palabras transmiten soledad 
política y desencanto, que es inquie
tante para los cortos cinco meses -que 
tiene de alcalde, y a menos de un año 
de las elecciones generales. 

Hay una situación paradójica, evi
dente e inocultable. Por un lado, me 
ufano de haber logrado un respaldo 
popular que está más allá de los linde
ros de la propia izquierda y de seguir 
contando con la simpatía fervorosa de 
los amplios sectores populares; pero, 
de otro lado, cuando se trata del traba
jo interno, este hombre de izquierda, 
identificado con las multitude.s, al inte
rior de IU es un hombre .solo. Yo no 
cuento con el respaldo orgánico de 
ningún partido, porque no pertenezco 
a ellos; ni tengo estructurado un equi
po de gente sin militancia como yo, 
que pueda respaldanne en las tareas 
y darme solidaridad frente a las crí
ticas que vienen de los adversarios. 

- ¿Me está diciendo que los d~rigen-
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"Muchos dirigentes no se dan cuenta que el uotb popular depositó su confianza 
en nuestra capacidad de lleuar a cabo transformaciones históricas, y no en nues
tra habilidad para ganar pequeñas peleas internas". 

tes de los partidos de JU no comparten 
sus desvelos? 

~No los comparten, parecen no 
preocuparles. Muchos dirigentes no se 
dan cuenta de que el voto popular depo
sjt~ la confianza en nuestra capacidad 
de llevar a cabo transformaciones his
tóricas, y no en nuestra habilidad para 
ganar pequeñas peleas internas. 

- ¿O sea que Alfonso Barrantes no 
es el seguro candidato a la presidencia 
por Izquierda Unida? 

- No, porque 3/0 no quiero repetir 
las soledades. La izquierda tiene que 
buscar una persona en la que, no diga
mos confíe más, sino con la que acaso 
tenga más afinidades en este esfuerzo 
por resolver problemas inmediatos." 
Para mí, prima lo histórico sobre lo 
coyuntural y sobre lo personal, y en 
esto hay un desfase entre la dirigen
cia de los partidos de izquierda y yo. 
Muchos de ellos creen que el apoyo 
popular va a ser una cosa permanente 
que no hay que cultivar, y que se 
puede seguir impunemente jugando a 
los viejos juegos del infantilismo de la 
época en que la izquierda era un con
junto de pequeños partidos sin capaci
dad para superar el feudalismo polí-
tico. . 

--¿Qué sentido tiene la formación 
de un bloque mariateguista al interior 
del bloque -mariateguista que es la Iz
quierda Unida? 

- Pienso que todo proceso que tien
da a aglutinar las fu~rzas que están 
dentro de IU reducirá el nivel de con
tradicción. Pero el hecho ·que estos 

compañeros asuman como exclusivo el 
nombre de Mariátegui produce una 
confusión. A mí me habían dicho, al
gunos de estos compañeros, que era 
transitoria la utilización de esta 
denominaciJm y que al final, cuando 
decidieran crear el partido, iba a te
ner otro nombre; espero _ que así sea, 
porque todos en ru reconocernos a 
Mariátegui como mentor de nuestra 
actividad política y nuestra filiación 
ideológica. En aras de la unidad, espe
ro que adopten otro nombre, porque 
es indudable que generan desconfian
za en o{ros partidos. 

-La desconfianza no va . a desapa
recer cambiando un nombre 

- No, la desconfianza desaparecerá 
cuando haya más claridad en los plan
teamientos y má~ lealtad en las conduc
tas. Porque sucede que lo que a veces se 
dice -públicamente, ·no está respaldado 
por una conducta interna. 

_:_Te,:iemos información que indica 
que Ud. vetó a Javier Diez Canseco 
para integrar la Comisión de JU que 
dialogó con el premier, .. 

- No señoí:, yo ni siquiera me en
contraba en Lima· cuando se tomó esa 
decisión; estaba en Estados Unidos. Pe
ro quiero señalar algo importante pa
ra el esfuerzo unitario y pedagógico 
de la izquierda. A mi regreso, el com
pañero Jorge del Prado, coordinador 
de IU _en ese lapso, tuvo la actitud real
mente disciplinada ~ hacerme una vi
sita para informarme lo que había su
cedido durante mi ausencia, actitud 
que no ha tomado ningún otro secre-



tario general. El me informó que no 
sólo sí habían sido convocados los 
compañeros Javier Diez Canseco y 
Carlos Tapia, sino que les habían de
jado la respectiva citación en el local 
de la UDP y que, por consiguiente, no 
había existido el deseo de excluirlos 

· de esa conversación. Se han cruzado 
algunas cartas públicas que yo hubie-
se preferido que se expresaran como 
aclaraciones internas, pero la voca
ción por el deslinde público es mayor 
que la vocación por el fortalecimiento 
de IU y por la lealtaá entre compañe
ros ,revolucionarios. 

-Pero, el Partido Comunista y 
"Patria Roja" participaron en huel
gas contra la administración munici
pal que redundaron en desprestigiar 
al alcalde. 

- Yo no quiero sostener tanto como 
que fueron los partidos, pero sí pue
do decir que militantes de esos parti
dos, sin previa discusión interna, apo
yaron una actitud de innecesario en
frentamiento entre lps trabajadores 
municipales y la administración. 

-La JU y esos partidos esta,im pro
cesando a dichos mzlitantes 

- Hasta la fecha np sé que los par
tidos estén realizando algo así. En to
do caso, ninguno de ellos me ha he
cho saber su preocupación por este 
problema. Yo les he alcanzado mis 
puntos de vista, pero hasta la fecha no. 
se ~ tomado ninguna medida que ga
rantice el apoyo decidido de los ·par
tidos frente a los problemas que ago
bian a ru. 

- ¿ Qué garantías hay de que se res
petar4 la voluntad y el Sf!ntir de las ba: 

"No podemoa aeguir jugando impune
mente a los viejps juego• del infantilia
mo ". 
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E; stor "muy contento del aisla!11it:nto político.y fí.sjco en que 
. ambos nos encontr&,m95. Com~1de del modo más perfecto 

' con nu_estros principios y nuestra p.osjción. Aquel sistema 
de c.oncesiones recíproeas, · de tíinidas medidas que toro.á:bamos 
tan sól:o para gQ.arqar lflS aparien(,li~, y el hecho de vemos fo~

' zad·Qs a compartir con esos a_snos la es~pidez general de.l parti-
do: tpdo eso se acabó por fin."' (Carta. de Marx~· EngeJs, 11 Qe 
febrero de 185' 1 ). 

"·¿Cómo es posible que p_ers~>nas como. nos.otros, q,u!;! evita~ 
m.os fos cargos políticos CQmo lJJ, plaga, nos encontrás_e,mos a 
gµstQ; en un ·•p11rtido'? . . . es qecir, con una colección de ª8.no~ 
qµe j,uran en nuestro nombre pQrgµe nos toman por asnps como 
ellos!?" (Car-ta de Engels a Marx, 13 de fobrero de 1851 ). 

l'.,as discrepancias vwlentas en el seno de los partid,os revolu~ 
don&nos tienen más de un siglo y lucen anteced·~n tes clel mejer 
H-naje. No dtben, pues, Hamar a escandaleria cucufata a nadi.e, 
menos si está convencido d~ luchar p.or una revoluc1ou populµr 
en el Perú. Que yo sepa, nunca s~ ha invitado CQ.n tad~tí-tas,ints 
presas a participar en la victoria del pueblo. 

L a .politiaa es confr:onta.c10····n haeia. a.fu.era y haciaª. cjen.tto~ y, 
, por ta:nto, su.pone entendimientos en las dos direcciones . Y 

jy.s:t_ªmente, e.s política lo qll.~ tien~ qu~ hacer la lzqqierda U~ 
niqa en esta etapa, pero teniendo p.res_ent~ que la confrontaQión 
así, co1110 la negociación deben permitir acumular y co.ns.olir 
dar fuerzas, y no de~ilitar. ni dividir . Hay quienes han optado 
por, la lucha, sólo la lucha y nada d.e negocfaciones; igual adefü 
tro que afu~ra de la izquieJida, aunque · al final quedem0s más 
desunidos y men0s fuertes. 

Los procesos electorales tíenen la virtud de permitir cuan~ 
tifücar los éxitos y las derrotas. 

Hay que escoger muy bien tos enfremamient0s que se van a 
asumir.. o, lo que es lo mismo, JU tiene que evitar caer en tod~l's 
las ptovocaciones; no nos vaya a pasar como a.1 infort1mado 
que de ~nto ganat batallas. perdi,ó la guerra. 

L os pcríodo.s electora.les ti.enen, ad~máf,, el problema q,ue des
pieFtan apetitos msospechad.os, ~lgo así como un. síndrome 

de cand_idatura, y esto también oc11rrc ~n la tzquierda, aunque 
parezca mentira. Las 1novidas tendfontes a poner a unos y des
plazar a otros terminan por a_griar eJ oHina y desatar desconffan-

, zas y celos in.contrelab.les y , lo que es p,eor, acaban pm: sac3r la 
práctica política del conj1,mto d_e la sociedad, para reduc~rl;t 
ar colectivQ a trav.és del cu.al se p;retende candi9.aJe&r. Así, 

1 dentro de JU ya se está dando más confrontación que negocia
ción, sazonadas con oportunismo y deslealtades. 

Hay qu.e frenar esto antes de· que nos eondu~ca a otra latneo
taole d.errota, l;Omo en j;u.n-io de l 980, tras la ruptura de ARL 
Las bases tienen la palabra y los dir..igcmtes deben crear los eª'ºª"' 
les para que sean cscu.chadas. IU debe ser, m~s qqe un terch> 
de los V-otos, un t~rcio de las v.oces d~l pa,ís. 
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ses de tu en la elección de los candi
datos que las representarán en 1985? 

-Hay coincidencia en todos acerca 
de la necesidad ·de acatar esta decisión 
pero hay un factor preocupante: mien
tras · no estén real y democráticamen
te organizados los comités, cualquier 
consulta corre el riesgo de deformar la 
voluntad de quienes están identifica
dos con IU. Hace más de un mes yo 
suscribí un llamamiento invocando a 
todos los identificaefos con IU para 

·. que estructuren· los nuevos· comités, o 
reajusten los que existen, de tal mane-
ra que sepamos de modo claro y pre
ciso cuántos somos y en cuántos co
mités estamos organizados. Esa es la 
mejor garantía democrática. Hasta 
donde estoy enterado, el avance de la 
organización es muy lento. Seamos cla
ros: el recurso a una consulta de unas 
presuntas bases, en términos de la de
mocracia de IU, . no pasa de ser un 
buen deseo. Espero que esta vez no se 
producirán los hechos vergonzosos que 
.se· produjeron en algunos comités dis
tritales, el año pasado, donde hubo 
asambleas paralelas, y al filo de la me
dianoche el Comité Directivo Na
cional tuvo que tomar decisiones_ de 
tipo político para zanjar las disc1epan-

cia~Un factor real de desgaste político 
es que IU ofrece al país una demo
cracia auténtica y popular, pero no la 
cumple a su interior. . . · 

- Es cierto y esto es responsabilidad 
de los partidos. Sin la existencia de 
estos comités, oleados y sacramenta
dos democráticamente, no hay posibi
lidad de ofrecer democracia al país. 

-- .¿Ud. pondría su candidatura al 
voto de ~stos comités de base? 

-Por supuesto; y desde ahora digo 
que no cuenten conmigo p'llra avalar 
un proceso eleccionario salido de las 
pequeñas pugnas internas de los parti
dos .. 

- Pero la vez pasada no lo hizo . .. 
- Yo hubiese hecho lo mismo; lo 

que pása es que yo no quise ser el can
didat9 a la alcáldía por Lima y esta vez· 
tampoco quiero ser. candidato .a la Pre
sidencia de la República. 

- -¿Qué se está haciendo por ase
gurarle al pueblo un eficiente gobierno 
para fa transformación social? 

-Se . está conformando una Comi
sión de Plan de Gobierno que, alrede~ 
dor de Javier lguíñiz, está trabajando 
en diseñar el proyecto social que lleva
rá JU. Se trata de personas que no tie
nen militancia en los partidos, pei;o 
que tienen la responsabilidad y la 
calificación para pensar en el buen 

24 EL BUHO 

góbierno. Lamentablemente, esto ha 
despertado cierto,s celos y suspicacias
de algunos dirigentes, que espero se 
disipen. 

- ¿En gué residiría el carácter de 
izquierda de un gobierno de IU? 

-No quiero adelantar juicio· ·sobre 
esta materia, porque podría sonar a 
lanzamiento de candidato. Esto lo dis
cutirá la Comisión de Plan de Gobier• 
no, que está investigando muy seria
mente los problemas dél país en la 
perspectiva de la transformación so
cial desde el pueblo y para el pueblo. 

- ¿ Ud. cTY;le que está presidiendo 
un gobierno municipal d(i izquierda? 

- No, éste no es un gobierno muni
cipal de izquierda; podríamos llamar
lo de transición, que lleva a cabo el 
programa que presentamos al país y 
que busca llegar. a acuerdos pluralistas 
para enfrentar los más graves proble
mas de la ciudad y, en este sentido, 
no exágero cuando digo que un altí
simo porcentaje de lo aprobado por 
el Concejo Provincial de Lima se ha 
hecho con el apoyo de uno u otro gru
po de la oposición; hasta -la . fecjla
no se ha tomado un acuerdo con el vo
to exclusivo de la IU, o, lo que es lo 
mismo, la HJ no utiliza el carpetazo, 
pudiendo hacerlo porque somos ma- · 
yoría. 

-¿Por qué la IU no ha movilizado 
al pueblo para participar en las tareas 
municipales, llamándolo, por ejemplo, 
a empaquetar o embolsar la basura; a 
formar comités de vigilancia por man
zanas contra la delincuencia comúri; 
etc.? No se ven grandes avisos en las 
calles invitando a participar al pueblo. 

- Estos fueron los propósitos, pero 
para cumplirlos se necesita la organi
zación de base; pienso· en los comités 
y en los elementos dinamizadores que 
son los partidos. Se está tratando de 
superar esta· deficiencia mediante la 
convocato1;ia a los cabildos abiertos y 
en algunos sectores como Villa María 
del Triunfo o Villa El Salvador el pue
blo ya ha participado en campañas de 
limpieza y de arborización. En las cam
pañas para atacar la deshidratación y 
la desnutrición, f,!leron miles dy gentes 
sencillas que junto a médicos, estu
diantes de medicina y profesionales 
afines participaron en la distribución 
de la llamada bolsita salvadora y- en la 
difusión de conocimientos de salud 
preventiva. Las bases siempre nos 
acompañan; la ¡!eficiencia es no poder 
organizarlas para capitalizar sus · enor
mes potenciales. 

-Miles y miles de simpatizantes de 

''Hay que 
realizar un 
trabajo pa
ciente para 
organizar 
democráti
camente Iz
quierda Uni- . 
da". 

IU se preguntan .¡por qué el alcalde 
Barrantes no se constituye en -eje de 
reorganización de JU, · 

-No es imposible que, a, partir de 
esta experiencia, asuma la responsabi
lidad de modificar el cuadro de cosas 
en Izquierda Unida. Yo no puedo ol
vidar esa adhesión fervorosa popular 
hacia mi p~rsona y no los voy a de
fraudar; si es necesario adoptaré una 
decisión que podrá traer algunas con
tradicciones en IU, pero que en últi
ma instancia nos permitirá superar la 
actual situación. Desde hace algunos 
días estoy preparando una suerte de 
declaración crítica y autocrítica, que 
sirva para contribu'ir a este gigantesco 
esfui 7.0 popular de dotarse de¡ un ins-



trumento organizado para transformar 
el país hacia la justicia social y la· de
mocracia. 

- ¿PÓr qué se frenó la campaña de 
cametización en IU? 

-Porque hay algunos partidos que, 
aunque no lo dicen, en la práctica con
~reta no la apoyan. 

- ¿ Qué partidos? 
-Todavía no quiero señalar respon-

sabilidades; no es el momento. Algu
nos partidos tienen temor que esto 
crezca; algunos dirigentes piensan que 
si esto crece yo tengo asegurado un li
derazgo personal por mucho tiempo. 
Advierto que hay mucha gente que tie
ne miedo de ser desplazada democráti
camente de la dirección de· IU. Yo no 
tengo ese temor; yo he m,ostrado en 
la práctica que no tengo esas apeten
cias; pudiendo serlo, no he ~ido ni 
constituyente ni parlamentario. 

....:.. ¿Por. qué los partidos recurrieron 
a Ud.? 

-Porque si yo no aceptaba la candi
datura, COJ!1o era P!.~vi~ible, .~e _rom-• 
pía la izquierda; entonces hubiéramos 
escuchado los mismos adjetivos que de 
modo muy ligero, infraterno e irres
ponsable lanzaron pretendiendo incul- · 
papne por la ruptura de ARI, cuando 
en ese esfuerzo, si había alguien que 
no aspiraba a ser candidato era yo. Lo 
mismo s.e me dijo el año pasado: si 
no acepta la candidatura a la alcaldía, 
se rompe IU y usted será el responsa
ble. 

-Parece que los partidos ven en Ud. 
-como dijo Macera- a la locomotora 
que arrastra los vagones parlamenta-
rios repletos. . 

- Que no estén muy seguros quieI).es 
piensan así, porque a ese juego yo no 
me presto dos veces. 

- ¿Seguirá dejando en manos de los 
partidos la organización de JU, o toma
rá las riendas de ese proceso personal
mente? 

Esa disyuntiva ya está resuelta. Es· 
toy trabajando, no digamos con algu
nos partidos, con algunos compañeros 
de algunos partidos que comparten es
ta preocupación histórica, en el pacien
te y silencioso trabajo de organizar de
mocráticamente a IU. 

-¿Cuenta con un pre$upuesto de 
IU para realizar este trabajo? 

- Por cierto que no. Adem,ás de las 
limitaciones de tiempo hay limitacio
nes económicas. Nunca los partidos se 
han interesado por mis problemas eco
nómicos. 

lliitrevista: Carlos Urrutia 
Fotos: Herrnan Schwarz. 
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La;s. piedra·s 
, d'el caml:n;o, 

ENRIQUE BERNALES B. 

Los presidentes de Argentina, 
Brasil, Colombia y México han con
vo.cado a los cancilleres y encarga0 

dos del área ffuanciera de los paí
ses latinoamericanos, a una reunión 
en la que se analice el efecto nega
tivo en nuestros países de las alzas 
de las tasas de interés en los mer
ct1-dos <;l.e capitales norteamericanos, 

1 así como las medidas proteccionJs
tas de los pa.ises d,esanollad.os, 
La in-1c:ia.J:iva es importante y repre
senta un nuevo híto en el tratamien
to. comú,n de la deuda externa y ~ 
defensa de nuestras economías. Ya 
es tiempo de que los latinoam.erica
nos discutamos primero entre nos°" 
tro$ los problemas ~rov.enientes de 
la relación asimétríca que impone 
los Estados Unidos y afirmemos por 
consiguiente la identidad y !Qs co.n
t~nidos propios de la unidad lati
noameric~a. 

Los más de trescientos ciru;uen.
ta mil millones de d6~es a qu~ 

1 asciende la deuc\a global latínoame~ 
ncana señalan la iITespo.psabilidad 
de gobernantes que acudieron al f¡t
cil expe.qiente de endeudarnos más 
allá de las posibilidades reales de 
nuestras economías. Pero esto es s6-
lo la mitad del problema; la otra mi-

, tad, hay que enro.strarla a los due
ños del capital internacional y a los 
países· ricos, quienes encontraron en 
la colocación de sus excedentes una 
forma fácil de resolver sus probie,, 
mas de excesos de liquidez. 

Los créditos llegaron rápido. A 
, la hora de pagar se reparó recién 
, q)le los plazos de amortización y 

perfodos de gracia eran excesiva
mente cortos, muy altiµ; las tasas 
de ínterés y onerosos los márgene.s, 
comisiones y otros cargos finan.cite, 
ros. A ello se agregó la :intromisi6n 
del Fondo Monetario Internacional; 
convertido en un comisario prot~
tor de los intereses de los acreedo-. 
res. De esta manera, la deuda exter
na se ha convertido en un factor de 
mayor miseria y dependencia, ha$f;a 
el extrem.o de impedir los más ele
mentales programas de desarrollo 
en la región latinoamericana·. 

En este circulo vicioso oe la de
pendencia no extraña ya que nos 
presten para seguir pagando, o que 
la elevación de un punto de las ta
sas rl.e j.nterés en los Estados Uni-

, dos, nos signifique un recargo uni~ 
lateral de diez o doce puntos, q1,1e 

aumente al :infinito nuestra, deuda 
externa. Allá se resfrían y aqµJ nos 
da pulmonía. ¿Es justo. pagar in,-. 
crementos basad·os en }a, usura y la. 
prepotencia del rico? Tolerlll' por 
más tíempo tal situación· es simple
mente su.icida~ lps. recursos de nu_es~ 
tro¡¡ países no dan gara m4s y com~ 
prometerse a pagar sólo generar4 
may.or- violencia y deses,per.ac,ión. 

