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JUNIO 14 

~ 
Teatro: El actor principal de 
la Escuela Kanze de Tokio; 
Fumiyoshi Asais se 
presenta hoy en la Sala 
Alzedo en un recital de 
danza y canto del teatro 
Noh. La escuela Kanze es 
una de las cinco escuelas 
de este teatro tradicional 
japonés, y cada escuela es 
dueña exclusiva de sus 
propios textos, heredados 
por generaciones, así como 
del vestuario y máscaras. 
A las 8, única función, y 
la entrada es libre. 
Alianza Francesa: en el 
Festival de Téatro, hoy 
corresponde la entrada, y es 
hasta el domingo, de Los 
padres terribles, de Jean· 
Cocteau, por el grupo La 
Carreta y con dirección 
de Luis Peñaherrera. A las 
8, Alianza de Lima. 

Cine clubes: Raimondi: 
Ultimo tango en París, de 
Bertolucci: después de 
tantos años, la mantequilla 
ya no es lo que era. Pero el 
último tango y su 
fascinación, y Marlon 
Brando en su mejor veta, 
permanecen. 6:30 y 9. 
Pardo y Aliaga, Ministerio 
de Educación: Cuerpos 
invadidos, de Cronenberg: 
horror con asco. A las 3, 5 y 
7:30. 
Santa Elisa: Escape a Nueva 
York, de John Carpenter. 
Era una ciudad horrible y 
todo es oscuro. A las 3:30, 
6 y 8:30. Banco Central de 
Reserva: Al son de la 
marimb~. Joaquín Pardavé y 
Sara García. A las 4:30 y 7. 
Museo de Arte: El que con 
niños se acuesta: eso era 
antes de Johnson. Pero la 
película es del 55. A las 
6:15y8:15. 
Televisión. Sólo Lores, en 
el 4, con su Luces de la 
ciudad. A las 11, la misma 
hora que el especial de "90 
Segundos" en el 2. Hay que 
turnarse. 

4 EL BUHO 

El últimp tango, lo mejor de Bertolucci. 

.'Blade Runner, excelente fil
me de ciencia ficción. 

JUNIO 15 

Teatro: Recordando a Juan 
Gonzalo Rose, Cuatrotablas 
estrena Simple canción, en 
Sala Alzedo, a las 8. 
Rashamon, grupo Nosotros. 
Con Miriam Reátegui, 
dirección de Ernesto Ráez. 
Cocolido, a las 8, hasta el 
domingo. Bienvenido amor, 
de Nicolás Yerovi, en el 
Pancho Fierro,a las 7 :30. 
Dirige Yerovi a los Monos 
y Monadas. Pero éstos no 
escriben ni dibujan : actúan. 
Eréndira, Comunidad de 
Lima y García Márquez. A 

las 8 en su teatro, Melgar 
293, Santa Cruz, Miraflores. 
Cine clubes: Museo de Arte: 
Recuerdo tu nombre. Y eso 
que es un nombre ruso: el 
filme es de Kilosov. 6: 15 
y 8:15. 
Raimondi: Un niño llamado 
Eugenio: Luigi Comencini 
entiende que los viejos y los 
jóvenes, las feministas y 
los machistas, son pésimos 
padres. A las 6:30 y 9. 
Santa Elisa: Blade runner, 
de Ridley Scott. Imaginativa 
y sombría, y los juguetes 
también dan miedo. A las 
3:30, 6 y 8:30. 
Música: Concreta aunque 
con inspiración nativa (se 
podrá, ¿no?) de Arturo 
Ruiz del Pozo. Museo del 
Banco Central, a las 7:30. 
Folklore sin concreción: 
9rfeón de quenas Yivancc 
en el Pardo y Aliaga. A las 
7:30. 
Exposiciones: "La pintura, 
el arte latinoamericano, 
tien~ otro camino, otra 
misión. No de ser un arte 
dominado por conceptos, 
escuelas o movimietttos 
foráneos. Los mitos y 
leyendas, la historia oral, 
sobreviven en cada semilla, 
en cada hijo, en cada río ... 
Y la búsqueda debe ser allí, 
en la piedra, en la montaña, 
en el árbol. Creo en el 
hombre y mi pintura trata 
de contar su historia como a 

mí me la contaron". Es 
Tilsa, y su historia la cuenta 
con dibujos, tintas 
monotipias, témperas, 
esculturas y hasta revistas y 
libros que ilustró. Un.a 
retrospectiva que ~o hay 
que perder. En Petroperú 
Televisión: La cita es con 
Hitchcock: · Tuyo es mi 
corazón, lngrid Bergman y 
Cary Grant. Canal 5, a las 
11 :30 

JUNIO 16 

~ 
Folklore: en el Estadio 
Municipal de Surquillo. 
Estarán: Amanda Portales, 
Nelly Mungfa, la Tarmeñita, 
Irene del Centro, Martina 
Portocarrero, Princesita 
de Yungay, Chonguinada 
primero de mayo, los 
Bordones del Perú, Jaime 
Guardia, Edwin Montoya, 
Q·ori Sicicha ( danzantes de 

Ruiz del Pozo en el Mu
seo del Banco Central. 



Martina Portocarrero en el 
e,tadio de Surqulllo. 

tijeras), etc. Al final habrá 
un desfile y fiesta popular. 
Teatro: Dos mañanas, por 
el gJUpo Alondra, con 
Celeste Viale Bety Roca 
Rey y Antonio Aguinaga. 
A las 7:30 en el Banco 
Central de Reserva, Ucayali 
271. Sólo sábados. 
Adiós amor, de Nicolás 
Yerovi, con los mismos 
monos y ahora el adiós 
después de la bienvenida. A 
las 7:30 en el Pancho Fierro 
Av. del Ejército 800. Hasta 
el lunes. 
Escuela de payasos, de 
Friedrich Waechter, dirigida 
por lsola por grupo Abeja. 
Módulo S del Museo de 
Arte, a las S y 7. Domingo 
mismo horario. 
A mi manera. Espectáculo 
despedida de Elvira Travesí 
y su grupo-familia. Pasaje 
Los Pinos 169, Miraflores, 
a las 8: 1 S y 10: 1 S. 
También domingos, mismo 
horario. 
Cine clubes. Del can can al 
mambo: moderno que es 
antiguo, de Chano Ureta. 
Módulo S,Museo de Arte,a 
las 6: IS y 8: 1S. 
Borsalino, de Jacques Deray 
con el bello Alain Delon y 
Roberto Cucciola. Meliés, 
YMCA de Pueblo Libre. 
Bolívar 63S. A las 7:30 

JUNIO 14, 1984 

Brubaker.: Robert Redford 
y la mejor cara de Estados 
Unidos: rubio y bueno, jefe 
de prisión como para Elías 
Laroza. Pardo y Aliaga, a las 
~, S y 7 :30. 
ivo. habfamo, amado tanto, 
de Ettore Scola, con 
VJttorio Gassman, ~ino 
Manfredi y el entusiasmo 
italiano cuando está bien 
dirigido y mejor realizado. 
Alien. octavo paMJjero, 
de Ridley Scott: la 
ciencia ficción cuando se 
convierte en suspenso de 
primera. Santa Elisa, a las 
3:30, 6 y 8.30. 

Televisión: Benny Hill, el 
gordito bobo, en el 9 a las 
9, después de los viejos 
Intocablu. En el S,Escape 
del condado Bogen que 

áebe ser regularcita porque 
hasta ahora Jaclyn Smith 
sólo ha puesto su linda cara. 

JUNIO 17 

~ 
Música: La Sinfónica en 
la cooperativa Santa Elisa, 
a las 11:30. En la Carpa 
Coliseo de la Plaza Grau, 
a las 4 de la tarde, folklore 
peruano para todos los 
gustos y todas las regiones, 
con varios grupos y solistas. 
Teatro. Para los infantes. 
Balada de reglamentos y 
canciones de Luis Urteaga 
Cabrera, por grupo Kusi 

JUAN GONZALO 
Y CUATROTABLAS 

E ste viernes, 
"Cuatrotablas" 

entrena Simple canción, 
en homenaje a Juan 
Gonzalo Rose. Consiste 
en un recital de poesía 
y canto bajo la forma 
de una biografía 
poética, es decir, 
a través de la poesía de 
Rose. A través de sus 
"Primeros años", 
pasando por el 
"Destierro" y "El 
amor" hasta llegar a la 
"Síntesis" de sus 
últimos días, Edgar 

Guillén y Pilar Núñez, 
con el taller de 
Cuatrotablas y la 
dirección de Mario 
Delgado. " .. .la voz de 
Juan Gonzalo llega a 
los hombres, como 
pocas, dentro de su 
gran diversidad, directa 
y sencillamente", dice 
Delgado, quien promete 
que Simple canción 
será una manera nueva 
de comunicación entre 
Cuatrotablas y el resto 
del mundo. Sala 
Alzedo, a las 8. 

Kusi. En la Cabañita, a las 
11 de la mañana. 
La canción de la alegria, de 
Eduardo Solari por grupo 

· El Zapatito. A las 4:30 en 
el Cocolido. Dirige y actúa 
Merey Bustos. Los 
Saltimbanquis, de Sergio 
Bardotti1 grupo de teatro 
UNIFE \ Universidad 
Femenina del Sagrado 
Corazón) a las 4 en el 
Hospital del Niño; dirige 
Carlos La Torre Tristán. 
Tambarimbas, dos francesas 
medioevales, grupo 
Nosotros, a las 4:30 en Crnel. 
Zegarra 426, J. María. 
Dirige: Sergio Arrau. 
La camisa del hombre feliz, 
grupo ILCA, Biblioteca 
Municipal de San Isidro, El 
Olivar. A las 4. 
Para no infantes: Tres obras 
de teatro popular. Chavelo: 
El rey calato, El obrero. 
Grupo Neper, a las 7 en 
Wifala, Cailloma 633. 
Curso de amor de Gumey y 
Rufi/Jn en la escalera de 
Orton, por Anderson
Merino. en teatro Britútlco, 
Bellavista S27, Miraflores. 
Doña Flor y ,w do. marido, 
interpretación cattoniana 
de la novela de 1orge 
Amado (ver comentario 
columna de Rafo en El 
Búho No. 4), mucha jarana 
y chlstecito grueso de los 
que hacen sentir liberados 
a los que creen que Arthur 
Hailey escribe novelas 
muy "osadas". Doña Flor 
se ve poco, y de los dos 
maridos, adivinen cuél. 
Teatro Manan.o, a las 7. 

Televisión: Ni remedio: au
sente Hildebrandt, hay que 
ver Panorama. Elias Larou 
prometió ir: está 
acostumbrado a las 
tournées televisivas y, para 
qué, es telegénico. Despu6s, 
Naná: de ésas que liquidan 
condes ya no quedan, ni 
siquiera que liquiden 
ministros. Si quedaran, 
importaríamos algunita. 
En el 9: Un hombre en la 
casa. Suerte, ¿no?, sobre 
todo si sabe cocinar como 
éste. En el 2 : El auto 
fantástico, complemento 
de un hombre accidentado. 
Lo que no invenja .• . 

ELBUHO S 



JUNIO 18 

~ 
Teatro: Precios económicos 
en: Adiós amor, Pancho 
Fierro, a las 7:30. Eréndira, 
de García Márquez en 
Teatro Comunidad de Lima, 
a las 8. Melgar 293, 
Mira.flores. 
Sarah Bemhardt y las 
memorias de mi vida, de 
Sara J offré y Edgar Guillén, 
unipersonal de Guillén que 
es ahora unisemanal. Sólo 
lunes. A las 8 en el Cocolido. 
Música. Operas de cámara 
cómicas, po r compañía 
Tira la lira, que dirige 
Manuel Cuadros Barr. 
Presenta: El viejo maestro, 
La criada respondona. A 
las 7:30 en el Auditorio 
del Colegio Von Humboldt, 
Benavides 3081, Miraflores. 
Conferencias: Alianza France 
de Lima: Continuando con 
el ciclo Hablemos de teatro, 
paralelo al festival de 
teatro, hoy corresponde 
el tema: Aportes y 
tendencias del teatro joven, 
con participación de 
Barrionuevo, Mavila, 
Ventosilla, Ramos, etc. 
Reynald D'Amore como 
moderador. A las 7. 
Cine clubes. Alianza 
Francesa: Si yo tuera un 
esp(a, de Bernard Blier. 
Miraflores, 8:30. El martes 
en Lima, a las 6:30 y 8:30 y 
el miércoles en Jesús María, 
a las 8 :30. 