Lamenta:Ol.emente, en e,At1;1, roate, 
ria la conducta del gobiemo belat1n-. 
dista h¡i· sid.o de una pasividad Y· sth 
misión i'rritantes. El exr~emier 
Úlloa se Jactaba· de nuestro pres,, 
tigio de "buenos pag¡ldores". i.Nos 
sirvió acaso de algo? ¿Obniv4nos 
mejpres condiciones de pago cu1µ1-
dó tarde y mal refinancirup.os pp
cialmente la deuda? ¿No es prueba 
de humillapte obsecuencia la Carta 
de Intención ,; recientemente sus-, 
critª' con el FMI? Lament¡µn9s, ,p9n 
tanto, la actitud del premiei; :t,,fariá
temij, qµe }).a prefetj.d_o I_a amfügüe;, 
d~d, antes que d1:cicijF realistamente 
la revisiól) del acuer_d_o y la refu'\an, 
ciacipn. Por cierto, el Perú ~caba de 
recibir el, primer tramo de la ayuda 
pactada, per0 también es cíerto que 
la visita de la misión de examirtado, 
res-d'el FMI ha puesto ene apuros a, 
los funcionarios del BCR y del 
MEFC; los unos y fos otros- saben 
que el Perú ha íncum,plido el ac-µ"er
do· y que en los próximos meses los, 
huecos y· las brechas serán mayóres, 

Este contexto, i$Ual al de o.tr.os 
patses de la regi6n, es el que ha m'tr 
vido a los presidentes de ArgentÍl;lll, 
Brasil, Colomfüa. y Venezuela a afe
lerar los pasos para· la formación de 
un frente común latinoamei:icano 
que defienda en buena cuenta- ·1a 
au-t~motnía y la soper.;m,í-a de la re
gión. En tal sentido., no podemos 
menos que formular nuestra extra,
ñeza por la posición adopta(ia por 
el gqbierno p,eruano de po.t~nciar
alternatiyamente a la OEA. co.mo fo
ro para tratar el problema de la: deu~ 
da, 

La O.EA no $ólo es un or~s.mo 
desprestigj.ad_o y obsoleto, ·sfuo que 
la presencia en ella de los Esta
dos Unidos la ínutí,liza p.ara cqal,. 
quier esfuerzo en pro d_e ur¡a polí{i
ca de bloq,ue latinoamericano, Esto
se ~be er¡ el fetú, pero no es ése e\ 
problema, sino otro en el qµe la en, 
vidia y la sumisión _ha~en de malos) 
consejeros, 
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¿NOTARIO, 
SENADOR CABIESES? 

· El senador populista ( del 
ala ulloísta) Carlos Cabieses, 
no es parlamentario destaca
do y es probable que el pró
ximo año sea uno de .los mu
chos correligionarios no re
electos. Sin embargo, él ha 
decidido continuar su carre
ra pública. Esta vez co.mo 
notario. Lo malo está· en 
que pretende serlo simultá
neamente con su condición 
de padre de la patria. 

Don Carlos, ardoroso de
fensor del ministro Ismael 
Benavides ( de Pesquería, el 
del caso Vollmer) pretende 
ocupar una notaría pública 
de Lima, actualmente vacan
te. Pero ese cargo es incom
patible con su condición de 
representante. " Así lo 'esta
blece la Constitución'; con
firmó Carlos Enrique Mel
gar, integrante de la Comi
sión de Constitución de la 
Cámara Alta. A buscarse 
(?tro oficio, senador. 

MAS LABORATORIOS 
QUE ~ICROBIOS 

En , Lima existen alre
dedor- de cinco mil labora.,_ 
torios de análisis clín,icos, 
pero sólo 200 médicos Iabo
ratoristas. Eso significa que 
pruebas y reactivos son ma
nipulados en su mayor parte 
por pers.onal no calificado, o 
por lo menos por profesio
nales que no son especialis
tas. ¿Cómo se explica esto? 

F'or el ·afán de lucro de al
gunos médicos, que han he
cho crecer los laboratorios 
como hongos. Con esto tam
bién se han incrementado 
las academias que preparan 
"técnicos laboratoristas:' cu
ya capacitación es por lo 
menos ouélosa. Un sector 
del gremio médico ha pedi
do la intervención del Cole
gio Médico, pero éste hasta 
ahora no actúa. 
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L o qu,e es a mt , las 
propaganditas no 

me corwencen ¿Ques1 po
nes en esta mu:tual ga~ 
nas no -sé- cua;pJjtos, y 
en la de; la .otra esquma 
0.0.0001°fo más, y si Cll· 
minas die;¡: m,et,ros a lo 
mejor te dau hasta otro 
poquito más,? 

.Es:tuve suma que te 
suma y resta que te re8" 
ta {as:f soy:, pues, no com-
1?,Uto ¿ ves?) y ¡nada!, 
ningcyna de las m~e.les me 
atrae. No es que tenga 
mucho, claro, pero a ve
ces uno tiene sus a.hom
tos y , bueno pues,, se tra
ta· de que alpanceni para 
[o; mlsmo,,. o para un po
q,qito más. . . d~ntro de 
U:ll tiempo ¿nof?i E:ntofr 
ces, a desechar to.dos 
esos "ahorros atr~ctivos 
y ,tentabl¡ii" que, en el 
mejor de los ·· casp_s, t~ 
dan errtte tQf.lcOf:o y 
l l !)P¡'.o 111 año, o. sea 
20P/o a 300/20 menos 
qµe la inflaci§in (calcu~ 
lada por los maJ pensa
dos e.n cerca de J 3,0Q/o 
para est.e ap.oJ 

De dólares ru hable
mos. Son u,na epgat11fa. 
b!!ratij;a po.rgue a ve.ce_s 
- cuando- los· <;le AD.EX 
no lloran mu.cho- la de. 

• 1 vah,iación o;i alcanza a Ia 
mflac1ó.n, Ademas n.o tie
nen sabor nac1onar, }.I has, 
tª' fo.s falsirlc;an. 

Bntozyces 6qµel! De
pende. si: quierés ir a lo 
seguro, pero seguro, pue• 
des por ejimpfo ahorran 
en lo q.ue llamªn esos 
qpe ha,blan en dífícil
V AL0R$S DE RENTA 
FUA. En- castellano eso 
es comp¡.¡J'!f bonos en la 
B©LSA, como, los d.e Coa 
tJde por eJemplQ. l'ar~ 
em,pe.e:ar,. es fa¡:;fü:stmo. 
rú los compras ahora. , 
esta semava ¿ya') p.orque 
están l?anitísún0:;s, y a,sí 
n.o.m.ás tienes en, un- año 

l 350/ ~ arriesg!!1.te! 
Porq_ue lo que haces 

es comprar a 520 soles ó 
530 s,oies ros qµe vale 
1,000 Cque es su vaJor 
11omw.al) y resu.lta qµe 
los intereses ie tos p.,aga:o 
sobre li;is 1,000 o seii, 
550/o c1l afm ; y como 
te los pagan a CllQ.a rato 
(los de las p.rimeras senes 
cada se1s meses y los de 
la deci.ma serie c!lda tres 
meses}; St tú reinviertes 
esos intereses comprando 
más bonos. pu_es se 
lleg¡1 al porcenta1e que te 
contaba C~se, rnayo.r a la 
infilación). 

AhQra, s1 t:ú qu1ere.s 
o.rrerte un nesgo, entone 
es hablamos de otrQ a

sunto. t.lln s:impk y a 
t!.t alca.ne.e coIJ10 los iJo. 
nos de Coficle. Se trata 
de los VALORES t?B 
~NT 1\ V ARJABl,,1$, o 
ea, otra ve2¡ en c;¡,stella• 

no, <te accmnes. Las bay 
comunes ( o a_cciones dé 
captta1) y laboral.es (si> 
de éSlJ.s). Tü eligJs ernre 
ambas,, o de l¡is d:os. Di, 
cen las bu.ena.s lengµas 
qµ_e en l.acs I:aqorales se ga•• 
na más. por lo meo.os. en 
las qu,e está.D• en la Bol
sa. Por.qu.e, claro•, como 
cuestan menos que 111:s 
comunes y Ragan lo rnis•. 

mo, entonces, pu.es, son 
meJores ¡;ya? 

Entre fas lab,orales re
comendable$ para com• 
p,.rar esta semana e.stán, las 
de SOUTHERN, MILPO;. 
AUSTRIA, PERU,PA€J;•. 
FICQ, TEXTl'LBIDRA y 
TABACALERA. Las co
~unes ¡,or ahora: no. 4ah., 
oiste hablar d~ BA€l<US? 
Si. cl~itO que valen, pero 
ah.ora están caras, para 
vendeii, así que con esas 
meJor esp,e,ras ¿ya? 

Lo 4ltímo qu~ te cuen
to es que no te vayan a 
ha¡::.e¡; el cuento del tío 
(o de la tía); con los Bo
nos de Reconstrucc1ón. 
El otro día pa_saba po.1: 
el j;i.i:ón Ocoña ~ el de los 
dólares• y re*ha que 
hahía grandes· letreros. 
poi; aq.µí y por all<l, am.U)..• 
c1::¡.:nqo la comp,ra d.e e.sos 
1}9119,s, como gran <:o.~ª' a 
tS:0to,., a '2,0P/o me11o_s de 
su ¡irQ.<;:10 en Bol~.a (esp lo 
se yo, claro esta, y tú· 
también si lees los pre~ 
c10s de los ~ono,s qµe se 
pttbli.can t,odos lo_s días 
en varios diarios); 

Y ademas, como qu_1en 
se eercm.ra, llamé a unos 
cuantos de los teléfo:Q..o.s 
anµnciªndo "compro B.o
no_s de Reconstrucción" 
q1.1e. también salen p.ubli, 
cados en cuanto dia,no 
e~Jste en este país, pu 
pensar! Con s0lo dade la 
orden de venta a un ageu., 
te de-Bolsa (y los encuen, 
tras hasta en las Bá~mis 
Amarillas, si te da tloJe• 
n¡ ir ha.sta el C:~mtro), 
vendes t11s benditos Ba
nos . aJ precio ruJs a:Íto 
d¡;il m,eroa$1,o., Un secre
tíJ;o¡ si' jJ.intas tus Bo,nos 
de Re,c.onstrucción con 
los de Q.ti;os 11.m1g9s, p~,e
des consegµ1r qu,1, el a, 
gen:te te cobre u,:oa corro, 
sión menor. Nn, es.tá· ma1, 
¿JJQ? 
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ciuda sin razón' 
Ciudad Constitución, capricho presidencial. 

Al asumir 
-

1 gobierno, 
residente 
Belaúnde 
zunéió su 
plan de 

:onquista 
de la 

mazonía, 
particular 

la Selva 
Central 

P ublicitada como la tierra prome
tida, la ciudad Constitución fue 

fundada el pasado domingo 20 por el 
presidente Fernando Belaúnde Terry. 

A escasos 13 meses del fin de su go
bierno, y usando como símbolos de la 
"conquista del Este" la cruz y la ban
dera, Belaúnde y su comitiva de 35 per
sonas celebró lo que el periódico ofi
cial llamó "un nuevo hito en la historia 
del Perú". -

Un porvenir promisor para el pa{s, 
encabez~do por una ciudad llamada a 
convertirse en la ciudad dél futuro y 
corazón de la despensa del país y gra
nero de Lima, iluminó a la concurren
cia. 

A decir de los expertos, sin embar
go, la ciudad· Constitución no signifi
ca absolutamente nada. Es más, no era 
necesario siquiera fundarla. Y por ra-

zones de ciencia y experiencia, ta,m
poco llegará a· ser ni parte del granero 
de Lima. Las características de la zona 
no lo permiten. 

UN VUELO IDSTORICO 
A 6 horas de Pucallpa se encuentra 

la !,:abaña desde la que, con la sonrisa 
dispuesta para la historia, el presiden
te Belaúnde declaró fundada la ciudad 
del futuro. Constitución está. asenta
da sobre cuatrocientas hectáreas de 
monte no tan vacío como se afirma. 

159 hectáreas son trabajadas hasta 
ahora, como chacras y pastizales, por 
Ernesto Frantzent (60 has.), Fritz 
Frantzent (60 has.), Mauro Blanco (10 
has.), Arnaldo Salazar (10 has.), Fer
nando Cahuana (10 has.), Américo 
Aliaga (5 has.) y Felipe Orellana (4 
has.). 
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Quizá pbrque está pensada en el 
futuro, actualmente aún no se sabe 
cómo se entregarán los 4 nlil lotes 
en que está parcelada la ciudad, ni 
cómo se logrará. dar agua potable a los 
habitantes de esta ciudad ejemplo de 
planificación. 

El lugar fue elegido en 1981 , por 
el presidente Belaúnde, en un vuel9 
histórico, en compañía de (res minis
tros de su gabinete , y los embajadores 
de Estados Unidos, Edwin Corr, y de 
Alemania Federal, Hans Wener. For
maban parte de la comitiva, igualmen-· 
te, otros funcionarios internacionales. 

Se estaba eligiendo el lug~r -símbo
lo del proyecto Pichis-Palcazú. "La 
ciudad Constitución -dijo Belaún
de- , será el fruto de un matrimonio 
entre la carretera y el río". 

AFAN CONQUISTADOR 

Doce días después de asumir el 
mando en 19_80,. el presidente Belaún
de anunció sus afanes de, conquista 
amazónica, específicamente de la Sel
va Central: Allá, un territorio virgen y 
prácticamente despoblado, estaba listo 
·para recibir más de 150 mil personas 
provenientes de la sierra y de la costa. 

J ulio C iannella Silva, arq,uit~c
to 46 añ.os. al fi;ente de un e

cpüpP de profesionales logró g3,.nar. 
en 19·82, el concurso p&ra elahor;ar 
los !!!anos de la ciudl\d Constitución. 
E:xtractos d~ la enJrevis.ta: 

'T twc la sensac,ión di.-: que Dl,C 

c:11t rentaba .. un al&o quv Je!}(a 
tratar ... on ,1wchu 1;u1dado Con, 
... cpwaJmcurc mi idea J e C mstt, 
llh,n.m partt: Jd pnnt.1pw d.e no 
J1?s.tflttr tas ~ondiponcs nu-turales 
en lu postble Por otro lado he bus, 
-:aJN nu aft:ctar d sistema Je J re
muc que tw1w la selva. Durante nu
Uonc:s t.le alios ha crct'aüu sus caut.es 
., sus s1~ tema:s 1.hl Jrena-Je nat ural, al, 
go mu} delicado 

Creo yue lo importante es d es .• 
fucrto gor hacen q.i.te mut.a una 
..:1uctatl plamhcada. ya que esta lba 
a :,urgir necesariamente" 

- ¿En tonces, n.o era prec;1s0 /:la
oeda? 
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"Bueno. por Jonde va la t.:arre
lera y sc cnu:J i;on un nu impor tan
te su rgen los pueblos l?ur donde va 
la ;'vtarg:mal han surgido putblos. 
La dderenc.,ia es 4ue C'om,ti.tm:1on 
esta planilicad'a 

Es una urbanuac.1on qu.e llama
mos de t'.i;pu mirumo peru que ase
gura d bienestar Sera bas11:amt:utt: 
de un pJso, y su arquitectura qu1-
s1era qu.e tuera lo má~ parec.lJa a la 
nauva 

La c:rnqad Consütuc.101;1. uene 
..:uatro.:1entai, hecta.rea:, en total. 
De éstas. por lo menos 150-5e van 
a Je1ar en áreas verdes, 5-0 c.or:res
punden al are<! mdustnal, y .:!fül q.!. 
área res1dt;,nc¡aL Agrox1madamente 
vendr ra a seF del tamaño de Lince. 
dos. kllome.tros de largo por uno de 
anch.o aunque con una densidad 
,¡ólo de 6,0 h.aJutar.:i tes por hecta
rca lü,:i,,cg tiene 2 mil'' 

i Qui_ene-s la hab;i.tarán? ¿Cuá• 
les son los requ15.ltps para lµ¡cer
to? 

''Mt opm1.on es ql:le sea ab1enª 
Que vaya el q,uJ;:• desee ir fin este 
momento eso es:ta en cstu<lio. Lo 
qµe pasa es qµ .e 1,0()0s los pwced1-
n:uen tos buroc.rát1.eos Jel país son 
ler.:itos.' ' 



Habría trabajo, tierra, se ampliaría la 
frontera agrícola. · 

Un mes más tarde, a una velocidad 
ciertamente ultrasónica, la AID firma• 
ba una porción del financiamiento del 
proyecto Pichis-Palcazú, del que forma 
parte la ciudad Constitución. 

Lo curioso es que la AID firmó a 
pesar que los estudios encomendados 
sobre la zona demostraban que el área 
del Pichis-Palcazú .es una zona monta
ñosa, con laderas escarpadas y suelos 
ácidos típicos de bosques tropicales 
vírgenes. Es decir, no precisamente. 
apto para la agricultura, y muchísimo 
menos, por lo tanto, para convertirse 
en.el edén que alimentaría Lima. 

Además, el área estudiada resultó 
ser "ecológicamente frágil" . ¿Qué sig
nifica esto? "que si es sometida a un 
manejo inadecuado, que no sea el tí
pico de' la zona, el más apropiado para 
la zona, corre peligro de convertirse ya 
no en una selva, sino en un desierto, en 
tierras improducitvas. La selva no pue
de manejarse como se maneja la cos
ta", señala el ingeniero agrónomo Ma
son Meiss. 
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. (pasa a 
la página siguiente) 

f)J,:igg,:ttij$)S,on, man.ipulqdop- y, pag4<:/,'QQ,, 

" '. J;,a1 sehª, uo-es:tá•d.espo.l!¡lada-,. n.o, 
· · &Qt..rQ&< ~~.i~,tÍ)llc;>s, vivimos aHir 

desde- siemp.re.. Y naqie ,10s lí.a con,, 
qµ1stad:o, 11i• nos va a conquistar,", 
seña.la í;e0.ili9. SoFía, de la P.edera,,. 
ción, d.e: eomunidades Natwas del1 

Ucayali. - · ~ · - · 
Sin contar con los h.abitantes. 

d',t, c;.i._ud_ªp'es;. pueblos y diY..ersos: 
aseD..t,\ll}1JeJJtP$-hum_¡¡,_qQs, (a, sel:v;ª t1e. 
ne una p,0:blaci6.n api;oi-lrr.ia~l! de 
300o rn;¡r nafiybs, disttibl:!íd.o~. en 1l)il; 
i.:on-rtirud'ªdts nat1va:¡ y S6: gw.pos:" 
étnicos, 'ir en lii, io.na del, J,?icfus; 
l?alca?,ú, y. de l¡i, µJu.dad, eonsti111-
CJ.ón-, viv:en $6 mil ash.aujn,cas y 12 
rnjl ain1.teshas. 

,~f,, ¡ - • 
· .,. .. os.otros. no queFemos cerca{ 

las gwi.ttl\S a, nadie, pero tamp0co
q1J.~~.mos s.e.r, d:esp0jad.os de nues~ 
tlJ:íiS Herr>l!.s'•, af,irmii. A bel C:l:µpay, 
dir,ig.!}nJt ªsfla.n;nkª, presi'cl~me c,teli 
TQA:.,~ or-gjl.Iljzaq19,n n.atw.a qe la 
·elv,a,, centr11l\ 

Tteluta.itr~s c,omundiailes s~ en;, 
QumJt:.tlJ.: 'E}J1: la zona- d,eJ e.r.oyecto 
ms;bi.srPil:lie;~\1. Bµ~m n\'.im~rQ qe 
ella.~, [ p.esar del c;l.esp.lí!:;gue• gubJi, 
citam .. o~ no han sklo tituladas, y te;, 
(lo índica q_ue dft:ícilmente lo serán. 
1/al el cas.o de la, e.omunidad nativª, 
de l;faus.l,wal,. ª. media horn de ciu-

ad Constitución. O de Im comuni
dacl• de En.oc, o Túpac Amaru, 

sh:cqr.l)lJ!S, Supizu~ San F-rano1sco.,, 
Milagpo•, \.1asca, Socaz, S.aocachari•, 

Y' en- cuanto a los títulps~ se es; 
tán cfando;, sobre áJeas muy, peque• 
nas·, y t>ampog__o se .ha con.templado 
tierras paJa swªmpliación .. 

Ningi¡oa, <\e. las 01<gani2sac1ones. 
nativ.a~ fü,1e conv.oead¡¡ a dialogo, 
~g\,/,IJP; nmgunit dio su parecer SO• 

br-e li:, prO~E;Cto Píchis-P.alcazú y so~ 
fu;e l'a ciudad, Constitución,. 

·'Han, creado organizaciones Can~ 
t.a.sm.as, nQ rtmresenctati:Vªs• con, g.irí

.~11cia~· qµe lQn. mani¡;,,u'l¡i,qas, y wa, 
gª'~las!',. stñafa,Ce.cilio S_pci~ . 

La !Federación: de Comunidades. 
atrvas Yiariesha {amuesha), . e,stá, 

i~stionand:O, c!es.d~ 1980 su recono, 
imi~nt:0. Las- ~.Qsp.uestas soti siem

pre• ne~tívas. 
"En medio d;e tanto•gil,sto, ipor,, 

q,4é op a1wian ª las cqmunidade~ 
ativasz· N.oiotros hemos- fprma.d.Q 

J.uán Lóp,ez, maximo, dirigente 
amueshq del' l?alcazú. 

ia t. -:,,n.r_e:.a n11.tlticc,,,nun,tl, Jitin Ma-. 
roµ shob,o, fntegrad¡¡.. po¡ S7 'co~ 
m:unidades, nat;Lvás, y d.esde el 78: 
estamos gestionando personer-ía ju
dt}ica para poder desarmllarl:!L No 
nos la dan?', dice Cecilio S.ona. 

El dinero tampoco llega a los 
e.ohm.os. .ta colonización El Pi
rn_entiJ-1, cercana a .Rucallpa, que 
pro.du.0.1a el 600/o de la pimienta 
p;u:a exportapíón, tiei;i_e ya una 
Q.l}usia de, 500 millone,s de soles 
COJJ: 111. Banco Agc¡irio:, y ha, ag.9Ja; 
do g<;:stion1:1s. en tod.os lo.s nlyeles. 
gUbemamept¡iles, no sqp esc_ucha
~9.s,. 

"¿La• ciud·ad, Constitución? ... " 
se- p:re~unta Abel €1\apay • i'Esa 
c1udad sólo b,enef.icia. a llis personas 
qJ.le tienen cap,acid¡td ecQn.órnica; 
fos nativos sólo, vamos a s,e¡¡ ex;pec, 
tJtd'o,res, , . c_9mo síemgre' ' · 
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Pero los estudios realizados por la 
AID demostraron algo más: "El área 
está ya totalmente poblada, si no de 

• hecho sobrepoblada. Sólo ·un 6º/o 
· de ella sería en todo caso apta para 

cultivos anuales y la práctica ganadera 
está ya causando degradación ambien
tal dentro del valle", según advirtió 
en 1983 la agencia norteamericana 
Survival lnternational USA (una orga- -
nización que defiende los derechos in
dígenas), en carta dirigida a Peter Me 
Pherson, administrador de la AID, y 
exvoluntario del Cuerpo de Paz en 
nuestro país. 

En efecto, la zona está habitada, 
no vacía como se pretende a efectos 
de la colonización qu~ sigue los afa
nes del conquistador Fernando Be
laúpde. Viven allí colonos desde hace 
20 y 30 años, así como más de 60 mil 
nativos desde siempre. Prácticamente, 
casi todas las tierras están ocupadas. 
¿Dónde llegarán los nuevos colonos? 

El informe de Charlotte Miller y 
Héctor Martínez concluye señalando 
que "el proyecto debiera desenfatizar 
el componente. de colonización y enfa
Jizar los proyectos y acciones de de
sarrollo para los actuales habitantes". 

Por otro lado, sólo unas 50 mil hec
táreas de alrededo·r de 800 mil que 
abarca el proyecto, serían aptas para 

. cultivos anuales. El proyecto Pichis
Palcazú cuesta -aproximadamente 345 
millones de dólares. ¿Se justifica se
mejan te inversión para el porcentaje 
de tierras a lograrse? (Texto: Flor 
Sánchez. Fotos: Ernesto Jiménez). 

En los valles de Pichis y Palcazú vive 
un centenar de comunidades amueshas 
y ashaninkas. · 
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Símbolo del atropello 
En la selva no hay estrellas 

M are Durojeanni, experto en desa
rrollo rural amazónico, decano 

del Programa Académico de Ciencias 
Forestales de la Universidad Agraria, 
consultor de la OEA, F AO, AID y 
del Banco Mundial es un severo crí
tico de la política de colonización 
de la selva que se está aplicando. 

-¿Qué significa ciudad· Constitu
ción? 

-Creo que es esencialmente un 
símbolo de lit política que el presi
dente Belaúnde quiere aplicar en ma
teria de desarrollo amazónico. Ciu
dad Constitución por sí misma no sig
nifica nada. 

Al margen de la planificación de 
una ciudad, hay mucho más. Significa 
toda una política de desarrollo amazó
nico, que, en mi opinión - y en la de 
muchísima gente que trabaja en as
pectos ecológicos, de desarrollo ruraJ, 
y aspectos forestales-, está equivoca
da. 

-¿Porqué? 
-En sínt,esis, el pro_blema principal 

de esta filosofía es que avanza sobre 
tierras nuevas sin haber consolidado 
el desarrollo de las tierras ya ocupadas 
en la amazonía. En este momento se 
sabe fehacientemente que hay más de 
seis millones de hectáreas que ya han 
sido deforestadas para fines agrícolas y 
pecuarios. Sin embargo, de esos seis 
millones escasamente se están utili
zan'do.un millón de hectáreas. 

En los cinco millones de hectáreas 
restantes se ha quemado madera va
liosa, se ha provocado erosión, inun
daciones, destrucción de recursos pes
queros, y toda clase de catástrofes am
bientales no solamente en el Perú, si
no también en Brasil. 

Las hemos provocado gratuitamen
te, para nada, para trabajar apenas un 
15 ó 20°/o de lo deforestado. Y cuan, 
do cualquier· gobierno sensato debería 
revisar esa política a la luz de la reali
dad (porque ésta la constata cual
quiera, aun volando encima de la ama
zonía peruana), se sigue avanzando pa
ra exponer nuevas tierras vírgenes a 
esta misma acción que no es de ningu
na manera desarrollo , que es simple
mente destrucción, malgasto de los re
cursos naturales renovables. Recursos 
que sj fueran bien usados permitirían 
en verdad un desarrollo sostenido, y 

Marc Durojeanni, severo crítico. 

un buen ·nivel de vida de las poblacio
nes que ocupan esa parte del país. 

Cualquier plan d~ desarrollo· rural, 
que tenga sentido común, empezaría . 

'por darle la máxima prioridad al desa
rrollo agropecuario y forestal de la sie
rra, que es la parte del Perú que tiene 
mayor potencial en este aspecto, y 
también es la región donde vive lama
yor parte de los campesinos del país. 
Las tierras de la amazonía son muy 
pobres, más que los bosques tropica
les de Africa o Asia. Sin embargo, tie
ne un buen potencial forestal que debe 
desarrollarse sobre condiciones de sue
lo del tipo de las que hay en la selva. 

Por otro lado, lo que reprocho en la 
política actual de la amazonía es una 
visión urbana del desarrollo ·rural. Se 
quiere construir cµando lo que hay 
que hacer es desarrollar los recursos 
naturales y usarlos bien. 

En cuanto a ciudad Constitución, 
no era necesario siquiera fundarla, con 
todo el gasto que ello ha significado al 
país, porque iba a surgir de· todas ma

•neras. En donde se cruzan una carre
ºtera y un río importante, surge siem
pre un pueblo en la selva. 

Lo doloroso para quienes trabaja
mos desarrollo rural amazónico, es que 
peruanos de la costa sigan pensando en 
conquistar la selva. Conquistar signifi- -
ca atropellar, destuir, malgastar; signi
fica todo lo que la conquista española 
significó para el Perú. 

Ciudad Constitución es un símbolo 
de la conquista de la amazon ía por los 
peruanos de la costa. Es un símbolo 
del atropello y de la dominación. 



Saluda·mos 1,a · 
aparición de 

SEMANARIO DE ACTUALIDAD 

Asociación de Defensa y Capacitación Legal 
ADECCUADERNOSLABORALES 
Asociación de Publicaciones Educat ivas TAREA . . . 
Asociación Trabajo y Cultura ATC. 

Centro de Asesoría Laboral CEDAL
ACTUALIDAD ECONOMICA 
Centro de Estudios Rurales Andinos 
"BARTOLOME DE LAS CASAS" 

· Centro de Divulgación de Historia-Popular 
CEDHIP 
Centro de Estudios de Promoción y Desarrollo 
DESCO 

Centro de Investigación, Estudios y 
Documentación CIED 
Centro de Investigación y Capacitación 
Campesirta CICCA 

Cent ro de Investigación y Promoción Amazónica 
CIPA 
Centro de Información y Desarrollo 
Internacional de Autogestión CIDIAG 
Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES 

.Centro de la MujerPeruana"FLORATRISTAN" ' 

Comisión Evangélica Latinoamericana de 
Educación Cristiana CELADEC 
Equipo de Asesoramiento a Actividades 
Productivas en Sectores Popu lares EDAPROSPO 

Instituto Cultural "JOSE MARIA ARGUEDAS" 
lnstitutó Peruano de Empresas de Propiedad 
exclusiva de Trabajadores INPET 
Grupo CHASKI 
Movimiento "MANUELA RAMOS" 
Servicios Populares de Orientación SE RPO 

... 



ESTE PAIS 

Un momento culminante del everito mariateguista: Javier Diez Canseco hace un recuento de los caídos. 

Wna temprana primavera? 
La convención mariateguista pq,rece cambiar el mapa de la izquierda peruana. 

L a madrugada del lunes - frater- E .. , "' 
nales cervezás de por medio- :, 

concluyó la convención .que unificó ! 
a tres partidos mariateguistas de la Iz- i . • 
quierda Unida: Vanguardia Revolucio-ª, 
naria de Javier Diez Canseco, el MIR C!l ; 

de Carlos Tapia y un sector del recién 
escindido Partido Comunista Revolu
cionario encabezado por Santiago Pe
draglio . 

El proceso no ha terminado. Du
rante los siguientes cinco meses las 
células y c_omités de los tres partidos 
deberán fusionarse y a fines de octu
bre, si se cumplen los plazos estableci
dos, un congreso sellará la. unión y 
marcará el formal nacimiento de la 
nueva organización. 

El apelativo de mariateguistas con 
que se designan a sí mismos lqs inte
grantes del nuevo partido .iqtenta 
marcar las diferencias entre un marxis
mo nacional, "sin calco ni copia", y las 
corrientes prosoviética y prochinas. 
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Reencuentro de una generación que trata de recomponer una p~rte significativa 
·del rompecabezas -izquierdista. 



Independientes Raúl Wiener., Diego García, Carlos Malpica y ex AP Galindo. 

Todos proviene,n de lo que se llamó, 
a mediados de los sesenta, "nueva iz. 
quierda", la cual insurgió, precisamen
te, como una alternativa frente a los 
adherentes a los dogmas moscovitas o 
pequineses.Errores y fracasó:, fragmen
taron hasta el cansancio a esta izquier
da - ya no tan nueva a estas alturas
en un proceso que parece ahora rever
tirse. 

Según los entendidos, en este cami
no de unificación han confluido hasta 
once partidos y rninipartldos de los 
treintaitantos que en algún mdmento· 
lo'gró diferenciar un investigad,or• acu
cioso. 

A pesar del ambiente de euforia y 
fraternidad que reinó en el local ude
pista de la Plaza D9s de Mayo, donde 
se realizó la convención, no todas· las 
aristas han sido limadas. Por ejemplo, 
el camarada Mao, ~encionado elogio
samente en el documento de ideolo
gía por sus "aportes al desarrollo del 
marxismo", terminó gratamente acom
pañado por Rosa Luxemburgo, Grams
ci, el tío" ijo Chi Minh ,; el Ché Gueva
ra. En el colmo de la heterodoxia, al
guien comentó que en ese Parnaso sólo 
faltaba Trotsky. 

Más importante que los matices 
ideológicos son las diferencias políti
cas respecto al futuro de la democra
cia y a la perspectiva de la revolución, 
tema en el cual - se supone- hay 
acuerdo en términos generales, más 
no eq plazos y tácticas. Diferencias sin 
embargo superables, a decir de los 
principales líderes del mariateguismo. 

,ta -liderado por Jorge del Prado, y 
"Pafria Roja" de Rolando Breña y "Lu
dovico" Hurtado, ven con recelo el 
surgimiento de un tercer partido que 
les disputará la · dirección de IU y el 
movimiento popular. 

Otros partidos menores y ciertas 
"personalidades independientes" que 
rodean al presidente de la IU, tampoco 
miran con buenos ojos al mariateguis
mo, porque lo consideran un obstácu
lo al fortalecimiento de una tendencia 
"independiente" y a la constitución de 
la Izquierda Unida cómo un solo ·parti
do. 

Finalmente, se dice que el mismo 

Dr. Barrantes no vería con agrado el· 
.robustecimiento de un sector demasia
do radical para su gusto. Según fuentes 
bien informadas, el alcalde de Lima se 
opuso explícitamente a la integración 
del PCR al mariateguismo en una reu
·nión del Comité Central de ese partido 
a la que asistió invitado hace algunos 
meses. 

Pero, como se sabe, el secretario ge
neral del PCR, Manuel Dammert, se 
quedó prácticamente sólo al negarse a 
integrar la nueva agrupación. En efec
to, después de la reciente ruptura que 
llevó a buena parte del PCR, con San
tiago Pedraglio y Julio Castro a la ca
beza, a los predios mariateguistas, se 
:sumó en los últimos días un fuerte 
contingente que había quedado al lado 
de Dammert y qu'e se convenció que el 
rubicundo diputado no tenía ninguna 
intención de confluir en la unidad ma
riateguista. 

A decir de un viejo y experimenta
do parlamentario de la izquierda, el 
problema de Manuel Dammert no era 
ideológico sino de liderazgo; él no 
aceptaría nup.ca ser el segundo de Ja, 
vier Diez Canseco, que se perfila como 
el más destacado dirigente público d'e 
los mariateguistas. A tal púnto que la 
Convención decidió unanimemente. pro
moverlo_ e.orno acompañante de Ba
rrantes en la plancha de IU. 

Sea coino fuere, el )lecho es que el 
proceso unitario parece marchar en 
serio y ha despertado expectativas 
hasta en_los más escépticos. 

Pero obstáculos externos no falta
rán. Las otras dos organizaciones im
portant~s de·la IU, el Partido Comunis- Jorge del Prado y Rolando Breña: preocupados. 
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CRONICAS 

lvolcán. 
J 

El tris te mundo de los urinarios. 

L 
as letrinas .de los bares no perte
necen, como algunos~ podrían 
creer, al exclusivo universo de la 

coprolalia o de la urgente y vil necesi
dad. Entre ews muros de mayólica 
y. viejas cañerías oxidadas también · 
habitan la soledad, los deseos, el de
bate político y los ocultos amores 
sin respuesta. 

Sociólogos, psicólogos y otros ólo
gos han dedicado parte de su sapien
cia al estudio y comentario del gra

. ffitto (plural: gr;úfitti). Aquellos tex
tos y dibujos que desde la calcinada 
·ciudad de Pompeya hasta nuestros 
días la mano anónima, impune, casi 
siempre, y vergonzante graba en los 
muros solitarios. 

Son la queja, la nostalgia, la diatri
ba, la opinión, reprimidas entre la po
bre almita (incons<;:iente le dicen) 
que, una noche cantinera, en medto 
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de los piscos y las chevas ·("voy al ba
ño, hermanito, ya regreso") se plas
,man con bolígrafo o plumón en el 
yeso tristón del mingitorio. 

Hay quienes recuerdan (sobre todo 
los ólogos) al mundo de los graffitti. 
como una risueña expresión del inge
nio popular. Si la cosa fue así alguna 
vez, sospecho (tiempos feos median
te) no lo es inás. Mucha agua (sic) ha 
pasado bajo los puentes desde el clá
sico terceto que antaño presidió mu
chas letrinas: 

"Da gracias a Dios, hermano, 
q_ue es_o que tienes en la mano 
no lo tienes en el ano". 

O de aquella consigna simple, direc
ta, unitaria pintada sobre el water: 
"Pon lo tuyo, colabora con el go
bierno". 

_Las gentes se han vuelto agrias: el 
tímido bolígrafo cede terreno, cada 

·vez más, a la púa y el clavo. La dicha-. 
racha pierde ingenio y se transforma 
en el insultó lirondo, a lo bestia . . 
La sutileza agoniza en los urinarios 
como en la vida real. 

Aunque es verdad, si bien en retira
da, las llamadas de amor se reprodu7 
cen todavfa en los. muros. Memoria de 
la época gentil del urinario. Grabados e!]; 
cendidos en la corteza de los pinos y 
robles nunca habidos, bosque del 
taciturno borrachín. 

"Juan· ama a Mechita" (corazón 
traspasado por la flecha), "Adriana te 
adoro" (otro corazón, otra flecha). Y 
el amor también es un aullido: "¿Por ' 
qué me abandonaste, Negra d~l al-

1 ma?". Pero no nos engañemos, al nom
bre de la amada con frecuencia lo 
acompafia una vil mentada · de mamá. 
Y la más de las veces, "Mechita" o 
''Adriana" o "la Negra; del aÍma" se 



"D~álogos improbables, tachaduras de .mil manos_y_.mil trancas superpuestas" 
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tórnan, a la sombra del despecho y 
del secreto, en sendas prostitutas 

. ("putas" dicen). 
Tampoco faltan , los fervientes del 

género testimonial. Cuentan, entonces, 
qué bien les fue y cómo y cu~tas ve
ces (soñar no cuesta nada): Y la cosa se 

'acompaña, en ciertos casos, con nom
bre y apellido, dirección, teléfono y 
anexo. 

. Los mensajes de amor homosexual, 
, c~rno no, se instalan ¡isimisrnQ corno 
;Pedro en su casa. O más que del amor, 
, viéndolo bien, son las ofertas de mal
trechos efebos al amable lector. Dan 
su nombre de pila, sus ardores y un . 
"aquí vengo, papito, cada jueves a eso 
de las 10". 

Los dibujos, otrora plato fuerte qel_ 
graffitto , están en retirada. Pare.os en.. 
número, sosos en ciµidad. Los tenias, 

como siempre, uno y mismo: el pene, 
la vagina y una suerte de actos ama
torios tari curiosos que, ~ veces; se di~ 
ría qµe el autor apenas los conoce por 
oídas. 
, La política, como en · nuestras vi
das, recubre las letrinas y aledaños de 
manera creciente. Aquí también, cual 
los graffitti del amor, el ingenio se 
rinde, poco a poco, a las marejadas 
del insulto y la diatriba. 

Se pueden reconocer· varios perío
dos (y capas de pintura). El clásico y 
primitivo, aún hallable en aquellos 
baños que,sospecho, frecuentan los pa
rroquianos menos avisados. Versa, ine
vitable, más que en torno al APRA, a 
la figura de Haya de la Tone. Es el en
cono· rnaqpista, de izquierda o. ~e de
recha, contra el líder que fue. Y las de
fensas s·aqidas que replican: ''Sólo· e. 
APRA salvará al Perú". 

Luego viene el período, viejo,no an- · 
tiguo, 4e los años de Velasco. Vivas a 

Ja revolución militar, y, al mismo tiem
po, los fuegos del infierno contra la dic
'tadura y las reformas y el SINAMOS. 
Diálogos improbables, tachaduras de 
mil manos y mil trancas superpuestas. 

La muerte, de algún mqdo, ha librá
:do a Haya y a Velasco del mundo de 
'los baños. A Morales Bermúdez lo li
.lE"§_ ~u insípida presenc!~: 

Belaúnde no tiene quién lo defien~ 
da. Menos aún sus sucesivos ministros 
·de Economía. Per.o ésta es historia ·ac
tual (y bien sufrida). Aquí todos coin
-ciden: son lugares comunes, q~e esca
pan del recinto de los baños e invaden 
la ciuqad. 

Por otro lado, las dos grandes tien
<Jas de la_ oposición guardan su tra~ 
dicional animosidad, creciente.a la es
pera del 85. La hoz y el martillo versus 
la estrella aprista y su paloma (que se 
transforma, más y más, en un:a tribu de 
infinitos pájaros extraños). Las grose
ras verdades, los odios, 1as calmnnias. 
Y en los últimos tiempos, tfn ciertos 
bares claves levanta polvareda (y otras 
cosas) la guerra encarnizada entre 
las pin tas de ''IU revolución" y las que 
gritan "Viva la lucha armada". Y el río 
del Heráclito !-fiía:me continúa. 

Postdata literaria: Malcom Lowrry, 
. el escritor inglés, contemplo· la vida y 

la muerte desde el umbral de un urina
rio de Oaxaca. Su novela se llamó Bajo 
el volcán y muchos la celebran. Re
cordemos, entonces, que en ese oscu
ro rincón de las cantinas habitan las 
miserias de los hombres y, alguna vez, 
sus breves esperanzas._ (.A..C.) 
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Pescamos Lectores 

¡¡Con el Anzuelo de la Verdad!! 

. Realmente, usamos una camada muy sencilla: LA VERDAD, y 
la ponemos en lm noticias, en lm fotografím-y en los comen
tarios. 
Nos ha dado muy buenos resúltcidos. Por eso, ~os el diario 
de mayor credibilidad y superior influencia en el Perú. 

,J 



E s probable que el tema de Nica
ragua sea recurrente en esta co

lumna. Es imposible no recaer en 
ese país, en la amenaza que se cier
ne sobre él y todo Centroamérica, 
y concluir que, por alejados que 
nos parezca, su destino tocará a to
do este.continente de manera fatal. 

Es posible que la divergencia en 
tomo al fenómeno de la revolución 
sandinista subsista. Hay los que 
apoyan sin reservas, si no todas y 
cada una de las medidas del gobier
no, al menos el grueso de las mis
mas. Sucede asít siempre que algu
no de estos países, y más aún si es 
pequeño y pobre, se para de cara a 
los Estados Unidos y le hace frente, 
Nuestra larga humillación frente al 
Hermano Mayor, lograda por suce
siones de gobiernos mas papistas 
que el papa en la materia, hace que 
nuestra pequeñez se, soliviante y un 
visceral bien hecho se genere allí 
donde la geopolítica se simI,>lifica y 

· se vuelve historia de los que siempre 
ganan y los que siempre pierden. 
· Están los que habiendo simpati
zado con la revolución, desconfían 
de las verdaderas intenciones de los 
Comandantes, esos muchachos pre
coces que se endurecieron en la gue
rra .cóntr"a' Somóza y en el triunfo 
han guardado una idea muy clara 
de lealtades y enemistades. No es
tán agradecid_os a los Estados Uni
dos por no haberlos invadido cuan
do el monstruo se refugiaba en el 
bunker y sus acólitos, ·los que no 
habían huido preventivamente a 
Miami, invadían el Hotel' In.terna
cional, descargando de vez en 
cuando sus iras en los corresponsa
les allí acuartelados. A Carter le 
pareció excesivo poner sus mari
nes a defender a "Tacho", máxi
me cuando un poco antes un guar
dia desorbitado había asesinado 
- ¡y ante cámaras de televisión! 
ª uh conocido periodista norte
americano. 

A esos primeros simpatizantes 
ao les gustó nada la presencia de 
maestros y médicos cubanos, ni 
otras medida_s inquietantemente 
"cubanizantes". El tamaño del ejér
cito sandinista y la creación de los 
CDS (Comités de Defensa Sandinis
ta), tan parecidos a los CDR cuba
nos, los ojos y oídos de la revolu
ción, dicen los sandinistas, y los 
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anfisandinistas están de acuerdo: 
ojos y oídos que pueden establecer, 
estalecen, un control total sobre la 
población. Los distintos incidentes . 
con La Prensa, el baluarte de parte 
de la familia Chamorro (la otra está 
en Barricada), o el lenguaje de algu
nos comandantes. Pero aún un so
éialdemócrata como Olof Palme pu
do decir: "No se puede exigir una 
total pureza democrática, con pren
sa libre y elecciones inmediatas, a 
un ·país que está sienao agredido 
constantemente y sometido a pre 0 

siones como le ocurre ahora a Nica
ragua". 