Alicia Maguiña en castella
no, quechua y aymara. 

6 ELBUHO 

Karel Deme/ en homenaje a Van Eych. 

Exposiciones: Jóvenes 
artistas españoles en la 
muestra: Recuperación 
del dibujo, propic;iada 
por la Embajada de España 
y el Banco Continental. 
En Galería del Banco 
Continental, Tara ta 21 O, 
Miraflores. 
Ultimo día de exhibición 
de la muestra de dibujos 
del siciliano Emilio Greco, 
escultor y dibujante, en el 
Instituto Italiano de Cultura 
Arequipa 107 5. 

JUNIO 19 

~ 
Música: Alicia Maguiña se 
presenta en el Teatro 
Salazar Bondy con su 

repertorio que trabaja, él 
solo, por la integración 
de este país tan complicado 
Canciones de la costa.Y 
sierra, en castellano, 
quechua y aymara. 
Acompañan Carlos Hayre, 
en guitarra; Ricardo Scaglia 
y Ricardo Angulo, también 
.en guitarra; Marcelino 
Suárez en mandolina; Pedro 
Días en cajón y la orquesta 
típica del Centro: 
Semblanza Huanca. A las 
8. Todos los martes de 
junio. 
Folklore del Perú y del 
mundo: La cosa es amplia, 
pero no es emprendida por 
uno solo sino por una · 
familia completa. La familia 
Rodríguez: música 
latinoamericana, clásica 
(¿?) y peruana. Suenan la 
quena,elcharango,la 
zampoña , la guitarra·. En el 

teatro de la AAA., Jr. lea 
323, Lima. 
Teatro: Flor de cactus, 
con Linda Guzmán y Tito 
Salas, en Montecarlo. Parece 
que no pincha. A las 8, 
hasta el domingo. 
Libros.Presentación en el 
Auditorio de la Embajada 
del Brasil (José Pardo 850, 
Miraflores) de los poemas 
de Antonio Fantinato. 
Participan Carlos Germán 
Belli y José de Souza 
Rodríguez. Ingreso libre. 
Exposiciones. En Galería 
Camino Brent continúa la 
exposición de Rafael García 
Miró 

JUNIO 20 
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Conferencias: Antonio 
Cornejo Polar sigue 
desarrollando el curso de 
la literatura clásica al 
romanticismo, hoy con el 
tema: La literatura griega: 
épica homérica, la tragedia, 
Esquilo, La influencia de 
la literatura griega en la 
historia de la literatura 
occidental. De I O a.m. a 
12 a.m. Fórum, Larco 
1150, sótano, Mira.flores. 
Exposiciones. Galeda 
Trilce (Independencia 
81 2, Mira.flores), presenta 
una muestra de grabado 
checo contemporáneo. 
Temas figurativos, 
expresionistas y simbólicos. 
Hasta el 6 de julio. 
Exhibi~ión de dibujos de 
Víctor Salvo, en el 
Instituto Cultural Peruano 
NQrteamericano de Lima, 
Cuzco 446. 
Música: Atención búhos de 
Arequipa: Desde el 13 al 18 
cantó para los piuranos, los 
chiclayanos, los trujillanos, 
en las Alianzas Francesas 
de sus ciudádes. Ahora 
Susana Baca empieza a 
prepararse para conquistar 
el Sur: Arequipa y Cuzco, 
en julio. Marcha con 
Roberto Arguedas y su 
guitarra, con Juan Medrano 
y su cajón, y marcha con su 
voz. Y con Ricardo Pereira, 
por supuesto. 



CONCEJO DISTRITAL DE ATE 
"EL MUNICIPIO AL SERVICIO DEL PUEBLO" 

COMUNICADO 
La Municipalidad de Ate ha dispuesto brindar a sus 

vecinos contribuyentes una serie de .facilidades, con la fi
nalidad de que puedan regularizar y cumplir con sus obli
gaciones para con la comuna. 
1o. TERRENOS SIN CONSTRUIR: 

a) La tasa aplicable para el año 1984 será de 2.50/o 
del AUTOAVALUO del terreno. Sin embargo, esta tasa 
puede modificarse con el nuevo dispositivo legal próxi
mo a promulgarse. 

b) Los que se encuentren dentro de los alcances de 
exoneración del Impuesto a los Terrenos sin Construir 
(Decretos Leyes No.s. 2Hf80 y 23069) tienen expedito 
su derecho de acogerse a ella, cumpliendo las formalida
des de rigor. 

c) Mediante la Licitación Pública No. 002-84 de fe
cha 10-06-84, publicada en el Diario Oficial "El Perua
no': " La República" y "El Comercio", se ha convocado 
el cercado de terrenos sin construir en las siguientes ur
banizaciones: "San César", "Santa Patricia ( 1 a., 2a. y 
3a. Etapa)", "Camacho", "Residencial Momerrico", " La 
Fontana", " Las Acacias", "Santa Felicia", "Santa Ra
quel", "Golf Los Incas", "Camino Real", "Los Cactus", 
"La Riviera", "Cooperativa Colegio de Ingenieros", "Pa
blo Cánepa", "Covima", "Santa Magdalena Sofía" y 
demás zonas urbanizadas del Distrito. 
2o. PRORROGA PARA DECLARACIONES JURA· 

DAS DE AUTOAVALUO Y TERRENOS SIN 
CONSTRUIR: 
La recepción de las Declaraciones Júradas del Va

lor de la Propiedad Predial (AUTOAVALUO) y de los 
Terrenos sin Construir, así como el pago de los impues
tos correspondientes al primer trimestre de 1984, podrán 
efectuarse hasta el 02 de Julio de 1984, sin pago de mul
tas, recargos ni intereses legales. 
3o. CERTIFICADOS DE NUMERACION: 