En las diferent~s maneras de 
apreciar la si~ación nicaragüense 
entra un detalle del pasado. ¿Quién 
ganó la guerra y logró acabar con 
la tiranía somocista? El pueblo de 
Nicaragua y la vanguardia sandinis
ta, para el sandinismo. "No sólo 
ellos", dijo el viernes el costarricen
se Femando Berrocal: la guerra 
t¡µnbién se ganó en el .frente exter
no, gracias a la particiRación de Mé
xico, Cqsta Rica, el Pacto Andino, 
y el hecho de que fuera Carter, y 
no Reagan, el presidente de los 

' Estados Unidos. Esto supone que el 
sandinismo triunfante tiene obliga
ciones de prudencia con sus amigos 
de entonces. Y la prudencia no fue 
suficiente. Porque, señaló Berrocal, 
ministro de la Secretaría de la Pre
sidencia, de Costa Rica y una voz . 
socialdemócrata autorizada, a los 
Estados Unidos no le importan ver
daderamente la nacionalización de 
la banca o del comercio exterior, ni 
la reforma agraria ( ¡si la familia So
moza tenía el 60 por ciento de las 

tierras!), ni nin,guna r.eforma·estruc
tural que el régimen sandinista pu
diera tomar. Lo que le importa es el 
posible alineamiento de Nicaragua 
con la Unión Soviética y con Cuba; 
eso no lo va a permitir de ninguna 
manera. Es feo decir eso, "no lo va 
a perqútir", recalcó el costarricen
se, pero así es, y para colnio, en un 
año electoral para los Estados Uni
dos. Para colmo, agregamos, en. un 
clima de beligerancia tan generaliza
da que llega hasta a los Juegos 
Olímpicos, que llega hasta -la inte
rrupción de las conversaciones so
bre desarme ; para colmo, con un 
presidente americano que ha con
vencido a• sus ciudad~nos que la 
única. salida honorable para lo~. Es
tados Unidos es la fuerza. Y entre 
tantos colmos; hay un punto en co
mún entre los simpatizantes de la 
primera hora con el sandinismo (y 
que hoy no se sienten demasiado 
disgustados con E<;lén Pastora, aun
que les cause todavía un poco de es
cozor la "oposición" somocista) y 
·los que se mantienen firmes en 
su apoyo 'al sandinismo (porque Ni
caragua tiene derecho a autodeter
minarse ), y es la absoluta certeza de 
que una intervención armada de los 
Estados Unidos, como se supone se 
prepara por el tenor de sus aprontes 
en Honduras, sería una de las carni
cerías más cruentas de la historia de 
este continente. Contabilidad senci
lla: el ejército sandinista cuenta con 
150,000 hombres. Los CDS pueden 
movilizar en 24 horas a medio mi
llón de person as. ¿CuJntos nicara
güenses vivos quedaría11: para bene
ficiarse de la " paz" y la " democra
cia" que los marines le llevarían, si 
el sandinismo pierde la batalla? Y 
si la gana, ¿a qué costo? 

Desde el punto de vista de los 
demás países latinoamericanos, 
cuya participación en la búsqueda 
de una salida negociada debería ser 
ya primer punto de su agenda inter
nac;ional, una intervención armada 
de Norteamérica en Nicaragua es 
probable que tuviera consecuencias 
aún imprevisibles. Mal que bien, és
te no es . el continente que en los 
treinta presenció sin pestañear có
mo asesinaban a Sandino, ni el que 
en los cincuenta asistió a la innoble 
maniobra del derrocamiento de Ar
benz. 
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Sólo un acuerdo entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno de Siles Zua
zo lograría una relativa estabilidad del vecino país. · 

BOLIVIA 

Tregua, por ·1a democ·racia 
Alto costo social para estabilizar económicamente el país 
,, Unidos venceremos la crisis", dijo Los mi.J:istas regresaron al gabinete, 

el presidente boliviano Siles Zqa- que integran junto al Movimiento Na
zo a principios de abril en el Palacio ciorial Revolucionario de Izquierda 
Quemado. La flexibilidad se ha insta- (MNRI) y el Partido Comunista de Bo
lado con el gobierno udepista en La livia, y tienen ahora 4 de los 18 minis
Pai: demas.iados años de rigidez cas- terios: Educación, Planeamiento, Ur
trense - a pesar de la inestabilidad de .banismo y la Secretaría de la Presiden
cada uno de los regímenes que alum- cia. El diálogo con el FMI fue reanu
bró-, especialmente en la última, ins- dado con el retorno a la cartera de Fi
talada bajo el signo criminal del nar- nanzas de Flavio Machicado, ·que in
cotráfico. En este último abril se tegrará el segundo gabinete de Siles 
recompuso la UDP, después de quince Zuazo .. Con las arcas saqueadas, el sis
meses, resquebrajada cuando el Movi- tema productivo desmantelado, la ta
miento de Izquierda Revolucionaria rea de incentivar la producción, con
liderado por Jaime Paz Zamora, vi- tener la inflación y i:educir el déficit 
cepresid~nte de la República, abando- fiscal no será sencilla. La deuda ex
nó en enero de 1983 la coalición gu- terna de Bolivia asciende a unos 4,000 
bernamental. millones· de dólares, y con el peso de 
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. una tr-adición de int,ervenciones milita
res,' que suman alrededor de 200 en 
toda la historia del país, las sucesivas 
tensiones generadas entre el gobierno y 
la Central Obrera Boliviana han produ
cido esa inquietud social y política que 
sucede al soplo de que los cuarteles 
están también inquietos. 

Antonio Araníbar, diputado por el 
MIR, presente en Lima para asistir al 
Seminario desarrollado en el Pacto An
dino (por una visión del d~sarrollo la
tinoamericano con autodeterminación, 
democracia y paz) reconoció el alto_ 
costo social de las medidas emprendi
das por el gobierno para estabilizar fi
náncieramente al país, recuperar la 
prc;>ducci,ón y parar o reducir la infla
ción. Pese a que la prensa internacio
nal habla de Juan Lechín, el viejo lfder 
sindical boliviano , como el " principal 
enemigo" del gobierno del que fuera 
en los años cincuenta su aliado, entre 
el gobierno y la COB para lograr un 
modus vivendi entre ambos y asegurar 
así al menos "un pedacito de la estabi
lidad democrática boliviana". "No' 
siempre coincidimos con él" , dij o el 
diput ado del MIR, "pero es el conduc
tor indiscutido de la lucha reivindicati
va de los trabajadores, y la única solu
ción es el diálogo, ya que el gobierno 
no se ha planteado jamás la represiqn 
a las protestas organizadas por los 
obreros". 
· El acuerdo que se está gestando 
entre la COB y el gobierno de Siles 
Zuazo contemplaría también un pro
blema de los salarios. Reducidos· o eli
minados los subsidios a los artículos de 
primera necesidad - los subsidi0s, -por 
el abaratamiento de-los costos, contri
buían al · desabastecimiento, puesto 
que grandes cantidades de los alimen
tos subsidiados se contrabandeaban a 
países vecinos- la COB ~ce: "De 
acuerdo con los precios reales, siempre 
que también haya salarios reales". 

Pese al ruido de cuarteles que cada . , 
tanto inquieta a Bolivia, Araníbar sos
tiene que actualmente la relación e~tre 
el gobierno dem_ocrático y las Fuerzas 
Armadas tiene más fluidez. La crisis, 
al agudizarse, ha hecho que la coali
ción de gobierno supere las tendencias 
antiunitarias. "La estabilidad demo
crática está asegurada por la tregua con 
el movimiento obrero y por el respaldo 
.interno e internacional al proceso de
mocrático", asegura Antonio Araní
bar. Para Siles y su gobierno, el tiem
po es oro. Y t iempo es lo que; pese 
a los peores vaticinios, le permite ganar 
su récompuesto bloque y la tregua con 
laCOB. 



COLOMBIA 

La paz que se avecina 
Fin a 30 años de lucha armada 

E, 1 último domingo una masiva ma-
. nifestación se llevó a cabo en todo 

Colombia para que la población expre~ 
sara su apoyo a la paz interna. A las 
doc~, cada quien hizo una pausa, y se _ 
expresó como mejor le convino : hicie.
ron silencio, otros hicieron sonar las 
campanas o las bocinas de sus automó
viles, muchos izaron la bandera o agi
taron pañuelos blancos. "Fue un 
estremecimjento febril e inequívoco", 
escribió Gabriel García Márquez. 

Lo cierto es que después de treinta 
años de luchas armadas, el asunto de 
'implementar la paz no es ·sencillo 
para Colombia. El presidente Beli
sario Betancour, al proponer al Con
greso la ley de amnistía más amplia y 
completa de que se tenga memoria en 
la historia del país, recogió una inquie
tud que muchos de los ciudadanos más 
conscientes venían expresando de dis
tinta manera. En un artículo publicado 
en diciembre, García Márquez ase
gura que aun la guerrilla no era ajena a 
este deseo de paz: "El M-19 la convir
tió en una bandera de lucha, hasta el 
punto de que logró imponerla como 
uno de los temas centrales de la cam
paña presidencial: las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (F ARC) 
llegaron al extremo sin precedentes de 

García Márquez asegura que aun la 
guerrilla no es ajena a la idea de paz. 

No sólo unc1t a:m.nlJtia· 
• Cómo s.e pacifica un país\ que 
6 ha estado sujeto a lo~ estalli

dos armados, durante treinta· añosq· 
' Rodrigo Escobar; . ministFo de Tra

baj_o d'e Betanco.ur,, que ya fuera. ti
tulai; de la cartera-del l;ntedor y uno 
rle tos· gestoi:e_s. de la amnistia. a los 

1 guerrilleros, relata part~ de la c;om
plic_a_d_a empresa dela paz. 

"Ohte11er 1a pacificación de-Co
lombia compr.enqe- tambifü l,ln, plan 
nacional de. rehabilitacJÓI).· para las 

i zon,as afec:tadi\s por la. vlol_enciiL 
Comprende proyectos para- lograr 
un desarrollo de:ino.cr~ti~o. q.ue, dé 
cabida al v:etdl1der9 pais d·e hoy; en
tre elJos, actualizar, rno,dernizar, 
fortaleceF la. Registradqria y ta, lagts-
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!ación, electorat Se trabaja• tam,bién, 
en una elaboración- del d~recho a la 
.µ1formación qµe, 1\ag¡¡ tr!lnsparentes 
las decis10nes políticas, y en un 
nuevo Estatuto. de comunieaciones 
que dé acceso a elfas a fa po.bfación. 

F.ntra tambjen ¡:n la pacificación)a 
desencentralización adminístrativa: 
hay que acercar eJ Estado a loi¡ ciu
dadanos, y. también velar p,or sus: 
derechos, ~segurarles el disfrute de 
lQs que. la. Cqqs,titución contempla·. 

Y también· bu~~mos cncomrar 
la• forma n1ás clarª: y sólida de que 
la o:eosici9n. s~ iQtegre al siste(lla. 
Para- qu;e no haya' necesidad de im~ 
pugnado por fas armas'' .. 
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decretar una tregua de varios meses pa
ra no entorpecer el proceso electoral y 
facilitar d~ ese modo que sus propios 
simpatizantes se expresaran en las ur
nas. De modo que el estado de ánimo 
de los combatientes parecía ser el me
jor para-sumarse a los sueños de paz de 
los colombianos. Era justo: estábamos 
a punto de dejar atrás. un gobierno 
cuyas señas de identidad eran la repre
sión, la tortura institucional, la viola
ción rutinaria de los derechos huma
nos, y enfrentadas a ese gobierno te
níamos varias organizaciones armadas 
,que se habían desviado por los tenebro
sos e inadmisibles desfiladeros del te
rrorismo, cuya manifestación más in
humana e~a el secuestto :í'or dinero", 
escribe el Premio Nóbel. 

Después de varios meses de conver
saciones y diálogos - el M-19 se empe
ñó en no conversar con nadie que no 
fuera el propio presidente, y lo logró, 
lo que ha6Ia d.e la modestia y disposi
ción por la paz de Belisario Befari
cour -el gobierno y los principales 
grupos armados anuncian haber llega
do a un acuerdo. Al parecer, el M-19 y 
el Ejército Popular de Liberación 
(EPL). son los que seguirán •a las 
F ARC, la fuerza armada más antigua 
de Colombia, en el acuerdo de paz, 
de que la amnistía decretada por el 
gobierno fue no sólo el primer paso, 
sino el comienzo del camino. 

Para John Agudelo Ríos, presiden
te de la Comisión de Paz, el acuerdo 
con las F ARC supone la pacificación 
en un 80 por ciento. Al sumarse ahora 
el M-19 y el EPL, solamente el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) no 
habría llegado a un acuerdo, pero tam
bién este grupo, que parece ser muy 
pequeño, mantiene conversaciones con 
el gobierno en vistas a un arreglo de 
paz. 

Los estallidos y .atentados registra
dos la semana pasada en distintas ciu
dades de Colombia no parecen respon
der a l)inguno de estos grupos. Tampo
co rt}Sulta muy claro el origen de estos 
atentados, que se dirigen a objetivos 
~an disímiles como las embajadas de 
Honduras, Estados Unidos y la de Chi
na Popular. 

Aunque persisten por algún tiempo 
estos sucesos, que t amt.éri pueden ser 
remanentes de un largo tiempo de vio
lencia, el gobierno de Betancour ha 
llegado más lejos de fo que ningún otro 
gobierno latinoamericano ha llegado 
en encarar con generosidad y realismo 
la búsqueda de una convivencia posi
ble. 
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FILIPINAS 

Cara limpia para USA 
H Ahora podemos decir que hemos '-
- presentado al mundo una demo

cracia libre", dijo el presidente filipino 
Ferdinand Marcos ante las cámaras de 
la televisión americana. 

A los Estados Unidos le gustan 
mucho las elecciones cuando son 
llevadas a cabo por amigos sospecho
sos. Pese a las declaraciones del resisti
do Marcos, las elecciones filipinas para 
renovar los 200 asientos de la Asam
blea Nacional se cobraron más de dos
cientos muertos durante la campaña 
electoral, y al menos otros 109 el mis
mo día de la elección. Las violentas 
manifestaciones, repelidas a tiros por 
la policía ( contestados con piedras de 
los manifestantes), protestando por los 
fraudulentos resultados, se sucedieron 
por'Varios días. 

Antes de las elecciones, la activa 
oposición a Marcos, galvanizada desde 
el asesinato de Joaquín "Ninoy" Aqui
no, tuvo diferencias que le restaron 
fuerzas. Los seguidores de Agapito 
Aquino, hermano del líder asesi
nado, propugnaron el boicot en vista 
del carácter de farsa que el sistema po
licial de Marcos pretendió imponerle 
a los comicios. Los opositores nuclea- Ferdinand Marcos: ¿dictadura sin fin? 

PUERTA DE V AIVEN 

"Pinoc~et es como una de esas 
puertas de resorte que se abren y 
se cierran. Ahora está ceµado, p~ro 
puede volver a abrirse", dijo Gabriel 
Valdés, líder de la Democracia Cris
tiana de Chile y uno de los principa
les de la oposición. Lo bueno es que 
cuando esas puertas se descuelgan 
es muy difícil volver a ponerlas en . 
su lugar. 

METER AL TIGRE EN CASA ... 

Los últimos sondeos indican que 
en Israel el partido Laborista podría 
ganar SS de los 120 asientos de la 
Knesset, unos 1 O ó 12 más que el 
derechista gobernante Likud. Los 
problemas económicos de Israel de-
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bido a su movilización continua 
( 400 por ciento de inflación) pue
den influir en este estado de ánimo 
del electorado israelí. Pero también 
el cansancio de la agresiva política 
del Likud, que últimamente comen
zó a preocuparse por el terrorismo 
nacionalis~a de grupos armados que 
llevan a los hechos (hechos san
grientos) la prédica, al fin y al cabo, 
sostenida por Begin y Shamir. Aho
ra el enemigo son los palestinos. 
¿Quién asegura que mañana estos 
grupos -de los que han detenido 
22 activistas y un rabino considera
do cómplice intelectual- no se de
· dícarán al "enemigo interior"? Es 
decir, parlamentarios, defensores 
de derechos humanos, y aun miem
bros ciel Likud considerailos blan- -
dos. . 

dos en la UNIDO (Organización de la 
Unión Nacionalista Democrática), lide
rados por Salvador Laurel, instaron a 
sus seguidores a votar, para intentar, 
obteniendo al menos unos pocos es
·caños, presion.ar a Marcos "desde aden-
tro". · 
. Un organismo amparado por las 
autoridades religiosas, llamado NAM. 
FREL (Movimiento Ciudadano Para 
las Elecciones Libres), congregó más 
de 200.000 voluntarios para observar 
las factibles transgresiones de eleccio
nes y escrutinios. (Atacado de un na
cionalismo desconocido, Marcos acusó 
al movimiento, que se sostiene gracias 
al. aporte particular de miles de filipi
nos. . ., de estar financiados por la 
CIA:). Naturalmente, el trabajo de 
NAMFREL consistió más en verificar 
el fraude que en impedirlo: las denun
cias sobre gente que votaba varias ve
ces, sobre pagos a votantes por el ofi- . 
cialismo, sol:,re ánforas quemadas allí 
donde podía ganar la oposición, sobre 
golpizas y detenciones policiales a lds 
voluntarios del NAMFREL fueron 
múltiples. Entre los varios incidentes 
suscitados durante los comicios, el más 
sonado fue el asesinato de un hombre 
del equipo de Aurora Pijuan-Mano
toc, una exreina de belleza candidata 
de la UNIDO, cuya inclusión en la 
oposición es una afrenta personal pa
ra Marcos, ya que una de sus hijas está , 
casada con el exesposo de Aurora, 
Tommy Manotoc. Como lo fue tam
bién que la oposición triunfara en Ma
nila, donde la esposa del dictador, , 
Imelda, ys gobernadora. "Fraude masi
vo, terrorismo y votos compra.dos", así 
calificó ·salvador Laurel los comicios 
filipinos. Pese a todo, el primer sor
prendido fue Marcos, cuando la oposi
ción se hizo de por lo níenos-82 de los 
200 escaños, y preponderantemente en 
las grandes ciudades. El gobierno, para 
mante~er la fachada que necesita para 
disipar las reticencias del Congreso 
norteamericano, había dispuesto que 
la opoi¡ición se armara con la generosa 
suma de 16 ó 17 asientos. 

La férrea maquinaria de la dictadu
ra volvió a funcionar en Filipinas. Pe
ro ahora la maquinaria presenta al
gunos engr~jes fallados. 



Para completar el mes faltaba 

revista mensual de 
sociedad y cultura 

de JUNIO 

EL MEJOR ANALISIS DEL MES, 
EN POLITICA NACIONAL, 

INTERNACIONAL Y ECONOMIA 

• Ser gay en el Perú 
• Juan Rulfo: la tragedia del campo mexicano 
• Orwell: un hombre de nuestro tiempo 
• D.H Lawrence: una vida al borde del paganismo 
• Disyuntivas de los demócratas norteamericanos 
• Nacimiento y vida de la coca nostra. 
• La maravilla de los Barrios Altos 
• El cine documental en el Perú (Balance) 

ADEMAS: Arte, TV, Cine, Historia, Literatura, 
Cuentos, Libros y Humor. 



ECONOMIA 

Son los cimientos de la economía familiar. Venden c~mida, lavan, cosen . .. 

Extranleras en la capital 
La supervivencia .de la mujer migran te 

L. a economía no es sólo las gran
des palabras y · los grandes con

ceptos. Atrás de ellos están las gentes. 
Queremos que vean cómo es que las 
mujeres migrantes de pueblos jóvenes 
ven la economía desde el ángulo de 
su supervivencia. · · 

. . 
Dejó atrás su familia, su pueblo, los 

paisanos.. Había conocido muy de 
cerca la soledad y la violencia. Escapa 
porque tiene fuerza, porque es valien
te. 

Llegando a Lima, se aloja con pa
rientes o paisanos. Cuartitos oscuros 
y húmedos, sopas aguadas y caras ver
des, urbanizadas por la tifoidea o la 
tuberculosis. Y a trabajar de domésti
ca. Así se van acostumbrando. Una 
buena patrona si ,hay suerte, salidas 
los domingos, parrilladas, fiestas, par
tidos de fútbol, se cortan las trenzas. 

" ... un buen día, como dicen, ya andé• 
tanto que yo también me enamoré. 
Mi esposo, claro, él era de Ayacucho. 
Así entonces, dije, yo también voy a 
formar mi hogar porque yo no traba
jé y trabajé tanto para no tener nunca 
nada. Entonces, así, con mi trabajo, 
compré mis frazadas, compré mi ropa 
de cama, algo, mi ropa para m~ hogar. 
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.Ya lo que me pagaban-ya no lo man
daba a mi mamá:' (Panchita). 

Con el marido, viene el lote, la vi, 
vienda, los hijos. Con los hijos, la vida, 
la nueva vida de provinciana en Lima. 
"Yo agarrénµlotea~,meinstalé, com
pré palos, esteras; mi choza era la más 
bonita. Yo no sabía, decía, cómo la 
hago. Miraba los palos, miraba las es
teras y no. sabía cuándo comenzar. 
Lloraba yo hasta que dije, ¿seré tonta 
de llorar y no armar? Ellos hacen . .. 
entonces por qué yo no. Así, poco a 

. poco fui haciéndola. No era difícil. 
Sola la hice, las muchachas, mucho las 
estimo a las muchachas de acá que 
ahora son señoras, ellas tenían siempre 
una palabra. La Mocha: señora, la 
ayudo. Me arrimé a una pared y la se- . 
ñora me decía que salga de su pared. 
Por qué voy a salir, si Ud. quiere, arri
me Ud. su pare4, yo de aquí no me 
muevo". (Emma). 

"En esa época, cuando mi hijitas es
taban chiquititas, era bien bravo, como 
se¡¡ tenía que trabajar. Las otras señoras 
todas apoyadas con su esposo, pero mi 
esposo era bien dejado en ese tie_mpo, 
a él no le importaba si había, no había, 
si nosotros nos quedábamos con · el te-

m:no, si nos sacaban, uy, bien despreo
cupado. Yo tomé conciencia desde un 
principio y dije yo, de acá nl!die me 
mueve. Había por fin algo seguro para 
mis hijas, y en este sentido mi afán de 
luchar nunca se cansó. 

Yo tengo que vé,rmelas para alimen
tar 17 bocas que tengo a mi cargo; me
nos mal que yo sé tr~bajar, señorita, 
que yª h~go una cosa, otra. Si no e~ 
la costura, es el tejido. Pero más saco 
ahora en tejido y ahora como más es
toy agarrandq el tejido rhe he vuelto 
un poco floja en costura. A,hora más 
me estoy dedicando al tejido porque 1 
yeo que me da más, pues". . 

ABí, estas mujeres del pueblo, casl 
todas migrantes, extraajeras en la capi
tal, van construyendo el camino liacia 
la ciudad, su ciudad. Son los tjmien
tos de la economía familiar: tejen, 
. venden fruta, lavan, cosen, preparan 
cachangas, rezan con adventistas, mor
mones o pentecostales a cambio de 
trigo y aceite, cargan piedras por ha
rina y escuchan cursos que sabe Dios 
si les interesan. En fin ... mil formas 
de sobrevivencia. En este transcurrir, 
se hacen de un marido, de hijos, de 
un lote, de un barrio, de una ciudad. 

(Cecilia Blondet) 



Sólo acuerdo preliminar 
La refinanciación se decide en junio 

L 
as conversaciones sostenidas en !:! 

. Nueva York semanas atrás entre ~ 
el Comité de Bancos, que repre- ~ 

senta a los acreedores deJ Perú, con ¡¡¡ 
la delegación dirigida por el ministro E 
de Economía José Benavides Muñoz, ~ 
concluyó en un informe elevado por 
télex al Comité de los 229. bancos 
acreedores. 

El Comité de Bancos, luego de es
tudiar el planteamiento económico 
presentado por la delegación perua
na -al parecer con cifras del Ministe
rio de Economía-, mandó la noche 
del miércoles 23 de mayo un télex 
en el cu¡l acepta un acuerdo prelimi
nar para la refl!}anciacíón de los ven
címientos de 1983-1985 de unos 
2,500 millones de dólares. 

A pesar 'que el ministro Benavi
des asegura que se ha obtenido mejo
res condiciones que las trazadas por 
Rodríguez Pastor a principios de año, 
están a mucha distancia del triunfalis
mo con que el gobierno ha informado 
al país. 

La noticia de la aceptación fue. 
dada a conocer por el Presidente de la 
República en la inauguración del Ban
co Mercantil. La refinanciación, de 
aprobarse, será por un período de nue
ve años con cinco de gracia. Con la 
refinanciación no hay crédito nuevo 
para el Perú. Las negociaciones se rea
lizarán en Nueva York en el mes de 
junio, luego de conocerse el informe 
del FMI, requisito indispensable para 
la firma del acuerdo. Los·acuerdos con 
el Fondo son requeridos contractual
mente en cada convenio de crédito en
tre la banca privada y los países. La 
cláusula específica es que el país debe 
ser miembro pleno del Fondo. 

La, comisión del FMI, dirigida por 
Jan Van Houten, se encuentra en 
Líma en conversaciones con el minis
tro Benavides y altas autoridades 
del Banco Central de Reserva. 

Entre el "poroto" anunciado por el 
ministro Benavides de sus tratativas en 
Nueva York y el cocinado de cifras para 
el Fondo en Líma, la contradicción es 
grande. La reactivación económica 
propuesta por Mariátegui se encuentra 
enfrentada a los límites acordados con 
el Fondo. Parte de esto es la restric
ción del crédito. Otra parte es la anun
ciada reducción tributaria. (R. Limo). 
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Una refinanciación con bemole,. 
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Publicidad :JD1 
Av. Aramburú 193 - San Isidro 
Telef.: 400276 - 222119 - 225471 

nw. 
PUBLICIDAD 

OTRA I.MAGEN S.A. 
Av. Mariátegui 110 - Jesús María 
Teléf.: 717372 - 716003 - Anexo 110 

EN CADA KIOSKO ESTA 

ICOMPRELOI 

ID MEJOR DEL HUMOR 

AFROLATINO CARIJEI\O AMERICANO 

su·sC.RIPCIONES 

e Av. Mariátegui 110 Jesús María 
Teléfs.: 717372 - 716003 Anexo 110 

• Paseo Colón 201 Of. 204 Teléf.: 242893 

PARAMAESTROS 
Y EDUCADORES POPULARES 

Distribuye: Diselpesa 

■ Perú hoy: Usos Y abusos de la Tecnología· 
Educativa. lf/, Prfla/oza/ E. Morillo /J. Ri• 
vera / L. 'Ya/u/ J. Cbpdla / J. Mmda / e 
Cbstilla Rfos / Equipo de ''Alltaeducaddn" 

■ Más allá de una nueva Ley Universitaria, 
OmuZilbet 

■ . Granja-Escuela Pumamarka, 
.Jl-lo·Y~ 

■ Escuela, trabajo y Educación Pl>pular, 
ManudMart1'1tt 

■ Ellos ,evolucionaron la educación 
-B~R4hn ' 

■ Pedagogía popular en el aula, Nelly EPDNJ 
Y Fablo Gal/o 

iSallÓI 
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Venta Y suscripciones: Los Geranios J 11 San Eugenio Lince 
Teléfonos: 406020 / 224007 ' · 
Dirección: Apartado 1 18 15. Lima I J - Pen1. 



E sta semana la realidad sobrepa
sa los límites de la imaginación. 

Por esta razón no vamos a jugar con 
un escenario del futuro sino a pre
sentarles la síntesis de un documen
to titulado · ·Cómo pagar la deuda 
externa t:n America Latina,' de Al
do Ferrer, actual presidente del 
Banco de la Provinciá de Buenos 
Aires. Ferrer estuvo en Lima el 
fin de semana ·pasado, invitado 
por el Pacto Andino para un se
minario político celebratorio de 
su 15 aniversario. 

Pensamos que sería la base de la 
propuesta que llevaría Alfonsín a la 
reunión de presidentes convocada 
para inicios de junio en Bogotá. 
Recordemos que Alfonsín hizo una 
convocatoria con el apoyo de Mé
xico, Colombia y Brasil para enca
rar los problemas de las altas tasas 
de interés norteamericanas. Dicha 
propuesta no fue suscrita por el Pe
rú y antes bien nuestro país hizo 
otra propuesta que desvía la aten
ción de este intento a nivel de pre
sidentes de formar un Club de Deu
dores. 

1. LA PROPUESTA 
"El ajuste externo actualmente 

en curso en América Latina es in
sostenible por más tiempo. La 
transferencia de recursos propios, 
para pagar parte de los intereses de 
la qeuda, representa el 50°/o del 
ahorro neto de la región y más del 
30º/o de las exportaciones. Todos 
los deudores están viviendo por de
bajo de sus propios medios. La 
consecuencia es la baja del salario 
real, el aumento del desempleo y 
el estancamiento económico. 

Lo que se debate hoy entre 
acreedores y deudores es la asig
nac:ión de los recursos propios 
de estos últimos. Esto modifica 
la sustancia misma de la negocia
ción. Permite a los deudores poner 
un límite al ajuste y a la transferen
cia de recursos propios al exterior. 
Ese límite puede relacionarse con 
las variables económicas reales. 
Las exportaciones constituyen el 
indicador rriás conveniente porque 
permiten vincular el ajuste simul
táneamente a la producción y a la 
capacidad de pagos externos. 

Como los intereses pagados se
rían inferiores a los devengados, 

MAYO 31, 1984 

aparece uña brecha que puede ser 
capitalizada. En este caso los deu
dores emitirían bonos por la dife
rencia. Podrían hacerlo a tasas de 
interés variable (como en las obliga
ciones originales) o a una tasa de 
interés fija. Pero esto último plan
tearía complejidades adicionales 
en la negociación. Los bonos in
cluirían un período de gracia y pla
zos de. amortización consistentes 
con las expectativas de cada país y 
del comportamiento de la econo
mía internacional. 

Los bancos internacionales po
drían formar un mercado secunda
rio para la negociación de estos bo
nos, para conferirles liquidez en los 
casos necesarios". 

2. VENTAJAS DE LA 
PROPUESTA 

Esta .propuesta tiene múltiples 
ventajas. En primer lugar, compati
biliza el pago de la deuda con las 
necesidades internas de los deudo
res. Permite, además,compartir los 
costos del ajuste. Los deudores tie
nen parte principal de la responsabi
lidad por su endeudamiento. Pero 
los bancos corredores son también 
responsables por las imprudentes 
políticas de préstamos sin condi
cionalidad alguna. Otorgaron cré
ditos que fueron usa.dos para finan
ciar la fuga de capitales, la compra 
de armamento y diversas formas de 
despilfarro, en gran medida. 

Esta propuesta reparte los costos 
del ajuste. Los deudores pagarán una 
parte de los intereses devengados, 
los bancos soportarán alguna pérdi
da por el desafío de los bonos que 

reciban como parte de pago, y los 
países industriales advertirán que 
sus propias políticas condicionan la 
capacidad de pago de los deudores. 
Si se liberalizan las políticas comer
ciales de Europa, Estados Unidos y 
Japón, aumentarán las exportacio
nes de los deudores. Lo mismo 
ocurre si los Estados Unidos redu
cen su déficit fiscal y bajan la tasa 
de interés. 

La emisión de bonos implica el 
aumento de la deuda externa. Sin 
embargo, si las exportaciones cre
cen, al menos al mismo ritmo que 
la tasa de interés, la relación entre 
la ~euda y sus servicios con las va
riables reales (producción y expor
taciones) puede declinar. Si esto no 
ocurre, la situación no tiene reme.
dio, como en la actualidad. Sería 
entonces indispensable algún tipo 
de cancelación lisa y llana de pasivos 
internacionales. 

3. SANCIONES 

La capitalización de intereses es 
una operación típica dentro de las 
operaciones financieras. Los ban
cos acreedores la realizan todos los 
días con sus propios clientes den
tro de sus propios países. Se trata, 
apenas, de ampliar esta práctica 
tradicional al ámbito internacional. 
No es previsible la aplicación de 
sanciones por parte de los acreedo
res, si los deudores toman la inicia
tiva de poner un límite razonable 
al pago de la deuda. En primer lu
gar, los acreedores sólo prestan para 
pagar apenas parte de los intereses 
pagados y los intereses devengados. 
En la actualidad la situación ideal 
para los deudores sería que ellos 
importen cuanto exporten y que 
los acreedores cobren cuanto pres
ten. Frente a deudores que no re
pudian la deuda y sostienen su 
compromiso de pagar dentro de lo 
posible, los bancos no cambiarán 
títulos de crédito por juicios inco
brables y sanciones que generarían 
tensiones insoportables en el siste
ma financiero internacional. .. En 
gran medida, los deudores han re
cuperado potencialmente la inicia
tiva en el replanteo de los términos 
de la negociación de la deuda. Si 
además concertarán criterios acerca 
de cómo manejar el problema, el · 
cambio sería realmente profundo. 
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Carlos Velásquez (5) : 
''Si hiciera un programa 
fino nadie nos uería ". 

" Yo acuso, 
éstos son los 
responsables". 
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Femando ~arreto (9): "La idea es darle un trasfondo 
al humor, un trasfondo social". 

Estos so~ 
Los libretistas de televisión s ,l 

Nunca los vemos; sin emt>argo, son 
los autores intelectuales de los 
hechos, por llamarlos de alguna 

manera, aunque también se les conoce 
como libretistas. Ellos son los respon
sables de todo , inclusive de que apa
guemos el televisor cuando con la sana 
intención de olvidar nuestros proble
mas habíamos sintonizado un progra
ma cómico. Para conocerlos de cerca 
y no olvidarnos de ellos jamás, escogi
mos a tres de tres canales diferentes. 
¿Cómo son realmente? ¿Desde cuán
do escriben libretos? ¿Qné piensan de 
sus· espacios y de los otros? ¿Cómo 
crean sus temas y personajes?, y otras 
preguntas, nos contestan Carlos Velás
quez (Canal 5), Femando·Barreto (Ca
nal 9), y Guillermo Enrique Ubiema, 
'.'._Guille" (Canal 4). 



Rosini, uno de 
los pocos 
cómicos de 
"Risas y Salsa" 
que mantiene 
semana a 
semana su 
calidad. 

Guillermo Ubiema (4): "Soy una máquina de decir pava
das". 

los culpables 
onfiesan ante el público 

Los cómicos se preparan. 
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Carlos Velásquez Quevedo (56). 
En sus 25 años de actor, abarcó todos 
loo géneros teatrales y aunque le inte
resaría continuar su carrera en el tea
tro, por el momento, y desde hace 
cuátro años y medio, es el director y 
libretista de "Risas y Salsa". 

Bajito y barrigón, don Carlos po
dría encajar perfectamente en algunos 
de los personajes que ha creado. Prefie
re estar detrás de las cámaras dirigier¡
do a 54 personas, entre actores, músi
cos, bailarines y técnicos. 

"Darle trabajo a tanta gente es desde 
ya una dificultad, pero en algún aspec
to el elenco de 'Risas y Salsa' es un 
buen equipo con todos sus defectos, 
virtudes y limitaciones que pueda te
ner. Hay algunos actores que son de 
una ayuda valiosísima, que aportan 

\ 

con_ su talento al enriquecimiento 
de los personajes, como es el caso de 
Rossini, Salim, Chuiman; en fin, ésa 
es una ventaja. . 

Mis historias las voy desarrollando • 
de a poco hasta· que se convierten en 
historias fijas como la del jefecito, el 
pícaro o la banda del choclito. Yo no 
pienso en nadie en particular cuando 
creo mis personajes, todos son produc
to de mi imaginación. No, yo no leo 
revistas cómicas, pero sí chequeo los 
otros programas, son buenos, pero yo 
creo en lo que hago. No, no importa 
que presentemos nuestros problemas 
cotidianos; hasta del alto costo de vida 
la gente se ríe, porque nuestro pueblo 
tiene un alto sentido del humor, todos 
de alguna manera nos reímos de nues
tros propios fracasos, eso es el humor. 

¿Finos?, si hiciera un programa fino 
nadie nos vería, y ; ¡para qué estamos 
con_ cosas!, finos hay muy pocos en es
te país. Nosotros nos mantenemos en 
primer puesto porque a la gente le gus
ta lo que hacemos; si cambiáramos la 
estructura del programa nadie nos ve
ría .. No, no tengo censura en el canal. 
Si no hemos tocado a ciertos políticos 
es porque sencillamente no ~ habido 
UIJ. hecho, por ejemplo, que sea mate
ria de comentarios. Estoy de acuerdo 
9.ue hemos tocado a otros simplemen
te porque por su misma gravedad se 
puede parodiar con ellos. ¿Qúc; a veces 
se nos pasa la mano y caemos en la 
grosería? En la televisión nos gana· el 
tiempo y no hay tiempo para reflexio
nar. Hay que hacerlo". 

Fernando Barreta ( 40). Su mayor 
frustración es no haber sido actor có
mico; él es el responsaple ahora de to
do de lo que se dice y se hace en "El 
Dedo". Su primer trabajo como libre
tista fue en "Arriba y abajo", espacio• 
que al igual que "El Dedo" dirigía Car
los Oneto "Pantuflas". 

"En este programa no tenemos estre
llas, ni las vam·os a tener. Támpoco éó
micos, tenemos actores. En "El Dedo" 
no nos burlamos ni del feo, ni del cha
to o del homosexual, no recurrimos a 
los tortazos ni a las cachetadas por ias 
~chetadas; la idea es darle un trasfon
do al humor, un trasfondo social. 

El trabajo aquí es colectivo, todos 
los actores aportan lo suyo, y tenemos 
algunos recontra creativos. Antes de 
escribir para este programa no veía 
nunca prngramas de humor, me he vis
to forzado a hacerlo, y la verdad, ver
dad, me quedo con lo que pueda dar. 
Es verdad que en materia de humor 
no hay nada que inventar, pero el chis
te te debe arrastrar por momentos a-
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grada bles, por chispazos y para eso _no 
hay necesidad de emplear grosenas. 
Yo trato de llegar a otro nivel, con un 
esvlo más familiar. Jamás empleamos 
el doble sentido. En política sí no me 
meto es bien riesgbso usar formas có
mica; para ridiculizar a un político. 
Hemos hecho algunas imitaciones y na
die se ha quejado por ellas. No me _he 
copiado el personaje de Rafo Leon, 
sencillamente el Pepe del Salto lo he 
sacado de Monos y Monadas, no hay 
nada que ocultar, pero Henry de la 
Piedra no es tan rico como el perso
naje de Rafo., 

Al comienzo no teníamos mucha 
confianza en el programa, pero ahora 
le ganamos en sintonía a Dinastía; eso 
es prueba suficiente de que "El Dedo" 
se está metiendo'.' 

Guillermo Enrique Ubiema, "Gui
lle "( 44), también estudió teatro a lo~ 
16 años, pero descubrió que no era su 
fuerte. Cuando dirige "Detectilocos" y 
hace las marcaciones a los actores, al
gunos se ríen de él: ahí se le acaba la 
cuerda. Se considera un tipo con suer
te porque debutó como libretista en 
un programa de gran_ sint~nía en B_u:
nos Aires y de ah1 paso a escribir 
los libretos de Pepe Biondi,

1 
según él, 

su maestro. 
"Se va Tulio Loza de Canal 4 y me 

llaman para dirigir a un elenco que 
quería demqstrar que sin la estrella 
se _podía hacer un buen programa. 
' Detectilocos' gustó más de lo que yo 
esperaba, lo palpo en la calle, con las 
críticas todas favorables. He hecho al
Po diferente, no son scketchs, ni gags, 
es un programa argumental, es una se
rie policial tratada en forma cómica. 

Con un elenco de actores pasa lo 
mismo que con un equipo de futbol: 
cuando los jugadores ganan, son bue
nos jugadores• cuando pierden, el ma
lo es el entre~ador. Yo no he tenido 
tremendás críticas como han recibido 
otros libretistas extranjeros; yo por lo 
menos he logrado que me ignoren y 
para un libretista ése e_s _ _un triu~fo. 
Cuando escribo no me dmJo a nadie y 
después me tiene que gustar a mí y 
punto. Si me aburre, se aburre la gen
te. Como director soy rígido, pegado 
a. la letra. A los actores los suelto 
en su actuación, pero una vez que se 
marca todo, ahí queda, no me gus
tan las improvisaciones. SÍ, escribo con 
mucha facilidad; yo soy una máquina 
de decir pavadas, si me viene la cosa 
cómica la digo y ya. Veo muy poco te
le\lisión, pero deberían ver los pr?gr~
mas cómicos, · así podemos segurr vi-
viendo todos." · 
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Jorge Guerra y sus discípulas. 

• Antes de viajar a España a bus
car un nuevo material para la pró
xima obra de "Ensayo", Alberto 
Isola dirigió al elenco de la Com
pañía de Operas Cómicas "Tira la 
lira", espectáculo que se presenta
rá todos los lunes de junio en el .co
legio Alexander Von Humboldt. 

El Viejo maestro ("Il maestr~ di 
capella") de Cimarosa y La cnada 
respondona ("La serva padrona") , 
de Pergolesi, son interpretadas por 
Manuel Cuadros Bar y por Isabel 
de Cisneros, Christian Mantilla y 
Gianfranco Brero, que debuta en la 
ópera con papel mudo. 

• Y hablando del grupo "En
sayo"; Jorge Guerra acaba de co~
cluir su primer curso para actri
ces. En esta oportunidad participa
ron Ernily Kreimer, Atlia Boschetti, 
María Isabel Chiri, ·María Castro So
to, entre otras. "Coco", que ya tie
ne inscrita "la segunda remesa de 
actrices y cantantes, anda cabe
zón porque aún no tiene un lugar 

Femando 
Ampuero 
reaparece en 
el 5 

en donde dictar sus clases. Como se 
sabe "Eñsayo" se quedó sin el Ar
lequín y ahora todos sus integran
tes se encuentran buscando en Li
ma y alrededores un local apropia
do para continuar con la experiel\
cia teatral que les deparó un éxito 
tras otro. · 

• Aunque seguramente no alcan
zará a conocer el Cusco, como a él 
le· gustaría, el próximo 4 de junio 
debe llegar a Lima y para recorrer 
varias ciudades del país el famoso 
cantante español Raphael. Sus 
admiradores de Arequipa, Tacna, 
Trujillo e !quitos al fin podrán co
nócerlo, porque a pesar de los años 
Raphael continúa vendiendo dis
cos como en sus buenos tiempos. El 
divo, como algunos insisten en lla
marlo viene a imponer los nuevos 
temas' que ha escrito para él José 
Luis Perales y que los .limeños po
drán juzgar en su presentación po
pular en el coliseo Amauta, si es 
que no cambia de parecer el empre
sario que lo trae. 

• Por falta de experiencia en -la 
televisión los productores del .anun
ciado programa. del canal 7 1'Caras 
Nuevas" - que debió salir al aire el 
lunes pasado- no cumplieron.con ~1 
plazo fijado para la entrega del pn
mer espacio. La decisión fue tajan
te: no habrá otra oportunidad. Otro 
dato: todavía en veremos está el 
programa cultural que ha preparado. 
para el canal 5 Femando Ampuero. 
Mientras,espera la decisión de la.Sa
grada Familia. 
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CONCEJO PROVINCIAL DE LIMA 

O:RGAN·ICEMOS EL COM-ITE 
METROPOLl·TANO D.E D·EFE·NSA DEL 

. 1 

CONSUMIDO'R DE AGUA 
En su última sesión el Concejo Provincial de Lima acordó por unanimi

dad protestar por las al~as de las tarifas de los servicios básicos, en especial 
de! agu_a, a la vez que exigir ta· rectificación de tales medidas a las instan
cias correspondientes. 

Para evitar precisamente decisiones unilaterales en el futuro, así como 
para detectar y canalizar los problemas relacionados con el abastecimiento 
d~ agua y alcantarillado, para brindar apoyo a las demanda~ de los pobla
dores y coordinar la presentación de pedidos ante SEDAPAL, Banco de la 
Vivienda y Ministerio de Vivienda, el Concejo 'Provincial de Lima ha apro
bado una Ordenanza que sancjona la constitución de un Comité Metropo
litano de Defensa del Consumidor de Agua. 

De esta forma, se da un plazo de 45 días para que en cada distrito se 
conformen Comisione~ Mi~tas, con dirigentes vecinales y regidores, y cada 
distrito nombre sus dos de_legados al Comité Metropolitano, uno de los 
cuales deberá ser necesariamente un poblador. 

Luego de este plazo se constituirá el Comité Metropolitano, que estará 
integrado así por 82 delegados distritales, dos representantes. del Colegio 
de Ingenieros y tres regidores provinciales, invitándose a participar además 
a representantes de SEDAPAL y del Ministerio de Vivienda. 

Para ampliar la información sobre los próximos pasos a dar en todos los 
distritos de Lima en este sentido, queda convocada la II ASAMBLEA 
METROROLITANA SOBRE PROBLEMAS DE AGUA Y ALCANTARI
LLADO, para el 6 de junio en la Sala Alzedo, a ha.ras 6 p.m. 