El Concejo brindará las máximas facilidades para el 
otorgamiento de los Certificados de Numeración, expi
diéndolos en el más breve plazo posible. Cuando se pro
duzcan cambios de nomenclatura de avenidas o calles, el 
Certificado de Numeración se otorgará gratuitamente. 
4o. CERCOS: 

Las autorizaciones para cercar los terrenos sin cons
truir se otorgarán en el plazo perentorio de 48 horas, 
quedando facultados los interesados a ejecutar la obra si 

vencido este plazo no se les otorga el permiso correspon
diente. El Municipio tendrá a su cargo el cercado de to• 
dos los terrenos que al 02 de Julio de 1984 permanezcan 
en esa condición, con los recargos de ley. 
5o. KIOSKOS: 

Todos los kioskos que se· encuentran en la Av. Javier 
Prado y zonas aledañas, serán reubicados en lugares es
trictamente apropiados. 
60. AGENCIA MUNICIPAL No. 1: 

Para facilitar toda clases de gestiones administrativas 
y hacer efectivo el pago de las obligaciones de los contri
buyentes que residen en las zonas urbanizadas circundan
tes a las avenidas Javier Prado, Golf Los lnkas, Separado
ra Industrial y aledaños, hemos aperturado la AGENCIA 
MUN IC IPAL No. 1, que funcionará en la Av. La Molina 
No. 101 (esquina de Avdas. "A" y Separadora Indus
trial), Urbanización "Residencial Monterrico", q ue atien
de a partir de la fecha en horas de Oficina, de 08.00 a.m. 
a 3 .00 p.m.,de Lunes a Viernes. 
7o. OTROS BENEFICIOS: 

a) Agil ización en la tramitación de los Certificados 
de Funcionamiento, los mismos que se otorgarán estric
tamente de acuerdo a la Zonificación. 

b) Celeridad en la obtención de las Licencias de 
Construcción. 

c) Expedición de los Certificados de "Conform idad 
de Obra", en un plazo máximo de 15 días. 

d) Se concederá las mayores facilidades para el pago 
de diversas obligaciones municipales por armadas. 

e) Reducción de las multas al 200/o, si los infracto
res cancelan voluntariamente, antes de ser requeridos o 
notificados por el Municipio. 

f) De oficio, declarar procedentes las reclamacione. 
en trámite al mes de Diciembre de 1983, de la anulación 
de multas menores a cien mil soles, y que están sin resol
verse. 

g) Mediante convenio con la Granja Avícola "Santa 
1 nés" se pondrá al alcance de las amas de casa, aves bene
ficiadas con precios por debajo de los autorizados. 

h) Próximamente se dará inicio a una campaña de 
desratización y fumigación del Distrito. 

Vitarte, 11 de Junio de 1984 

F RANKLIN ACOSTA DEL POZO 
A lcalde 



• No me acuerdo muy bien cómo 
es aquella fórmula de la dialéctica 
que Lenin utiliza para bautizar uno 
de sus libros. Algo así como "Dos 
pasos adelante y uno para atrás", 
o al revés. Sí; en cambio, recuerdo 
que en la universidad los ignorantes 
más irreverentes hacíamos rabiar 
a los e.e. sabios reverentes pregun
tándoles por el curso de baile que 
escribió Lenin. Pero viene a cuento 
el asunto porque estoy a la búsque
da de algo que me haga entender 
qué diantres está pasando en este 
país. (Oh inmensa soberbia en tal 
pretendido). Y me refiero a un pun• 
to específico nomás: el concepto 
de lo político. Porque ahorita hay 
dos movilizaciones grandazas ( del 
SUTEP y la CITE, por siaca) y 
sin embargo en las publicaciones, 
en el micro, por la chingana, polí
tica es la bronca de locas entre aJ. 
vist.ts y ulloístas, los desenfados 
envites de la facecia que Borges 
inventó para que transite por ellos 
el Seí'ior Presidente, las clarinadas 
antigolpistas del general cuál ( que 
anuncian exactamente el fenómeno 
contrario. como la abulia previa al 
Pria Pisno). O bueno, Alan, ¿no?, 
bien político él con su sonrisa de 
muñeca inflada. O la suspensión de 
garantías, qué vaina. Y como esto 
es la política y toao vale, me per
mito una muy pofítica opinión: a 
este país no lo salva ni el exorcista, 
ni la próxima santa arequipeí'ia, ni 
el Papa que se nos viene con todo 
y papamóvil. 

• Una historia absolutamente cier
ta: hace unas noches estuve comien
do con mis amigos los K (mismo 
Kafka). Y entre los invitados ha
bía una pareja de suizos realinente 
simpáticos. Nada que ver con ese 
tetudo patemalismo folclorista con 
que nos observan muchos europeós 
avantgardistas. Se habló de todo, Y, 
por supuesto, de este país. Ella, la 
suiza, dijo que hay algo acá que le 
hace perder por completo su pruri
to de tolerancia y entendimiento: 
la manera como los locutores de 
los noticieros televisivos se zampan 
en la información que están dando. 
Que la sonrisita ladeada del cara 
de queso de Martínez Morosinh 
que la Zenaida arruga el puaj cuan
do menciona a Barrantes; en fin. 
Pero a juicio de mi nueva amiga, el 
más peor es Pomar. Y se despachó 
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a rajar de Pomar duro hasta que su 
marido, el suizo, preguntó quim 
era Pomar. Entre todos se lo íba
mos explicando, mientras el pobre 
helvético abría los ojos como fuen
tes. Y nos interrumpió, aterrado ... 
"Pero ... pero. . . ¡ese hombre que 
ustedes dicen tiene su programa 
cómico! ¿no?. . . ¡ese hombre es 
un cómico! , ¿no?" Y nos dejó con 
la duda. 

• Me gusta Solarmonía, esa suerte 
de música de Sears para la baca
nería. Me divierte, tiene su gracia, 
su programación tiene. Salvo cuan
do se le da por pasar grabaciones fa. 
cilitadas por las Embajadas, a las 
que podría agradecer y devolver las 
cintas sin que nadie se resienta. Du
do, por ejemplo, que Canadá rom
pa relaciones con Perú porque So
larmonía no emitió los conciertos 
para trompo y huaraca de Mackent
zie; o que Bélgica nos declare la 
guerra por habernos negado a escu
char los motetes cuadrafónicos al 
salterio de René Van Halen. A los 
conductores de Solarmonía les pe
dimos que saquen un poquito 
más de marmaja a la sensibilidad 
cultural (sic) de las entidades que 
la auspician, y nos liberen de la 
sonata para meteorismo gástrico 
y ?luvión del genial holandés Micke 
R.ijk, ¿ya? 

• Eloísa. Angulo protesta vendien
do butifarras al son de Idolatría. 

Y no hay que ladrar de IJDOI' por 
el criollismo para 10lidarizane con 
nuestra cantante y sus compdems. 
Desocupados, maltratados. Aunque 
es necesario ser justos y reconocer 
que el Congreso sí respondi6 de 
inmediato a las butifarna de Eloísa. 
Y promulgó algo o debatió otro 
tanto. Bacm, 10ludonado el impa
se. Eloísa ya puede mandarse hacer 
traje nuevo. Santo Diot, ¿c6mo se 
hace para emerger de la estupidez 
relativa?; ¿habrá que esperar a que 
la Limeiñta y A.t#,y saJpn a las 
calles a vender chapanas, cantándo
nos augusto soberano de la melan
colía, sefior de la tristeza, monarca 
del dolor, para que algo pase? • •• 
Para que el aludido iaponda. 

• Realmente espantado, yo tam
bién piteo contra la cingulotomía. 
Así se llama una operacion dentro 
del mate que transforma a los paste
leros en honorables ciudadanos. Es 
decir, carritos chocones de feria, 
balbuceantes obedientes, mongos 
estudiantes de Contabilidad, promi
sorios vendedores de enciclopedias. 
Para los neurocirujanos. Hinojosa v 

Llosa, se trata de atacar el problema 
por la raíz. Como arrancar e.1 gera
nio porque le salió gusano. O cor• 
tarle las esféricas al violador .. Yo fo 
preguntaría al doctor Teobaldo Llo
sa cuál es la ablación adecuada pa· 
ra hacer volver al redil a los siquia• 
tras que .confunden tratamiento 
con "estás loca por mí'! Y seducen 
pacientes. Sobre todo si son muje
res bellas y golpeadas por la cruda. 
Tanto, que optan ellas solitas por 
extirparse al psiquiatra cortándose 
la vida. Qué vida, qué curaciones, 
qué gesto, qué mierda es esto. 

• ¿Y el frío? A lo bestia, ino? 
Una ciudad como Lima sólo debe
ría tener frío. Para pasearse el do
mingo a las seis de la tarde por la 
plazuela de San Agustín. Las casas 
de novia cerradas, el monumento 
a Vallejo más adefesiero que mm• 
ca, el corazón hecho un puño por
que de~ués del lonche-comida hay 
que bañar a los chicos, meterse a 
la cama, donnir con los pies helados 
y el sentido de la responsabilidad 
conectado a las siete en punto de 
la mañana. A un invierno como éste 
sólo le falta terremoto. Para que 
Lima sea Lima de veras. Es decir, 
cualquier cosa. (R.L.) 
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ESTE PAIS 

Sonrientes Salazar Pasache, Paniagua y Barrera Bazán, después de solucionar la huelga del SUTEP, la 'madrugada del martes. 

Semana con ida y vuelta 
En este país los pobres son tan pobres que hasta aceptan ... 

P oco antes del madrugón del e 
martes con Mariátegui y Pania- :f 
gua, que concluiría con la so- o 

lución a la huelga, la dirigencia del i 
SUTEP se había entrevistado con Ja- ,g 
vier Alva Orlandini, llegando a un e> 
acuerdo básico que se concretaría 
horas después. 

El Lechuzón sirvió de puente entre 
la encrespada cúpula magisterial y el 
recién llegado prenúer, que puso de 
manifiesto sus ocultas cualidades dialo
gantes, llegando a un acuerdo satisfac
torio para el profesorado pero difícil
mente digerible para el Fondo Mone
tario Internacional que, a pesar de es
tar advertido de la necesidad de au
mentos a los empleados gubernamen
tales, no verá con buenos ojos esta 
abrupta ruptura de su recomendada 
"disciplina fiscal" ( ver pág. 12). 

En efecto, los 100,000 soles adicio
nales conseguidos por el SUTEP sig
rúficarán un importante crecimiento 
del déficit fiscal. Esto, ciertamente, l 
no tiene los efectos apocalípticos so- 'l.Tna abrumadora mayoría de delegados determinó el levantamiento de la huelga. 

10 EL BUHO 





ESTE PAIS 

REFINANCIACION: . 
París no vale una misa 
El próximo gobierno sufrirá las consecuencias 

L a semana pasada el gobierno perua
no acordó reprogramar los pagos 

a cuenta de la deuda con los países in
dustrializados que debían vencerse en 
1°984 y 1985. El monto· en cuestión 
trepaba hasta 1,046 millones de dóla
res, que ahora se habrá de abonar en 
cuatro aitos (pero con previos cinco de 
respiro). Un triunfo espectacular, sin 
duda, hasta que debamos refinanciar. 
las deudas de 1986 y 1987 ... 

Para obtener la benevolencia de los 
países "grandes" se prometió, con pa
labra de premier y todo, que los acuer
dos con el FMI se respetarían. Pero da 
la casualidad que no se han respetado: 
la recaudación tributaria fue menor a 
lo esperado durante el primer trimestre 
como secuela de la crisis. Esto significa 
que el déficit presupuesta] no sólo cre
ce por el lado de los gastos sino, tam
bién, por el de la caída de los ingresos 
estatales. 