Igualmente, todos los concejales del área de servicios urbanos y dirigen
tes vecinales intere~ados deben apersonarse a la Oficina de la Comisión de 
Servicios Urbanos, para precisiones. Quedan citados dichos regidores para 
la VII Asamblea de Coordinación de Concejales de Servicios Urbanos, 
para el miércoles 30 a horas 11- a.m. en el tercer piso del Palacio Muni
cipal. 

f:>or la ComisiólJ-de Servicios Urbanos. 

F.idel Castro Zambrano 
Vicepresidente 

Lima, 25 de Mayo de 1984 
Oficina de Comunicación Social 

Juan Arroyo Laguna 
Presidente· 



7 de la noche, Plaza 2 de Mayo 

El ''chino'' de la sartén 
E xperto en los secretos de la coci

na china y en los negocios -co
mo que estudió administración de em
presa_s- Osear Chin es, sin temor a 

-equivocamos, el cocinero más popu
lar de la Plaza 2 de Mayo. El ofrece 
apetitosos platos orientales de mil y 
hasta quinientos soles, y de yapa su es
pectáculo digno de un malabarista cir
cense. 

Con una enorme sartén, el "Chino" 
Osear hace volar por los aires el talla
rín saltado o el arroz chaufa. Una vuel
ta completa, o media, después una jala
dita y ¡ya!, 40 platos salen caliente en 
cada sartenada. 

•:ttay que tener decisión, un poco 
de fuerza y mafia", nos dice Osear, de 
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ascendencia china por su madre, y 
que, en sus seis aftos de trabajo -de 
6 p.m. a 3 de la madrugada- ha logra
do adquirir una clientela muy varia
da. Hasta su riegoélo en plena vía pú
blica y cerca a la CGTP, llegan trabaja
dores de toda condición, incluso algu

. nos parlamentarios de la izquierda 
como Hugo Blanco. "Vienen muchos 
más, pero no recuerdo los nombres. A 
veces sirvo hasta a diplomáticos", afta
de orgulloso y de paso nos cuenta có
mo llegó a convertirse en un chef ca
llejero. "Vine de Chanchamayo a Lima 
para estudiar administración de empre
sas. en San Marcos; pero una vez que 
terminé mis estudios me di cuenta que 
los sueldos eran irrisorios, había que 
ingeniárselas. Fue así como terminé de 

cocinero. Este trabajo me da más tran
quilidad, con el tiempo el negocio ha 
ido creciendo; ahora tengo hasta seis 
ayudantes. Y o nunca agarro la plata, 

.. para eso está el cajero, pero voy apun
tando cuántos platos van saliendo pa
ra ll;var la conta_bilidad, hay que ser 
mosca para cualquier negocio. Nunca 
he tenido problemas con los municipa
les o con la policía; es más, a-veces los 

mítines nos favorecen ... ¡bueno!, de
pende quién lo organice: si son los mi
neros nó pasa nada, pero si son banca
rios nos llenamos de plata. Sí, una que 
una otra vez nos han metido perro . 
muerto, pero no es muy frecuente. La 
gente nos conoce, además ahora co
bramos por adelantado". 



Lamás 
premiada 

"A pesar· de tantos premios no es
toy tan gorda todavía", parece decir 
en esta foto la periodista Rosa Málaga, 
tercer lug¡ir en el concurso sobre re
portajes chie organizó el Colegio de 
Periodistas y primer lugar, anterior
mente, en el auspiciado por el Cole
gio Médico. 

Rosa, que ahora es la responsable 
de la Oficina _de Prensa qel municipio 
y an~eriormente redactora de · El Ob
servador, de El Diario de Marka 
y de Expreso, cada vez que cubre una 
noticia compite en riesgos con su espo
so Rubén Br_acamoµte, reportero de 
La República, quien se canjeó como re
hén por la niña de Comas: Como toda 
periodista, a la Málaga no le gusta ser 
entrevistada -y menos aún que la 
fotografíen-. Nosotros no fuimos la 
excepción, pero de buena fuente nos 
enteramos que con gran parte del pre
mio que hace poco recibió celebró a lo 
grande en un chifa yictorino con sus 
amigos del alma Mario Campos y Hum
berto Castillo. No nos convidó. 

Rosa Málaga, una reportera que se las 
trae. 
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Dr. Pun, creador de melenas. 

"La caída del cabello sólp la de
· Üene el piso", dijo hace poco en una enJ 
cuesta a calvos el senador Genaro Le
desma, y, aunque sus palabras encie
rran una profunda verdad, en Lima, 
desde hace varios años, se realizan 

·transplantes de cabello con la misma 
facilidad de quien se hace un temo ... 

Uno de estos especialistas es el doc
tor Jorge Pun. Hasta su consultorio 
acuden,por coquetería, envejecimiento 
prematuro o poi; conflictos sicológi
cos, gente de la televisión, políticos y 
artistas en general. El Dr. Pun aplica 
una de las dos famosas téqnicas que se1 

practican én los Estados Unidos: la 
"Punch", que consiste en el transplan
te con anestesia local de 4 a 2 milíme
tros de tejido de las zonas denomina-

das receptoras (pelos de la nuca) a la 
zona superior. Cada cilindro de 4 milí
metros contiene de 4 a 8 cabellos. Es
te 'transplante se lleva a cabo en 3 
sesiones y todo el proceso dura dos 
años. La otra técnica, denominada 
"Flap", utilizada por otros médicos, 
viene a ser en buena cuenta el trans
plante de tiras- de 12 a 6 centímetros 
de cabellos. • 

El "pelo de muñeca" qu.e algunos 
lucen después del transplante y que 
es tan revelador se debe, según Pun, a 
que todos muestran impaciencia por. 
quedar como en sus mejores épocas y 
no terminan todo el proceso. Un co
cocido comentarista político que aho
ra luce una ·frondosa melena, ¿tendrá 
paciencia? · 
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La audiencia, un filme ae Ferrari completamente envejecido. 

La audiencia 
Un filme anticlerical y antieclesiástico 

L os misterios de la distribución 
en este país propician estas sor

presas : el ingreso de una película de 
1971 ( copia en pésimo estado., la
mentablemente) que hace pensar, más 
que en una sala de arte y ensayo,en un 
sufrido cine -club. Marco Ferreri hi
zo esta película cuando en Italia co
menzaba a perder fuerza la estrella de 
Antonioni, cuando Bertol1:1cci y Mar
co Bellochio comenzaban a afirmarse, 
cuando el cine directamentl! volcado' 
a los temas políticos cobraba nuevo 
impulso, de la mano de realizadores 
como Ello Petri, Franceso Rossi y Gi
lio Pontecorvo. 

fijación del muchacho con el Papa no 
queda muy clara a nadie, y se parece 

La audiencia depara al espectador 
de 1984 la sorpresa de encontrar a una 
Claudia Cardinale rebosante de juven
tud y vitalidad, pero también la ex
trañeza de dardos que parecen hoy, 
bastante supera~os. 

Con el pretexto de seguir los avata
res de un joven obsesionado por tener 
una entrevista con el Papa, Ferreri ate
rriza en el terreno de las componendas 
entre el poder y la Iglesia, de las con
tradicciones internas que comenzaban 
a manifestarse en ésta; además, se 
pasea sin mucha convicción en deriva
ciones sicoanalíticas y misteriosas. La 
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a algunos cuentos populares de miste
rios sin solución. Es imposible no acor
darse de éstos, que hace una década 
estuvieron muy en boga -y no hay en
toI).ces que olvidarse que el filme bor
dea los trece años- cuando el teólogo 
holandés, emocionado, lagrimea por el 
secreto (que no sabremos) que le co
munica el joven obseso, o cuando al 
terminar la historia, con un final circu
lar, ésta comienza a repetirse. 

El filme remonta de a. ratos, por 
ejemplo cuando se ocupa de la lucha 
entre distintas facciones de francis
canos, que Ferreri lleva al aqsurdo y 
resulta al fin en una burla tanto de 
las posiciones más conservadoras como 
de las más progresistas. O como cuan
do, en un toque de humor profano, 
Claudia Cardinale remeda a la Magda
lena lavándole los pies al depravado 
Vittorio Gassman. Profundamente anti
clerical y antieclesiástica, la pelícu
la de Ferreri refleja un escepticis
mo frente a la capacidad humana y 
de cambios de la Iglesia como un todo, 
propia de ciertos sectores intelectua
les europeos de la época. Y que a la luz 
de lo que ha venido sucediendo en esos 
años que han pasado, demuestra que 
sin dejar de ser en su momento una in
quietud válida, resulta hoy completa-

- mente envejecida. 

COMENTARIO 

Reposición. La estética de los sesenta 
envejecjó, y hoy muchos se pre!P1ntan 
ior que fue tan famosa esta Eehcula. 

ero vale la pena conocerla; os 
que no la vieron, aunque sea 
plantearse que eso era rebelde, entonces, 
y a su manera. 

Todo puesto al servicio para que Clint 
Eastwood demuestre que matar no paga 
pero vale la pena. Llamado sublimirial 
a la autodefensa más violenta. 

Estas películas confiadas en la víbora 
que te salta a la cara (por el supuesto 
relieve) tienen ese defecto: confían 
demasiado en las víboras. O espadas,o 
palos,o cualquier otra cosa en punta, 
sin derivaciones pornográficas. Eso es 
lo malo: descontando el alimañaje 
nada queda. Cuatro coronas y las ganas 
de asustar a una generación que no se 
asusta con nada. 



LIIROS 

La c.onclencla de ·zen,o 
Svevo: el personaje en el diván. 

A Marcel Proust y a James Joyce se 
les atribuye haber fundado la no

vela contemporánea, pero a sus nom
bres suele añadirse -cuando suena la 
hora del rigor- el de algunos·creado
.res más. Así,Robert Musil, Franz Kaf
ka e Italo Svevo son también incluidos 
en la breve lista de los modernizado
res de la narrativa occidental: de un 
modo u otro, todos ellos se enfrascan 
en proyectos que trascienden la dico
tomía decimonónica entre naturalismo 
y simbolismo. 

ltalo Svevo, un culto y agudo em
presario triestino, fue el encargado de 
poner a Italia en la "nueva hora" lite
raria. La península oscilaba entre la 
crudeza realista de Giovanni Verga y 
las fantasías art nouveau del excén
trico Gabriel D'Annunzio. Si Giacomo 
Leopardi había dado a la lírica italiana 
una envidiable estatura dentro del mo
vimiento romántico, difícilmente po
día decirse que en el XIX la narrativa 
del país contaba con un apreciable 
nivel. 

Svevo había publicado en 1892 y 
1898, respectivamente, sus casi desa
percibidas Una vida y Senilidad: El 
penetrante análisis sicológico y la ~util . 
reflexión ética que definían a esas. no
velas no impresionaron mayormente 
y el autor, ganado por sus prósperos 
negocios, guardó la pluma durante un 
par de décadas. La estimulante amistad 
con James Joyce, quien enseñaba los 
rudimentos del inglés a la esposa del 
capitalista, llevó a Svevo a reiniciar su 
relación con la escritura literaria: el 
resultado fue una obra maestra, La 
conciencia de Zeno, que al aparecer en 
1923 ganó para el esc:ritor el crédito y 
la fama que antes se le habían negado. 

Se ha dicho que Ulises, de )ames 
Joyce, y esta novela que comentamos 
son los primeros frutos de una ya larga 
colaboración entre literatura y sicoaná
lisis. Sería bueno revisar este clisé, 
pues el "monólogo interior" joyceano 
es más una modalidad novedosa del 
discurs.o directo que un improbable 
( e ingenuo) registro del flujo incons
ciente; como se sabe, Joyce tuvo fra
ses duras para con el sicoanálisis y 
jamás admitió haber sido influido por 
el desc;ubrimiento freudiano. Por su 
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parte, si bien La conciencia de Zeno 
está organizada como una ''memoria" 
que el protagonista destina a su tera
peuta, esto resulta a la larga poco más 
que la versión moderna de una vieja 
convención que tiene su antecedente 
en la novela picaresca española. 

De todas maneras, la densidad sico
,lógica de Zeno y la verosimilitud de su 
neurosis hacen pensar que Svevo no 
era un simple amateur en lo que se re
fiere a las teorías del profesor vienés. 
Además, es posible que la noción de 
"vuelta a lo inorgánico" desarrollada 
por Freud en Más allá del principio 
del placer haya sugerido la peculiar 
utopía apocalíptica sustentada por Ze
no: para él, la desintegración del indi
viduo resulta una meta deseable y no 
una fuente de temor. 

La inercia moral de Zeno, que lo 
conduce a casarse con la hermana fea 
de su amada o a ejercer meticulosa
mente una profesión que le disgusta, 

James Joyce, amigo y mentor literario 
del gran novelista italiano. 

da pie a una irónica reflexión sobre el 
hombre contemporáneo. Si el romanti
cismo había exaltado al individuo vo
luntarista, Svevo propondrá la imagen 
de un ser masificado que tan sólo aspi
ra a sumergirse en el nirvana burgués 
de la rutina. El novelista no se limita 
a crear _un personaje creíble, sino que 
lo convierte en el antihéroe represen
tativo de su época. 

Lineal y fluida, recorrida por un 
humor crítico y racionalista, La con
ciencia de Zeno. mantiene a más de se
senta años de escrita toda su vigencia. 
Con ella, !talo Svevo se alojó indiscuti
blemente en la selecta galería de los 
mejores narradores del siglo XX. (Peter 
Elmore) 

La conciencia de Zeno. [talo Svevo. 
Edit Bruguera; España, 1983. 
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Antón 
perulero 
1 niciand·o el Festival de Autores 

Peruanos, de Teatro, se presentó 
en el Teatro Salazar Bondy el grupo 
teatral Los Peruleros con El Tingla
do de Antón Perulero, que pretende 
ser una visión panorámica del teatro 
peruano, desde sus orígenes prehis
pánicos has~a el siglo XIX. Como lo 
dice el mismo programa, éste es un co
llage conformado de fragmentos, te
niendo como hilo conductor reflexio
nes ce Garcilaso, Tamayo , Vargas, Po
rras, etc. Idea ciertamente interesan
te que fue totalmente desperdiciada en 
las manos del director Sergio Arrau. 

Concebida a la manera d~l Pirande
llo de Seis personajes en busca de au
tor, este tinglado perulero no encon
tró su camino en ningún momento: 
no hubo un planteamiento e~cénico 
claro -los actores se movían de un la
do al otro sin necesidad aparente
ni se contó con elementos técnicos 
adecuados. En una puesta en esce
na donde lo fundamental es el tex
to, la iluminación debió ser entendida 
como coadyuvadora . de la intención, 
y la dicc;;ión de los actores tendría que 
!iaber sido impecable. Deslucido co
mienzo para este festival que se inau
guró sin ninguna prestancia. 

Antón Perulero, mal comienzo de un 
festival. 
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I-1,.os ~ollages de Morote : una técnica presente en ca,si todos los estilos artísticos 
del siglo XX. 

I 

Morote en Trapecio 
Las posibilidades del c0llage. 

E 1 collage puede entenderse como 
la intromisión de . una porción de 

la realidad en el universo cerrado de un 
cuadro~ creando dos lecturas paralelas:· 
no solamente es la presencia de la rea
lidad circundante al artista, sino tam
bién un elemento que juega• un rol 
en la estructura misma de la obra de 
arte. El hecho que. venga del Trompe 
l'oeil y del arte folk: le da una d1TI1en
sión de cotidianeidad evideñte. Técni
ca siempre presente en casi todos los 
estilos artísticos del siglo XX, el colla
ge es•una muestra de_ que muchas veces 
la realidad más cotidiana se mete en la 
creación artística aun cuando no es 
llamada explícitamente. 
· La exposición de Jhonny Morote en 

Trapecio es un ejercicio sobre las pos.i
bilidades y la lógica de la técnica del 
collage. Morote va componiendo sus 
cuadros a partir de pedazos de cartu
linas de difer~ntes colores a las que 
ha desprovisto de su textura brillan
te. Convertidas así en especie de se
cantes, las ha ido uniendo según una 
lógica de la composición - general
mente paisajes- y "del color, armoni
zando tonalidades afines y derivati
vas. Superpuestas a estos "~ecantes", 
Morote aplica _cartulinas que mantie-

nen su brillantez original y en colo
res que disuenan con las gamas del 
paisaje. El collage, entonces, es traba
jado en sus dos posibilidades: como 
elemento integrativo de la composi
ción plástica, y como visitai:ite extra
ño de los reinos de la realidad. 

Hay, pues, una unidad y logicidad 
técnica -todo a base de car-tulinas
que se condice muy bien con la te
mática onírico/infantil: especie de fan
tasmas envueltos en sábanas, etc. Es 
como trabajar con recuerdos de la in- , 
fancia empleando materiales de aque
llos tiempos (cartulinas). 

Sin embargo, Morote está en el lí
mite de un esteticismo complaciente 
que le resta fuerza a alguna de sus 
composiciones. Joven y . autodidacta, 
su propuesta no alcanza aún claridad. 
La realidad que se introduce a través 
de los collages de Morote no es aqmi
lla que podría situarnos en una situa
ción más reflexiva, sino quizá la tibia 
puerta de escape a toda reflexión. Los 
primeros que usaron el collage, como 
Braque y Picasso, lo hicieron justa
mente como un elemento que popicia
se la toma de posición frente a la reali
dad. No es, ciertamente , el caso de 
Morote. (RMQ). 



MUSICA 

E~ 1azz entre nosotros 
Entrevista á Jan Carr, del grupo ''Nucleus" 

1 an Carr, director-fundador y bom
petista del Grupo de. Jazz Nucleus, 

nació en Daufies (Escocia). Sus recien
tes presentaciones en el Teatro Munici
pal, los días 18 y 19 de mayo, demos
traron el gran talento de un músico 

1que estudió literatura (y no música) y 
admira a Miles Davis y Baudelaire. 

¿Cómo llegó a la música? 
Eséuchaba mucho la radio, desde 

niño. Mí padre, mi madre, mis herma
nos, me acercaron a ella. 

¿Sólo trabaja para la música? 
Sí, siempre trabajo en ella. Yo escri

bo música, la ejecuto y también he 
escdto sobre ella. 

¿Qué tiempo lleva formado "Nl,l-
cleus"? 

Quince años; lo creé en 1969. 
¿ Y en qué consiste el trabajo del 

grupo; cómo realizan sus obras? 
Yo las hago y escribo, luego cada 

uno las interpreta individualmente. Yo 
escojo a· cada músico. Es así como han 
habido distintos "Nucleus" a lo largo 
de su existencia, con diferentes músi
cos. 

¿ Qué piensa sobre el Jazz y el Ror;k? 
¿Encuentra alguna relación? 

Sí, sjempre hay una relación. Los 
dos derivan del "Blues'; que es algo 
muy rítmico. He ahrla relación. Pero, 
a su vez, la diferencia está en, que el 
Jazz siempre toma algo de las otras 
músicas que van apareciendo. El Jazz 
es el único que hace esto. 

if'or qué el Jazz no es tan popular 
con el Rock u otros tipos de música? 

Supongo que se debe a que es bien 
complicado, pero creo que poco a po
co se va a volver más popular. 

¿ Qué nos puede decir acerca del 
Jazz y la música clásica? 

A pesar que son distintos, si uno es
cucha las más últimas clásicas, y el más 
moderno Jazz, son casi la misma cosa. 
Puedo decir también que hay músicos 
de clásica que hacen Jazz, por ejemplo 
en Inglaterra, Barry Kay, contrabajo y 
Phil Waxman, violín, y así por el esti
lo , muchos más. Por mi parte, me gus
ta mucho el joven Strawinsky, es decir 
Debussy y hasta 1922. . 

¿Qué nos puede decir acerca de la 
música brasileña, a veces relacionada 

El ritmo en la música brasileña es 
. muy importante y también lo es para 
el Jazz. Hay un compositor que me 
gusta mucho, Pascal. 

¿A quién considera su . ído.lo, o 
maestro si se puede decir.· a Miles 
Davis o a Charlie Parker? 

¿Davis o Parker? Los dos. Pero 
pienso que en cierta medida Davis es 
más que Parker. Quizás, es posible. 

¿Podría decirse que grupos como 
Pink Floyd, Yes, ELP, Jethro Tull, 
toman algo del Jazz? 

No lo sé. El Jazz es una correspon
dencia, un mensaje que va de músico a 
músico; es una idea que comparten. 

¿Pero cualquier músico puede hacer 
Jazz? ¿Debe estudiarse? 

Para hacer Jazz debe haber algo in
tocable, especial; algo como un senti
miento. Los músicos de Rock no po
seen esto. Son algo vanidosos, no se es
cuchan entre sí. Los jazzistas siempre 
se oyen, se responden. 

¿Siempre se improvisa en el Jazz? 
La improvisación es el ·corazón del 

jazz. Es lo más común en el Jazz. En 
el Jazz-Cool, en el Jazz-H0t, etcétera . 

tSe debe tener quizás bastante ex
nenencia para componer o basta con 
la inspiración? 

Se necesitan ambas. Técnica y 
sentimiento. Además, las creacio
nes son grupales, pero el origen del 
Jazz es la inspiración misma. 

·¿Qué relación halla usted entre la 
literatura y Ja música? 

Me gusta mucho la poesía inglesa, 
así como la francesa, por ejemplo 
Baudelaire y algunos otros. La rela
ción consiste en que las dos son algo 
creativo. Se pueden obtener ideas pa
ra la música leyend0 algo bueno o vi
ceversa. La músrca también favorece 
al arte de la li ter-a tura. 