Se dice, de muy buenas fuentes, 
que· hace dos meses Sandro Mariátegui 
quiso negociar un nuevo margen - su
perior al acordado- de déficit con 
el FMI, pero que Belaúnde se le cruzó 
y acordó con Jacques de Larosiere que 
el déficit fiscal no pasaría del 4.1 del 
PBI. Para llegar a eso no había necesi
dad de licenciar a Rodríguez Pastor, 
que por lo menos tiene experiencia 
en la banca. 

Lo peor para Mariátegui, que se ha
lla en la estacada, es que prometió 
alegremente créditos a casi todos los 
que pasaron por su despacho: exporta
dores no tradicionales, industriales y 
agricultores estuvieron entre los que se 
encandilaron con las promesas. 

Han pasado las semanas y la frustra
ción comienza a ganar a los ilusiona
dos: los empresarios piden las leyes 
que sustenten lo prometido y s~ apo
yan en Alvaro Becerra, el titular de 
Industrias, pero de poco les va a servir. 
Las leyes difícilmente se dictarán, por
que violarían del todo el acuerdo fir. 

• El poxcentaje del sexvicio de la deuda 
(dólares que salen) sobre las exportacio
nes (dólares que ingresan al país) es desfa
vorable en los próximos años con las 
sucesivu xeítnanciaciones efcctUAdas por 
el i,,blemo, tal como lo indican las 
~yecciones tomadas de fuentes oficia• 
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mado con el Fondo. 
De otro lado, es poco probable que 

los ofrecidos chorros de créditos se 
efectivicen, pues la política antiinfla
cionaria consiste precisamente en con
traer el movimiento de dinero. Todo 
lo que Sandro habfa levantado se des
mpronó con un telefonema de Belaún
de: ahora sólo le queda cargar con el 
difunto. 

Las presiones sociales, por su parte, 
son desbordantes. El SUTEP logró un 
aumento adicional de 100,000 soles 
para sus 180,000 afiliados; eso signifi
cará -si es que realmente se cumplen 
los compromisos- un billón de soles 
más al déficit calculado de 1.6 billones, 
que es más del 100/0 del PBI. Ya ha 
dicho Jan Van Houten que, en agosto, 
el Fondo podría ponerse muy estric
to, pues le preocupa cómo se maneja 
(o se deja de manejar) la política eco
nómica pe(Uana. 

El alivio de la refinanciación sólo 
dura dos afias. En 1986, el servicio de 
la deuda representará• el 5 lo/o de las 
exportaciones. Es decir, el próximo 
gobierno heredará la resaca de esta 
fiesta parisina, que costó, además, a 
todos los peruanos -por eso de los 
viáticos- nada menos que ISO millo-
nes de soles. Buen provecho. Sandro Mariátegui. 
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A raíz de su entredicho con César 
Hildebrandt, el ministro Luis 

Pércovich insinuó que quienes criti
can la conducta delictiva de ciertos 
elementos policiales y quienes cen
suran el mal espíritu de cuerpo que 
los protege, forman parte de una 
conjura del "comunismo interna
cional'' o le hacen el juego. "Fuer
zas policiales y comunismo inter
nacional'~ fue, precisamente, uno de 
los puntos establecidos por Pérco
vich para el debate, luego frustra
do, que él iba a sostener con Hilde
brandt. 

Aunque ya a nadie se le ocurriría 
acusar a Pércovich de ser un hom
bre progresista, sus palabras llama
ron a sorpresa. Hay conceptos em
pacados en telaraflas: "comunismo 
internacional" es uno de ellos. 
Cuando el señor ministro lo emitió, 
produjo un choque en la memoria 
de inadvertidos ciudadanos. De en
tre las tinieblas del castillo salió 
un murciélago con aires de Beltrán 
para hacemos el último guiño. De 
golpe, el sel'lor Pércovich se tornó 
en "médium" de don Pedro el ca
vernoso, sin vela, sin mesa de tres 
patitas ni otras amables prevencio
nes. 

Nadie tiene derecho a jugar así 
con el sueño de la gente. 

Ignoramos qué idea del "comu
nismo internacional" posee el doc
tor Pércovich, pues, para saberlo, 
deberíamos entrar en las mentes 
de sus asesores. Por fortuna inca
paces de esta expedición, podría
mos atribuirles la vieja fórmula 
que define al infierno: "Comunis
mo internacional es la suma de to
dos los males sin presencia de bien 
alguno". 

Realmente, la atroz denuncia del 
sel'lor Pércovich hasta podría ser to
mada a broma. En la actualidad, 
pretender que la mano fría y cínica
mente peluda del "comunismo in
ternacional" se avienta contra el Pe
rú, sería incurrir en un anacronismo 
tal, que se sentiría moralmente 
obligado a desembocar en vals 
del señor Polo Campos. · Desde co
mienzos de los aflos setenta, nues
tro país mantiene relaciones diplo
máticas con todos los Estados 
socialistas. Mal podría continuarse 
esta política si dichos países fueran 
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PATRIOTAS 
claramente hostiles al nuestro. Por 
lo demás, el principal grupo subver
sivo - si existen otros- en el Perú, 
no sólo es ajeno a los gobiernos de 
los países socialistas, sino que -ca 
so único en el mundo- es contrario 
a todos ellos. En casi cuatro aflos, 
el Gobierno pudo haber exhibido 
pniebas de conexiones entre Sende
ro Luminoso y Estados socialistas. 
Si no las encontró es porque no 
han existido. A mediados de 1983, 
el mismo señor Pércovich y una 
procesión de fieles periodistas de
nunciaron supuestos contactos de 
centros de investigación social con 
el terrorismo. Del escándalo nunca 
más se supo. . 

Pero hay otra razón por la cual 
las palabras del señor Pércovich 
parecen broma. La intención pro
funda del concepto "comunismo in
ternacional" es generar repudio en 
los ciudadanos, no por el cuco del 
comunismo, sino porque éste sería 
internacional. El concepto apela 
así a los sentimientos de patriotis
mo, de colectividad nacional agredi
da por .extraflos. Quienes agitan di
cho concepto, parten de un hecho 
real: las personas que aman a su 
país son más numerosas que las que 
rechazan el comunismo. Muchos 
ni siquiera tienen posición política; 
pero, incluso así, sienten el patrio
tismo, aunque de distintos modos. 
A todos ellos, en tanto peruanos, se 
dirige el concepto "comunismo in
ternacional". Luego de que han asi
milado la idea de "extranjero" 
como sinónimo de "hostil", identi-

ficarán "comunismo" con "extran
jero". 

Y, sin embargo, qué curioso, 
cuán deliciosamente ridículo es, en 
el fondo, que un ministro de este 
Gobierno emplee aquel concepto. 
¿No es gracioso que envíe un men
saje subliminal y distorsionadarnen
te patriótico, un gobierno que es la 
misma negación de los intereses 
nacionales? Claro está, en el buen 
yungaíno y boticario de Chirnbote, 
doctor Pércovich, la ocurrencia no 
despliega todo su ridículo; pero, 
¿se imaginan ustedes a Míster 
Kuczynski denunciando al "comu
nismo internacional"? ¿No disfru
tan ustedes al pensar que Míster 
Rodríguez Pastor nos hubiera ad
vertido del peligro que corre "nues
tro" país por gente extraña que nos 
llega de países lejanos? Ah, sin du
da, tales escenas habrían sido in
mortales. 

La historia es innecesariamente 
cruel con los peruanos al privarnos 
de tan merecidas compensaciones. 

Sin embargo, la vida no puede 
ser todo risa. También debemos 
pensar en la realidad. Cuando el 
titular del Interior lanza sus mensa
jes anticomunistas con demasiada 
soltura,algo más debe esperarse. Por 
cierto, no ha sido el primero. Po
cas semanas atrás, el ministro de 
Guerra, general Osear Brush Noel, 
afirmó también que el "comunis
mo internacional" pretendía domi
nar al Perú ( como si los Estados 
Unidos ya no nos prestaran ese 
servicio). Son globos de ensayo, a 
ver qué pasa. Y son preocupantes 
síntomas de calentura macartista 
ante la incapacidad de ¡a derecha 
civil para \iderar a la ciudadanía. 
Como se recuerda, en noviembre 
de 1983, menos del tercio del elec
torado adolecía de acciopepecismo; 
y es seguro que esa proporción ha 
devenido hoy mucho menor. • 

Por supuesto que el Perú está 
amenazado desde el extranjero por 
fuerzas implacables. Pero éstas no 
son el "comunismo internacional" 
y sus "tontos útiles". Son el capi
talismo transnacional y sus vivos 
útiles para todo servicio: hasta pa
ra un golpe militar reaccionario. 

El fantasma que recorre a Pérco
vich no debe ser el nuestro. 
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Caso Guvarte: nuevas compUcaciones 
Dirección de Aduanas: hubo sobrevaluación de precios .. 
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L as cosas se le complican al doctor 
Enrique Elías Laroza. En entre

vis.ta concedida a El Búho la semana 
pasada, el exministro . de Justicia 
aseguró que no se. sobrevaloraron los 
vehículos importados desde Espafia pa
ra la Dirección General de Penales de 
acuerdo con el contrato suscrito entre 
la firma Guvarte y el portafolio del 
que era responsable en 1982. 

Defendiendo el precio pagado por 
las máquinas señaló que al costo origi
nal de fábrica debió añadírsele otros 
como repuestos, logotipo, flete, etc. 
Sin embargo, esta vez hay otro organis
mo del Estado, distinto a la Cqntralo
ría o a la Comisión Investigadora que 
preside el diputado Osear Caballero, 
que discrepa con él. 

Se trata de la Dirección General de 
Aduanas, y específicamente de la Sub
dirección de Valoración. 

Hagamos un poco de historia. El 
primer dato de la presunta sobrevalo
ración apareció a raíz de la denuncia 
que ante la embajada ~ruana en Es-

pafia hiciera la compat1ia AUTOMOSA. 
La embajada informó a nuestra 

.Cancillería, que a su vez corrió trasla
do del asunto a la Dirección General 
de Aduanas. 

Ese organismo comparó los precios 
declarados por Guvarte con aquellos 
que obran en las ·listas de precios y 
mercaderías de su archivo, y concluyó 
que hubo sobrevaloración. 

El doctor Elías impugnó ese dicta
men apelando a un informe de la con
sultora Alpha Consult, que a su vez 
se había basado en otro emitido por 
la Agencia de Aduanas Hugo Eléspuru 
S.A., encargada de la importación de 
los vehículos. 

Según la agencia aduanera, además 
del precio de fábrica no se había con
siderado otros items: embalajes, trans
portes, repuestos, etc. 

Pero no todo estaba dicho. La 
Dirección de Aduanas pasó el alegato 
de esa empresa a su Subdirección de 
Valorización. 

Continúan las aventuras y desventuras del exministro Elias en el caso Guvarte. 
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En abril de este afio, ese organismo 
le elevó el informe Nº 247-84-DCV. 

Ese documento afinna que los fun
damentos en los que Hugo Eléspuru 
S.A. basó las diferencias entre lo de
clarado en póliza y los valores referen
ciales "no representan razones valede
ra.s de descargo ... ". 

Agrega que para elaborar los pre
cios referenciales la Subdirección apeló 
a Jo declarado en factura comercial, a 
la declaración ju rada del importador, y 
a la póliza de importación. 

Pero lo que sigue es definitivo: 
" .... además de la diligencia del aforo 
realizada por el Técnico -Aduanero 
correspondiente, documentos y dicta
men donde no aparecen las caracterís
ticas especiales a las que hace referen
cia el informe de la Agenci.a de Adua
r1a" ( el subrayado es nuestro). 

En consecuencia, la Dirección Ge
neral de Aduanas ha reiterado que hu• 
bo sobrevaloración en los precios de 
los automotores. 

Debe recordarse que un Citroen 
GSA tenía en el presupuesto inicial 
presentado por Guvarte un valor total 
poco mayor a un millón 900 mil 
pesetas (incluyendo el 49 .95 por 
ciento que la contratista cobraba por 
"servicio"). Luego que se precipitó el 
escándalo a raíz de la denuncia hecha 
por un canal de TV, ese precio fue 
reajustado a poco más de 900 mil 
pesetas. 