¿Para quién hace Jazz? 
El Jazz es para todas las edades. Yo 

hago el Jazz porque es para todo el 
mundo. · 

¿Conoce la música peruana? 
No, pero me gustaría mucho cono

cerla. (Francisco Maurial). 

con el Jazz? Jan Carry el conjunto "Nucleus" deleitaron Lima con la maravilla del jazz. 
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MUSICA 11 
Jazz en Camino Real. En i 

la playa de estacionamiento E 
del Centro Camino Real ~ 
- uno de esos bodrios arqui
tectónicos que pasan, injus
tamente, por modernos
.se realizó el sábado pasado 
la primera ( ¿y última?) fe
cha de un pluralista: Festival 
de Jazz. J ean Pierre Magnet, 
pese a que le han robado el 
saxo, se-1dio entusiasmo y 
maña para juntar a los "Cua
tro Vientos" - que estuvie
ron bastante ·bien en un re
ciente programa de "La pre
gunta de los veinticinco mis 
llones", obviamente no co
mo concursantes-, a "Co
co Salazar y sexteto", " Ri
mac Stompers", "Afro Jazz" 

El jazz se abrió a un público. mayor. 

y " Lima big band". Pese a 
su origen popular entre los 
negros de New Orleans, el 
jazz ha dev~nido música de 
intelectuales y afines (por lo 
menos en lo que respecta a 
nosotros). Es bueno, enton
ces, que se abra a un públi
co mayor y se confronte 
con quienes no sentirán cul
pa alguna en proclamar sus 
impresiones. Lo que impre
siona es que, aun cuando sus 
seguidores locales no foro 
man legión, una buena can-

cain biado y la progresía local 
no teme ya ser acusada de 
"falta de espíritu telúrico" ; 
esos shows edificantes de o
trora ya no se ven y los mú
sicos están ahora más intere
sados en hacer música (es 
decir, en hacer lo suyo) que 
en distribuir "mens¡¡jes'? de 
parroquial ingenuidad. En
hora buena. Una demostra
ción clara de esto fue el re
cital que Bárbara Romero 
dio el sábado pasado en la 
sala Alzedo : arreglos auda
ces y una voz muy personal 
le dieron renovado vuelo a 
canciones locales y del con
tinente. Entre Astor Piazzo
la y Chabuca Granda, el re-

. pertorio recorrió raudo (pe
ro no ligero, que es otra co
sa) el tiempo de la función. 

. tidad de' músicos serios se 
).aneen por esta vía. Hay, sin 
duc,la, gran mérito en tomar 
opciones no necesariamente 
muy comerciales. Por cierto, 
no pretendemos con esto 
hacer la apología de la ca- t:! 
v~rn..a . -para e~quisitos (léase ~ 
"pub niíraflorino" ) ·sino feli- -fi 
citarnos por la existencia de ~ 
gente· interesada en hacer al- E 
go menos primitivo que "jin- s 
gles" publicitarios. ';:e 

Bárbara en vivo. Años a
trás, la llamada "nueva can
ción-latinoamericana" llena
ba chicos y medianos audi
torios. Bombo, charango, 
guitarra, quena y grandes 
dosis de buena fe (puesto 
el último ingrediente, las 
más de las veces, por los ju
veniles asistentes) eran la 
obligada receta de esos es
pectáculos en los que Víc
tor Jara era el nombre 
,nás voceado. Las cosas han 
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Bárbara Romero, una voz 
muy personal. 

Nota aparte se merecen los 
instrumentistas - entre los 
que estaban Arturo Pinto, 
Rubén Yáñez o César Vi
vanco- , que mostraron 
buena cohesión aun cuando 
no deben haber ensayado 
mucho tiempo iuntos. Lo 
decimos porque el espec-
táculo "Yo soy mi canto" 
no inauguraba una tempora
da, sino que se ha programa
do para una sola vez. Eso nos 
parece una equivocación. 

Bailes. nostálgicos La co
reógrafa de "Hair" y " Rag
time" se presentó en dos ú
nicas funciones en el Mu·ni
cipal. Twyla Tharp puso so
bre las incómodas tablas del 
teatro (que fueron diseña
das, en apariencia, por al
guien que odiaba a los artis
tas) un homenaje a Frank 
Sinatra, ostensiblemente de
dicado a quienes se han esta
cionado algunas décadas a
trás. Como no es nuestro 
caso, preferimos incurrir en 
la inasistencia. La Tharp 
tiene, sin embargo, cosas 
más atrayentes: ha prepara
do las escenas de danza en 
la ópera "Amadeus", que ha 
sido llevada al cine con ver
dadero suceso. Ojalá se pue
da ver en estos lares, donde 
los distribuidores prefieren 
pasar un abominable musi
cal hindú antes que. "La 
flauta mágica" de Berg
man -que estuvo un par de 
semanas en cartelera- o "El 
baile", de Ettore séola, que 
sencillamente no hemos vis-

to a pesar de haber criado 
. fama como obra maestra. 

Los ruidos cultos . Casi 
terminando el dial, radio 
"Sol Armonía" cumple la 
importante función de pa
sar aquello que - a falta de 
mejores calificativos- llama
remos "música eruditá" . El 
sonido no es de los más pu
ros (de hecho , la emisora 
casi no parece· estar en FM), 
pero la programación es ge-· 
neralmente buena. Tienen 
razón , sin embargo, críti
cos serios que cuestionan la 
poca importancia que se le 
da a los autores peruanos y 
a la música contemporánea 
(a la cual sólo se le concede 
el lapso comprendido entre 
las 8 y 9 de la noche). Eso 
se puede arreglar, así como 
el programa "La música en 
la historia!', cuya conduc
tora lee largas parrafadas 
escolares antes de pasar las 
grabaciones. 

t 

LIBROS 

Las varias caras. Acaba 
de salir de la imprenta Mu
chas caras del amor, de C.E. 
Zavaleta. Han pasado casi 
veinte años desde que los o
cho cuentos de este volu
men aparecieron por prime
ra vez en librerías limeñas, 
apadrinados por Francis
co Moncloa. Ligados de un 
modo u otro al tema amo
roso, hay en ellos menos ex
perimentos verbales que en 
otros relatos del ancashino 
admirador de Faulkner que 
-con otros habitúes del vie
jo "Palermo"- formó en las 
filas de la promoción de na-
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rradores del 5 O. La presen- 1ü 
tación de esta riueva tirada :e 
se realizará el 5 de junio 
(es decir, cuando ya el libro 
repose en los estantes de las 
librerías) y estará a cargo de 
Jorge Puccinelli y Luis Fer-

- nando Vida!, que flanquea
rán al propio .autor. Con en
vidiable constancia, Zavaleta 
sigue editando sus "Cuentos 
completos". 

GALERIAS 

guirse cintas como Julia pa
ra pasarlas cada domingo (y 
ahí, sin duda, los del 4 hi
cieron un gol) , sería bueno 
que fueran más cuidadosos 
con la programación. Ade
más, ¿por qué no pueden 
hacer un ciclo con el viejo 
cine de Boris Karloff y Bela 
Lugosi, que hasta hace unos 
años pasaban los viernes en 
la noche? 

LIBRO$ 

Románticos brasileños. 
El martes a las 7 de la no
che, en el más que espacio
so auditorio de la Embaja
da bra,sileña, fue presentado 
en sociedad el libro Tres 
-poetas románticos. Gon9al
ves Dias, Castro Alves y 
Sousandrade. Estuvieron el 
prologuista Luis Jaime Cis-

- neros y los poetas-traducto-

Malvinas argentinas. Con 
el horrendo y patriotero tí
tulo de "Malvinas, tierra 
irredenta", la artista gau~ha 
Zulma Palacin presentó-uná 
vasta muestra de óleos y di
bufos t9mando corno tema 
un episodio no sólo terrible 
para el pueblo argentino, si
no para todos los que no 
querernos colonias en Amé
rica. El melodramático efec
tismo, el dinamismo forza
do del dibujo -cuyas pre
tensiones expresionfstas nos 
parecieron fallidas- y un 
planteamiento plásticamen
te maniqueo arruinan los 
trabajos de esta pintora. 
Una canción pacifista como 
"Sólo le pido a Dios", 
de Léon Gieco, resulta mu
cho más representantiva del 
estado de ánimo post-Mal
vinas que estas retorcidas es
tampas, hijas de una retóri~ 
ca que no puede dar cabal 
testimonio de nada impar-

Planteamiento p/&sticamente maniqueo. 

Eduardo Torres, máscaras 
inquietantes. 
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tante. Citamos la canción de 
Gieco - humilde y sin pre
tensiones- porque tendemos 
a concederle a las "cosas cul
tas" ( verbigracia, las que se 
presentan en galerías o salas 
de concierto) una suprema
cía prejuiciosa sobra las po
pulares o masivas. Y, la 
verdad, no hay por qué. · 
· Máscaras. Formado en 
Milán como mascarero, el 
cuzqueño Edmundo Torres 
inauguró el jueves pasado 
una exposición de sus ros
tros. Los "Yuyas" animaron 
la fiesta, pues Edmundo tra
baja brazo a brazo con ellos; 
así la "Araña" '(Espinar 266) 
sirvió de escenario a: un ver
nissage inusual y, por cierto, 
más entretenido que aque
llos en los cuales no se pa
sa del cocktail. Intensas y 
expresivas, basadas en una 
estilizada exploración de la 
cara humana, las máscaras 
.de Torres merecen ser apre
ciadas. 

l. TELEVISION 

El miedo en la pantalla. 
1984 es el año favorito de 
las Cansandras místicas o 

laicas.· Recµrriendo a Orwell ~ 
o ál calendario hebreo -cu- -~ 
yos números se correspon
den a letras y . dan, para es
tas fechas, un temible "Des
truir"~ los pitonisas anun
cian grandes catástrofes na
turales y de las otras. Las 
revistas de esoterismo salen 
como pan caliente y las bru
jas -hacen su agosto "dicién
dole la suerte" a las desean- · 
certadas gentes. El Canal 4 
se subió al carro pasando la 
secuela de La profecía - pe
lícula que, aunque realizada 
hace años, caía supuesta
mente a pelo-; la cinta, con 
el finado William Holden, 
no asusta ni a las bea~as. 
Lo criticable es que la pelí
cula en cuestión se presen
te en "Noches espectacula
res'; con Rulito Pinasco dis
fraz¡¡,do de "maitre'! y con 
una apoteósica cortina musi
cal, como si fuéramos a es
pectar un clásico del sépti
mo arte. Al costado del 
dial pasaban Shane, el des
conocido - que sí es un 
clásico con todas las de la 
ley- sin hacerle tanto bom
bo, pese a la presencia breve 
pero contundente de Alan 
Ladd. 

Aunque no es fácil canse-

"' :E_ 

Wáshington Delgado, 
románticos brasileños. 

con 

res Javier Sologuren, Wás
hington Delgado y Arturo 
Corcuera. Con este libro nos 
resulta evidente que, mien
tras el romanticismo perua-· 
no fue el pálido eco del 
exangüe movimiento espa
ñol, en Brasil sí puede ha
blarse de una escuela nota
ble y creativa. El más "con
temporáneo" de todos los 
antologados resulta Sousan
drade, un heterodoxo de 
quien se publica la parte de 
O guesa errante en que se 
refiere al imperio incaico. 
La poesía de Manuel Gon-
9alves Dias encuentra su pa
ralelo castellano, tal vez, en 
la lírica popular y sencilla 
de José Martí; admirador 



de Goeth.e y romántico diur
no, Gon<ialves gana en fres
cura cuando más cerca está 
del verso menor, pero más 
allá del gusto de época hay 
que reconocerle gran talento 
de artesano. Muerto a los 
veinticuatro años, en la me
jor tradición werfüeriana, 
Antonio Castro · Alves estu
vo a caballo entre la melan
cólica "torre de marfil" y 
ese aliento optimista que 
distingue al primer romanti
cismo, democrático y vital. 
Tres voces distintas de una 
misma corriente, los poetas 
recogidos en esta pulcra e
dición nos dan una idea ca
bal de lo que fue la segunda 
mitad del XIX en la lírica 
brasileña. 

.REVISTAS 

Lidia Kurier ¡ja! El en
cabezado de la nota no su
giere ningún despectivo sar
casmo, sino que revela un 
rudimentario conocimiento 
del idioma alemán. Como se 
sabe ( ¿ ?), "Ja" significa "sí' 
en lengua teutónica. Y un 
"sí" es lo que uno tiene que 
responder cuando le pregun
tan si lá publicación del 
Goethe es interesante: más 
allá del mero boletín insti
tucional, el "Lima Kurier" 
trae entrevistas, artículos de 
calidad y comentarios · crí
ticos. Esta vez, la revista 
viene con un resumen de 
intervenciones habidas en el 
ciclo' "Lenguaje y concep
ciones del mundo", qn_tex_
to del latinoamericanista 
Gustav Siebenman sobre los 
vaivenes de su disciplina en 
Al~mania, una entrevista a 
Ismael Contreras- que par
ticipa en la reestrenada "Es
cuela de payasos", una fres
ca pieza dirigida por Alberto 
!sola- y un notoriamente 
ribeyreano cuento de Edgar
do Rivera Martínez. 

Cultura popular. Excep
cionalmente grueso es el nú
mero do ble 11 / 12 de "Cul
_ tura Popular", publicación 
internacional dedicada a a
suntos latinoamericanos. Es
ta vez los chilenos tienen la 
sartén por el mango, con a-
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"Escuela de payasos:• de Al-
berto /sola. . 

Buñuel en el Museo. Aun
que las pasan con cierta fre
cuencia, siempre vale la 
pena echarle una miradita 
más a las películas de .Lui$ 
Buñqel, el espléndido ci
neasta español. El Museo 
de Arte pasó algunas de sus . 
cintas más famosas la sema
na pasada (por ejemplo, a
quella rareza surrealista lla
mada "El perro andaluz", 
que Buñuel filmó con Salva
dor Dalí antes que éste se 
convirtiera en "Avida Dol
llars"). A.unque "Los olvida
dos" - filme rodado en 
México- cerró el breve ciclo, 

"Los olvidados", lo mejor del mµestro Buñuel. 

bundancia lle artículos so
bre el país del Mapocho: 
sindicatos, cultura, protes
tas callejeras contr~ Pino
chet, Iglesia, pobladores ba
rriales, campesinos y cuanto 
hay cbpan el espacio de la 
revista, proporcionando una 
visión amplia y compleja de 
lo que está ocurriendo en la 
de nuevo convulsa tierra de 
Salvador Allende. Parte del 
material sufre de ese voca
bulario sociológico que sue
le hacer pesada la lectura, 
pero no se puede negar la 
seriedad y dedicación con 
que se ha realizado este 
número. 

"Cultura Popular" calidad· 
y qedicación. ' 

no cabe duda que está a 
años luz de las inocuas me
xicanadas que el Museo es
tá pasando en los últimos 
tiempos, como si fuera una 
filial póstuma del fenecido 
cine San Martín. En todo 
caso, si quieren pasar pelí
culas de esa procedencia, 
podrían agenciarse algunas 
de Fernando de Fuentes (el 
autor de esas· piezas antoló
gicas que son "El compadre 
Mendoza" y "V amos con 
Pancho Villa"). A Fernando 
de Fuentes le hicieron una 
retrospectiva en el Festival 
de Cannes dei ano pasado y, 
entre nosotros, hubo oca
sión de apreciarlo en un Fes
tiv.al de cine mexicano rea
lizado hace unos años en el 
Santa Elisa. 

Se acabó el festh'.al. 
Hablando de Cannes, supi- _ 
mos por los cables que 
terminó allí" un festival 
organizado por las. iglesias 
católica y protestante. As
tutamente, el Jurado Ecu
ménico Internacional deli
beró en la · ciudad que al
berga anualmente el laico 
(y clásico) certamen cine
matográfico. Ganó el pal
marés el alemán Win Wen
ders con "París-Texas", al 
que se conoce aquí por su 
"Movimiento falso" y de 
quien aparentemente des
conoceremos "Hammett". 
El Círculo de Amigos de la 
Novela Negra, entidad lite
raria que encabeza Luis Va
lera, estaría realizando ges
tio"nes pata conseguir que 
esta cinta se proyecte en 
Lima. Después de haber ,go
zado "Julia" -en la que el 
novelista Dashiell Hammett 
ocupa un lugar importante 
pero secundario-, los admi
radores del policial "duro" 
quieren tener ocasión de ver
lo en plan protagónico. 
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NUESTRO TIEMPO 

Matteotti ,e había caracterizado por ,u, duro, ataques parlamentario, contra el régimen fascista . Mu¡¡olini n'a se loa 
perdonó, ordenando a au, hombres que "aquello terminara de una vez por toda,". Aquí vemos la reconatrucción del 
a,e,inato que dibujó Mario Uggeri para "La Domenica del Corriere". 

El crimen Matteotti 
Italia, 1924: una víctima de la violencia fascista 
El 30 de mayo de 1924, a las 4.30 de la tarde, los 
diputados escuchan silenciosos a Giacomo 
Matteotti, en uno de los discursos más 
violentamente antifascistas pronunciados desde 
que, hace año y medio, Mussolini accedió al 
poder: acusaciones de violencias, corrupciones 
económicas, ilegalid(J,des ... Los diputados fascistas 
tratan de interrumpirle. Amenazan: "¡Soy 
escuadrista y voy a hacer que te calmes!", grita 
el fascista Giunta. El orador sigue impertérrito 
hasta el final. De vuelta a su escaño, dice a sus 
compañeros: "Yo ya cumplí con mi deber. 
Ahora os toca a vosotros prepararme el ataúd". 
Quien así habla es un abogado -nacido en 
Fratta Polesine (Rovigo) en 1885, propietario 
rural, socialista desde 1910-, antiguo opositor 
a la entrada en guerra de Italia, diputado por el 
Partido Socialista desde 1918, y secretario del 
escindido Partido Socialista Unitario (PSU, 
reformista) desde 1922. És decididamente 
antifascista, y los seguidores de Mussolini le 
conocen bien y le temen: en dos ocasiones lo 
han apaleado y torturado. 
Para el día 12 de junio tiene anunciado un nuevo 
discurso sobre financiaciones ilegales. No lo 
pronunciará. Será asesinado 48 horas antes. 

'J ELBUHO 

L 
a Italia de 1919 es una Italia, victoriosa, pero con 
gravísimos problemas internos ( desempleo, esca
sez, inflación, hambre, restricciones comerciales, 

etc.), que empañan el humilde sueño del hombre de la 
calle y de los partidos progresistas: paz, tranquilidad, 
justicia· y trabajo. Este es también el sueño de Matteo
tti. 

Pero el diputado• del futuro PSU hace ya tiempo que 
ve inquieto cómo una fuerza oscura, violenta y cínica se 
interpone entre el pueblo, y su sueño. Esa fuerza tratará 
de llevar al pueblo a una meta ambicionada sólo por 
unos pocos, que se han e.rígido en portavoces abusivos de 
toda la nación. Esa fuerza es el fascismo, con una visión 
diferente del futuro del país: le horroriza la "Italia hu
milde y 'justa" del italiano medio; le interesa una "Italia 
heroica", donde la justicia es un estorbo. 

El hombre de la calle se conforma con la paz; los fas
cistas hablan de "victoria mutilada", debido a· las escasas 
anexiones territoriales. Los casi 700.000 muertos y los 
casi dos millones y medio de heridos de la Gran Guerra 
han sido, pues, para ellos, "inútiles". 

El viejo liberalismo está en declive por su inadecua
ción a los tiempos. Es la oportunidad de los partidos de 
izquierda. Oportunidad más al alcance de la mano de lo 
que cabría imaginar, por la que hombres como Turati, 
Treves, Nenni o Matteotti, y luego Gramsci, podían in-



tentar llevar adelante esa Italia justa y ordenacla que de
seaban. En 1919, además, el PS había conseguido un 
buen avance electoral. 

Las derechas ( empresarios, latifundistas y propietarios 
rurales, nobleza), de ideología liberal, nacionalista y so
cialdemócrata, también desean el orden y la paz. Pero, 
pronto, el avance de las izquierdas y las continuas huel
gas mostrarán cuál es su idea del orden, al buscar, en el 
caos posbélico, algo que pueda garantizar su predominio. 
Y no falta mucho para que lo encuentren. 

Entre tanto, se producen dos fenómenos básicos para 
la evolución de la situación: la escisión de los socialistas, 
y la ocupación de las fábricas por los obreros. En 1919, 
el socialista es el mayor partido de masas del país. Se 
escinde entonces, dando lugar su ala izquierda al Par
tido Comunista. El camino quedaba un poco más expe
dito para la contrarrevolución, al romperse el equili-· 
brio, entre derecha e izquierda, del sistema de Gio
litti. 

La ocupación de las fábricas (1920), a raíz de una 
huelga general, sorprende a los socialistas, que, por 
su ineptitud y errores pierden la ocasión de actuar, mien
tras que el gobierno mantiene siempre el control de la 
situación. 

Esto atemoriza a las derechas, en especial a los indus
triales, que temen los progresos, reales o imaginarios, de 
los socialistas y, al mismo tiempo, sacan provecho de sus 
divisiones, e irán creando un clima favorable a "solucio
nes!' derechistas, sebre todo gracias a un formidabl~ ins
trumento de acción: los squaihisti. 

EL "ESCUAI)RISMO" 

¿Quiénes son los squadri11ti? De orígenes distintos, to-

Bajo el título El delito Matteotti, Florestano Vancini 
reconstruyó cinematográficamente este hecho histórico. 
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dos poseen un denominador común: el ultraderechismo, 
el chauvinismo y el hábito de la violencia. Hay jóvenes 
estudiantes nacionalistas, matones miembros de las ban
das privadas d!) latifundistas y empresarios, monárquicos 
absolutistas, nacional-monárquicos, imperialistas, futuris
tas, seguidores del poeta Marinetti, mussolinianos de los 
fasci di combattimento (fascios de combate), dannun
zianos y fiumanos, nobles; aburridos y, sobre todo, ex
combatientes amargados, en especial oficiales y ex ar
diti, que pertenecerán a uno o a otro de estos grupos. 

El porcentaje principal lo forman los excom_patien
tes que no han podido ser reabsorbidos y que se hallan 
en paro. Están irritados por la escasa consideración po
pular de que gozan, pese a la victoria, por las ofensas de 
que son objeto cuando se insolentan, o por el simple he
cho de llevar uniforme por la calle, condecoraciones o de 
ser "héroes nacionales", o cuando alardean su pertenen
cia a los arditi (las violentas tropas de asalto). Pronto 
.comenzarán a tomarse la justieia por su mano y a come
ter excesos contr_a los "antipatria" y los socialistas. Po
cos los defenderán, si exceptuamos a D' Annunzio, o a 
Mussolini, que ve en ellos una potencial ayuda. 

La generalización del squadrismo se produce a partir 
de la ocupación de Fiume en septiembre de 1919 -asig
nada a Yugoslavia- por D' Annunzio y sus legionarios. 
La aventura - que había provocado una crisis internacio
nal-, tennina cuando el Ejército italiano dispara contra 
los fiumani (fiumanos) del poeta, causándoles 11 muer
tos. Mussolini aprobará la ocupación de la ciudad, y nu
merosos füunani se adherirán al fascismo y ent rarán en 
el escuadrismo. 

Los escuadristas actúan sobre todo como fuerzas pa
rapoliciales y paramilitares. Desde la ocupación de las fá
bricas, sobre todo, sus actividades se multiplican, al tiem
po que lo hacen las financiaciones. Se llegará a una ver~ 
dadera atmósfera de guerra civil, a una "argentinización" 
ante litteram de Italia 

Hacia · 1922, el escuadrismo es ya un fenómeno gene
ralizado. L¡t impunidad ha engrosado sus filas. Y se 
muestra muy activo, sobre todo en Romaña, Lacio, 
Apulia y Toscana - aquí, en 1919, ha aparecido ya 
Dumini, uno de los asesinos de Matteotti_:. Se han he
cho famosos algunos de sus dirigentes, luego colabora
dores de Mussolini: Grandi, Balbo, Farinacci. 

Las autoridades protegen a las escuadras de acción 
y a Mussolini . Sin tal protección, no habrían prospera
do. No hay•excusa que valga: cuando lo quisieron, las 
autoridades reprimieron y dispararon, como en Fiume e 
en Sarzana (aquí reaparece Dumini). Cuando no fue así, 
y es la regla habitual, se debió a que las autoridades eran 
cómplices por derechismo, antiizquierdismo y negligen
cia, es decir, por voluntad propia. Porque fuerza sí te
nían: según datos de Matteotti expuestos ante la Cáma
ra, en. diciembre de 1921 el gobierno contaba "con 
240,000 soldados, 65,000 carabineros y 40,000 guardias 
reales", sin contar la Policía gubernativa y secreta, 
lo que era más que suficiente pa:i;-a reducir a los 
150,000 ó 200,000 escuadristas de toda Italia . .. 

Se sabía que algunos carabineros cambiaban su 
uniforme por la camisa negra al fin de su jornada 
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de trabajo para unirse a los fascistas. Buena parte 
del Ejército apoyaba a los escuadristas: en Ja_s elec
ciones de 1921 la connivencia fue flagrante, y escua
dri,stas y fuerzas del orden colaboraron en dificultar 
la votación, con gran desesperación de Matteotti. En 
febrero de 1921, en Toscana, fueron los soiaados quie
nes cañonearon las barricadas obreras. 

Asimismo, desde 1920 los escuadristas mejoran su ar
mamento, gracias · a los "préstamos" del Ejército y de 
las fábricas de armas (ametralladoras, granadas, camio
nes, cañones ligeros', fusiles en abundancia), y se ejerci
tan en los cuarteles militares. Muchos oficiales manda
rán,en sus horas libres, bandas de escuadristas. 

En cambio, las izquierdas están indefensas. Habían 
devuelto casi todas las armas al producirse la desmovi
lización, y disponían sólo de fusiles de caza, armas blan
cas y algo de dinamita de los canteros y mineros anar
quistas. Cuando denunciaban las agresiones, los carabine
ros les echaban sin más, o incluso les detenían. Sus res
puestas a los ataques eran espontáneas y poco eficaces; 
huelgas, manifestaciones, protesta·s en la prensa. Sólo de 
vez en cuando hacían frente a los fascistas, como en 
Foiano, en Moderna o en Sarzana. 

LA CONQillSTA DEL PODER 

Mussolini fue h~bil en utilizar la ineptitud de la iz
quierda, la desconfianza en el liberalismo, y los intereses 
o la buena fe de los fascist~s. En 1922 es el árbitro de la 
situación, y Giolitti, Bonomi y Facta, Víétor Manuel III, 
la Iglesia y el ;vaticano, la prensa y la inteh)ctualidad li
beral y derechista están con. él en mayor o menor medi
da. 

Cuando tras las elecciones de 1921 , los- socialis
tas son mayoría en la Cámara, a pesar del terror escua
drista, el tándem liberales-fascistas se convence definitiva
mente -como en el Chile de 1973 o en la España del 
1936- de que no es posible, acabar con la izquierda sin 
alterar el sistema político basado en el parlamentarismo 
y en las elecciones libres. La suerte de Italia estaba echa
da. Pero la precipita~ las nuevas violencias ultras y la 
nueva huel_ga general de la izquierda (agosto de 1922), 
anélada ésta. todavía al dogma de su eficacia. Inmedia
tamente,. las bandas fascistas sustituyen a los huelguistas, 
al tiempo que copan las últimas ciudades que aún no 
controlaban, como Génova o Milán. Por si fuera poco, en 
este octubre fatídico los socialistas se-escindirán de nue
vo: el ala de Matteotti, con inoportuna inconsciencia, 
forma un nuevo partido, el Socialista Unitario. Los em
presarios, seguros de la amistad de Mussolini, le apoyan 
totalmente y financian la costosa Marcha sobre Roma. 
Todos dimiten, el rey acepta al futuro Duce, el Ejército 
no interviene. Mussolini forma gobierno. 

En seguida, ·Mussolini reforma, en su favor, la ley elec
toral y. emprende la aniquilación del Parlamento. El día 
en que Mussolini dice desde el estrado, ante la pasividad 
general, que "no represento a 300,000 votantes, sino a 
300,000 fusiles" y que "si quiero puedo' instaurar una 
dictadura", también la suerte del Parlamento está echa
da. "¡Viva el Parlamento!", grita una única voz desde 
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su escañ~ Es Matteotti. Los fascistas recordarán, de 
ahora en adelante, su nombre. 

MUERTE DE MATIEOTII 

¿Y el escuadrismo? Para controlar sus bandas, Musso
lini las militariza, crea una milicia pagada, pero no las ju
bila. Las violencias continúan contra. los restos de la 
oposición, como en las elecciones de 1924, de las que 
los fascistas salen vencedores pese a la coalición PG
PSI-PSU (de Matteotti). 

El diputado reformista, con la ayuda de algún com
pañero, prosigue su campaña antifascista, casi aislado. 
Ridiculiza a Mussolini, "tránsfuga d,el socialismo al fascis
mo", lo acusa de haber recurrido a lá° fuerza en las últi
mas elecciones Y. de gobernar con la violencia. "¿Por qué• 
-se pregunta- es motivo de orgullo .decir que los italia: 
nos son incapaces e inmaduros para resolver sus asuntos 
sin usar la fuerza?". 

En mayo de ese mismo año, Matteoti, dotado de una 
enorme documentación sobre las violencias fascistas, pi
de ante la Cámara la invalidación de las pasadas eleccio
nes; el día 30, Matteotti repite la petición, en un discur
so memorable que, como ya vimos, será el último de su 
vida. 

Furioso, Mussolini increpa a sus colaboradores Rossi 
y Marinelli: "¿Qué clase de partido tengo que deja las 
manos libres a la oposición hasta ese punto? ¿Qué hacen 
los escuadristas? ¿Qué hace mi ceka (de cheka, .Policía 

'' En enero de 1925, Mussolini asumirá 
cínicamente la responsabilidad del 

asesinato, retando a los diputados a que 
hagan uso de la ley: 'Si el fascismo es 

una asociación de delincuentes, yo soy el 
jefe de esa asociación'. 

'' 
soviética)?". Al día siguiente, Mussolini escribe en su Po
polo d'Italia: "Matteotti ha pronunciado un discurso tan 
ofensivo y provocador que merecería una respuesta más 
con.creta ... ". "¿No vais a hacer nada?", repite Mussolini 
a Marinelli. El día 6, nuevo ataque de Matteotti a los 
fas~istas. El 12 piensa: volver a ~ carga ... 

Dumini actúa. Vigilado estrechamente d~sde un "Lan
cia Lambda" cedido por el diario Corriere Italiano, el 10 
de junio Matteotti sale de su casa para tomar un baño en 
el Círculo Náutico, cµando es seguido y agredido. Los es
cuadristas tratan de introducirle en el automóvil, Mat
teotti se defiende a puñetazos, Voepi le propina una pa
tada en el vientre. Sigue resistiendo, pero logran llevárse
lo. Nunca se sabrá si querían matarlo o sólo darle una 
tercera paliza. Sea como fuere,dentro del velúculo prosi
gue la lucha: Matteotti rompe de una patada uoa venta
nilla y lanza a la calle su carnet de diputado. Viola extrae 
un cuchillo, pero recibe un rodillazo en los testículos. 



Rabioso, le clava el arma en en el pecho, mientras Pove
romo lo sujeta. 

Mientras tratan inúltimente de reanimarlo, se alejan 
de Roma. Ya casi de noche, lo entierran en una fosa im
provisada. Es poco profunda y los asesinos se ponen so
bre el cuerpo y lo pisan pa~a que quepa. Dumini conser
va los pantalones de la víctima como prÜeba, que entre
gará al secretario de Mussolini. 

El futuro Duce lo sabe todo al día siguiente, pero or
dena no hablar. El día 12 se constata la desaparición de 
Matteotti, y comienzan las prote.stas. Hay un testigo. Du
mini es acusado, pero a su vez acusa a Marinelli y al 
"quadrumviro" De Bono. 

El 16, un perro descubre el cadáver, semiaplastado y 
ret~rcido. No es fácil reconstruir el crimen. Mussolini co
mienza por acusar a la izquierda, "que quiere destruir
me", pero pronto da marcha atrás y acusa a "extremistas 
fascistas incontrolados" - pero debe destituir a De Bo-
no ... -. 

LA "SECESION DEL AVENTINO" 

Mussolini aceptará, más tarde, que su situación era tal 
en junio-agosto de 1924, que para derribar el "régimen 
habría bastado un empujón"·. En efecto, el fascismo 
estuvo, muy posiblemente, a punto de ceder. Hubo un 
instante de desorientación, y la presión fascista y escua
drista se relajó notablemente .. El propio Balbo dimitió. 
En octubre, el fascismo había perdido mucha, fuerza, y 
Mussolini aludió a una posible dü;nisión ... 

Pronto se restablecería su poderío. El 12 de junio, la 
oposición declaró que era "imposible su participación 
en los trabajos de l a Cámara mientras durara la incerti
dumbre sobre el siniestro episodio ... " . Y, a fines de mes, 
abandonó el Parlamento, tras pensar un instante sobre la 

No hay pruebas contra Mussolini (ni siquiera hoy, las 
hay), pero es indudable que el jefe de l Gobierno fue, por 
lo menos,el instigador indirecto del crimen. 

posibilidad de derrocar por la fuerza a Mussolini, retirán- es una asociación de delincuentes, yo soy el jefe de esa 
dose a lo que con reminiscencias clásicas se denominó asociación", terminará diciendo. 
"el Aventino". Pronto Mussolini cerrará las puertas del Parlamento 

Con este abandono, la oposición dejó vía libre a los a los aventinianos y, en 1926,, los considerará caducados. 
fascistas, renunciando a la excelente tribuna de acusa- El gobierno Mussolini había dejad9 de ser un simple mi
ción que podía haber sido la Cámara, y agotándose en es- nisterio para convertirse en régimen. 
tériles campañas periodísticas y de protesta, con la No por ello los escuadristas dejaron de actuar. Entre 
esperanza de levantar al país. El asunto, como . bien dice fines de 1924 y comienzos de 1926, socialistas, comunis
Mack Smith,demostró una vez más la ineficacia de una tas, masones, liberale_s y populares serán apaleados, o in
oposición constitucional en Italia. · cluso asesinados - como Amendola, Pilati o Console-, 

En el extranjero, la indignación fue grande, sobre to- Y pronto decenas de miles de italianos marcharán al ex
do en Francia. En Italia, Mussolini, pese a los aventistas, tranjero, mientras que en el país las cárceles se van lle
gozó del .apoyo de Benedetto Croce, del rey, del Vatica- nando Y, de vez en cuando, actúan los pelotones de fusi
no -que, en este caso, hizo un llamamiento a la calma y famiento. 
atribuyó la campaña de desprestigio contra Mussolini a En 1926, las escuadras dejan de existir oficialmente. 
"manejos de la masonería". Muchos escuadristas ingresan en la Milicia y en la Poli-

A finales de 1924, M ussolini tenía de nuevo las ríen- cía. Otros, bastan tes, continuaron siendo marginados, se 
das de Italia en sus manos. La oposición constitucional, convirtieron en matones envejecidos, confidentes o vaga
toda ella -socialistas unitarios, socialistas maximalistas, bundos. Dumini pasó una temporada de cárcel ya duran
comunistas, republicanos, populares, socialdemócratas, te el fascismo, por amenazar con "cantar", y después de 
etc., etc.- quedará fuera de juego. El peligro, para los 1945 fue condenado a treinta años de cárcel, como 
fascistas, pasará pronto. En enero de 1925, el que pron- Rossi, como Poveromq. Un escuadrista (Bonaccorsi) con
to va a ser Duce asumirá cínicamente la responsabilidad quistó para Franco la isla de Mallorca en 1936. Otros 
del asesinato ante lo que queda de Parlamento, retando - también participaron en lás guerras del fascismo y no se 
a los diputados a que hagan uso de la ley. "Si el fascismo supo más de elios. (Gennaro Califano). 
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CREACION/ CUENTO 

La parábola 
de Flltcraf·t 
Dashiell Hammett ( 1894 - 1961) construyó un 
universo de ficción autónomo pero 
profundamente relacionado con nuestro tiempo. 
Sus experiencias como detective de la Agencia 
Pinkerton le permitieron adivinar los mecanismos 
de brutalidad adquisitiva, competitividad 
fraudulenta e hipocresía moral subyacentes a las 
felices apariencias de los años veinte. En la 
siguiente parábola -inclu ida en su novela El 
halcón maltés- está reflejado el sentido de la 
, vida y del mundo que tenía el gran Hammett. 

f 

Un hombre llamado Flitcraft salió un día de 
su oficina de corredor de fincas para /Ír a 

comer. Salió y jamás volvió. No acudió a una 
cita que tenía a las cuatro de la tarde para jugar 
al golf, a pesar 9e que fue idea suya concertarla 
y de que lo hizo solamente media hora antes 
de salir para comer. Su mujer y sus hijos nunca 
más le volvieron a ver. El matrimonio parecía 
feliz. Tenía dos hijos, dos niños varones, uno de 
cinco años y otro de tres. Flitcraft era dueño de 
su .casa en un buen barrio de las afueras de Taco
ma, de un Packard nuevo y de los demás -lujos 
que denotan el éxito feliz de una vida en los 
Estados Unidos. 

Flitcraft había heredado 70.000 dólares de su 
padre, y el ejercicio de su profesión de corredor 
de fincas aumentó aún más su peculio, que as
cendía ,a unos 200.000 dólares en el momento 
de su desaparición. Sus asuntos estaban en buen 
orden, aunque existían entre ellos algunos aún 
pendientes; el hecho de que no hubiera tratado 
de concluirlos era una clara prueba de que no 
había preparado su desaparición. Por ejemplo, 
un negocio que le 'hubiera supuesto un bonito 
beneficio iba a concluirse al día s¡guiente al de 
su desaparición., Nada indicaba que llevara enci
ma más de cincuenta o sesenta dólares en el mo
mento de esfumarse. Sus costumbres, durante 
los últimos mese·s, eran suficientémente conoci
das como para descartar cualquier sospecha de 
vicios ocultos o de la existencia de otra mujer en 
su vida, aunque tanto lo uno como lo otro cabía 
·dentro de lo posible. 

Bueno, eso ocurrió en 1922. En 1927 yo esta
ba trabajando en una de las grandes agencias de 
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detectives de Seattle: Un día se nos presentó 
Mrs. Flitcraft y nos dijo que alguien había visto 
en Spokane a un hombre que se parecía prodi
giosamente a su marido. Fui allí. Y, efectiva
mente, e.ra Flitcraft. Llevaba viviendo en Spo
kane un par de años bajo el nombre d1/ Charles, 
nombre de pila, Pierce. Era propietario de un 
negocio de automóviles y tenía unos ingresos de 
veinte o veinticinco mil dólares al año, una espo- . 
sa, un hijo de menos de un año y una buena casa 
en un buen barrio de las afueras de Spokane. So
lía jugar al golf a las cuatro de la tarde durante 
la temporada. 

Yo no había recibido instrucciones acerca de 
lo que debía hacer si encontraba a Flitcraft.' Es
tuve charlandó con él en la habitación del hotel 
Davenport. Flitcraft no sentía remordimientos 
de ninguna clase. Había dejado a su familia en 
posición desahogada, y su conducta le parecía 
completamente razonable. Lo único que parecía 

. preocuparle era hacerme comprender que, efecti
vamente, se había 'conducido razonaqlemente. 
Nunca había contado a nadie todo aquello, y 
por tanto hasta hora no había necesitado expli
car a ningún interlocutor que su conducta había 
sido sensata. Y en ese momento estaba procu
rando hacerlo. 

l 



'' Desapareció como desaparece un puño 
cuando se abre la mano. 

'' 
Bueno, yo le comprendí, pero su mujer no. 

Todo aquello le pareció estúpido. Pueqe que lo 
fuera. En cualquier caso, la cosa acabó bien. La 
mujer no quería escándalos; y después de la fae~ 
na que él le había hecho -faena seg(¡.n ella-, no 
quería saber nada de Flitcraft. Así que se divor
ciaron. discretamente y todo el mundo tan con
tento. Lo que le ocurrió a Flitcraft fue lo siguien
te. Cuando salió a comer _pasó por una casa aún 
en obras. Todavía estaban poniendo los anda
mios. Uno de los andamios cayó a la calle desde 
una altura de ocho o diez pisos y se estrelló en la 
acera. Le cayó bastante cerca; no llegó a tocarle, 
pero sí arrancó de la acera un pedazo de cemen
to que fue a darle en la mejilla. Aunque sólo le 
produjo una raspadura, todavía se le notaba la 
cicatriz cuando le vi. Al hablarme de ella se la 
acarició, se la acarició con cariño. Naturalmente, 
el susto que se llevó fue grande, me dijo; pero la 
verdad es que sintió más sorpresa que miedo. Me 
contó que fue como si alguien hubiera levantado 
la tapa de la vida para mostrarle su mecanismo. 

Flitcraft había sido ún buen ciudadano, un 
buen marido y un buen padre, no porque estu
viera animado por un concepto del deber s~o 
sencillamente porque era un hombre que se 
desenvolvía más a gusto estando de acuerdo. con 
el ambiente. Le habían educado así. La vida que 
conocía era algo limpio, bien ordenado, sensato 
y de responsa°Qilidad. Y ahora, una viga al caer le 
había demostrado que la vida no es nada de eso. 
El, el buen ciudadano, esposo y padre, podía ser 
quitado de en medio entre su oficina y el restau
rante por una viga caída de lo alto. Comprendió 
que los hombres m1+eren así, por azar, y que 
viven sólo mientras el ciego azar los respeta. 

Lo que le conturbó no fue, primordialmente, 
la injusticia del hecho, pues lo aceptó una vez 
que se repuso del susto. Lo que le conturbó fue 
descubrir que al ordenar sepsatamente su exis
tencia se había apartado de la vida en lugar de 
ajustarse a ella. Me dijo que, tras caminar apenas 
veinte pasos desde el lugar en donde había caído 
la viga, comprendió que no disfrutaría nunca 
más de paz hasta que no se hubiese acostumbra
.do y ajustado a esa nueva visión de la vida. Para 
cuando acabó de comer ya había dado con el 
procedimiento de ajuste. Si una viga al caer acci-
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dentalmente podía acabar con su vida, entonces 
él cambiaría su vida, entregándola .al azar, por el 
sencillo procedimiento de irse a otro lado. Me di
jo que quería a su familia corno los demás hom
bres quieren corrientemente a las suyas; pero le 
constaba que la dejaba en buena posición, y el 
amor que tenía por los suyos no era de la índole 
que hace dolorosa la ausencia. 

Se fue a Seattle aquella misma tarde, y desde 
allí a San Francisco. Anduvo vagando. por aque
lla región c:lurante un par de años, hasta que un 
día regresó al Noroeste, se estableció y se casó 
en Spokane. Su segunda mujer no se parecía a la 
primera, físicamente, pero las diferencias entre 
ellas eran menores que sus semejanzas. Ya sabe 
usted, mujeres las dos, de esas que juegan decen
temente al bridge y al golf y que son aficionadas 
a las nuevas recetas para preparar ensaladas. No 
lamentaba lo que había hecho. Le parecía razo
nable. No creo que nunca llegara a darse cuenta 
de que llevaba la misma clase de vida rutinaria 
de la que había huido al escapar de Tacoma. Y 
sin embargo, eso es lo que me gustó de la histo
ria. Se acostumbró primero a la ca"ída de vigas 
desde lo alto; y no cayeron más vigas; y entonces 
se acostumbró, se ajustó, a que no cayeran. 
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~Q.L)E LO PERDON~? 
l.io NO SOY PADRE. 
tAH ? J Q.UÉ DIC.€ ? 

Jc.,ÓMO ¼-\AC.tMOS? 
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iClaro que los conoce ... ! 
Ellos conducen El Momento ... 

De 6 a m. a 9 a.m. Pe
dro Roncallo. Enrique 
Llamosas y Romulo 
Flores conducen EL 
MOMENTO de RADIO 
MIRAFLORES. 

no~ 
200 l 

•6D. 
,oo' 
,.,,, 
,10 ~ · ~ o\ 
:i ':. :.~: 

E-O o· . ~ e · · 1 

40 ~ o.;I á ºI :~,.g ~- §· i ~: 
1º i ~ f ~ ! ~ l ~ J (3, 
ori __ _ _ -~ -~ _...1... ___ _. _, 

En AM - FM el not,c,cro 
número uno en la rad1Q 
fonia de la Gran Lima 

El Momento 



U.N.M.S.M. BIBLIOTECA CENTRAL 

l /1111111111111111111111111111111 
000000267673 

Cada JUEVES 
un i archi-millonario 1 

Este Jueves. te toca a ti. 
BENEFICENCIA PUBLICA DE HUAN.C:.4 YQ 

l , 