Cosa parecida ocurrió con los de
más vehículos. Un camión Pegaso 
que a "precios referenciales" costó 12 
millones de pesetas, fue posteriormen
te valorado a precios definitivos por 
la propia Guvarte en 9 millones de pe
setas. La diferencia de 3 millones es 
bastante elocuente. 

Pero no se crea que el "reajuste" 
significó pérdida o merma en los .in• 
gresos de la empresa espafiola. El 
decremento en los carros fue comp,en
sado con el incremento en el presu
fuesto de otros rubros, de modo que 
al final el "presupuesto definitivo" 
correspondiente a~ equipamiento penj
tenciario terminú siendo igual a aquel 
presentado inicialmente a "precios re
ferenciales". 

¿Qué dirá ahora el Dr. Elias? 



El sonriente exministro tendría que regresar al Perú para responder por los con
tratos ilegales. 

Refinanciación es ilegal 
Contratos de Rodríguez Pastor son nulos según Colegio de Abogados. 

E n una delicad~ situación han sido 
colocados el ex.ministro de Econo

mía Carlos Rodríguez Pastor y el 
expresidente del Banqo de la Nación, 
Augusto Blacker Miller, como conse
cuencia de las conclusiones a las que 
arriba un informe del Colegio de Abo
gados de tima, enviado la semana pa
sada al Congreso, a solicitud del se
nador Carlos Malpica y del diputado 
Agustín Haya de la Torre. 

Los· parlamentarios izquierdistas ha
bían requerido la opinión técnica del 
Colegio en torno a las implicancias le
gales de la suscripción de los contra
tos de la refinanciación de la deuda 
externa firmados en mayo de 1983 
en Nueva York. 

Como se recordará, sobre Carlos 
Rodríguez Pastor pende una acusa
ción constitucional presentada en 
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agosto del año pasado a la Cámara 
de Diputados; en tanto que contra 
Blacker existe formal denuncia ante 
la Fiscalía de la Nación. Ambas se 
sustentan en que la operación de re
financiación que costó 314 millones 
de dólares al país se hizo violando nor• 
mas constitucionales vigentes. 

El CAL opina que la autorización 
para la refinanciación de la deuda de
bió producirse med.iante Ley, ya que 
así lo exige el artículo 140 de la Cons
titución y no como sucedió, cuando 
con el simple recurso de un Decreto 
Supremo - el 180-83-EFC- se dio pa
so a las negociaciones. 

El informe -que lleva la firma del 
decanot Dr. Durant Aspíllaga- opina 
también que " . . . el D.S. 100-83-EFC 
conlleva el grave peligro de tintes dic
tatoriales e inconstitucionales en el 

conjunto del régimen político del 
estado de derecho" ya que " ....... la 
refinanciación de la deuda externa no 
puede considerarse medida urgente 
que requiera algo extraordinario ..• " 

El informe coincide con los par
lamentarios consultantes al considerar 
ilegal la inclusión de la deuda priva
da en la operación de refinanciación. 

La consulta de los parlamentarios 
al CAL buscaba opinión respecto al 
compronúso asumido en los contra• 
tos para "derogar o dejar sin efecto 
disposiciones legales o normas cons
titucionales vigentes como medio de 
garantizar el fiel cumplimiento de las 
obligaciones contraídas". Al respecto, 
dice el Colegio que " . . .la Carta de 
Compromiso es inconstituci9nal y an
tijurídica en este punto ... " 

En torno a la renuncia expresa a 
ejercitar el derecho de defensa a favor 
del Estado peruano y a las inmunida
des de éste como soberano, en el in
forme se recalca " ... que es una extra
limitación" máxime " ... en un con
tra to de refinanciación con personas 
jurídicas de derecho privado y que no 
son empresas nacionales". 

Como se recorpará, ante los emba
tes críticos de la oposición, el gobier
no y su mayoría parlamentaria opta
ron por dar fuerza de Ley al DS 100-
83-EFC mediante el art. 60 de la Ley 
de Financiamiento. No obstante, en 
opinión del CAL "constitucionalmente 
hablando, la Ley 23724 no puede con
validar retroactivamente las negocia
ciones" (p. 20) . 

Tanto para el Colegio como para los 
parlamentarios izquierdistas, el proble
ma es de interés nacional,ya que con
forme al art. 141 de la Constitución, 
el Estado sólo garantiza el pago de. la 
deuda pública que contraen gobiernos 
constitucionales de acuerdo con la 
Constitución y la Ley. "Si ello no ocu
rre -concluye el infonne- como (en 
nuestro) criterio sucede en varios as
pectos, entoQces resulta evidente que 
tal contrato no está garantizado por el 
Estado" (p. 26). 

Consultado el Dr. Augusto Zúiliga 
asesor de los parlamentarios y firman
te junto con Pablo Macera y Henry 
Pease de la acusaciórr contra Blacker, 
sobre el contenido del informe, ma
nifestf>: "Es de capital importancia pa
ra el restablecimiento del estado de de
recho, por cuanto, lamentablemente, 
el Ejecutivo viene procediendo en for
ma ilegal en las operaciones de refinan
ciación con el ánimo de sustraerse a la 
capacidad fiscalizadora del Congreso". 
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1:r~ 
CREDITO 
CONCENTRADO 

• Fuente de la Superinten
dencia de Banca (es decir, 
fuentes de mucho crédito) 
informan que el 70°/o. de 
los seis billones de soles que 
la's instituciones financieras 
han prestado están en m a
nos ... del s0 /o de los deu
dores, porcentaje que con
templa apenas a 2,500 enti
dades. 

Más abajo la cosa no me
jora mucho, porque el si
guiente 5º/o de los deudo
res tienen (o han tenido, 
más propiamente) el 140/o 
de los préstamos en los bol
sillos. 

El 90º/o de los deudores 
(algo así como el proletaria
do de la cuenta bancaria) se 
debe conformar con un mó
dico 16º/o. Con esa con
centración de dinero, más 
de un banquero debe tener 
pesadillas con Luis León 
Rupp o Luis Bertello. 

GUTIERREZ NO ESTA 
PROCESADO 

• Invitado especialmente 
por la editorial Queriniana 
Brescia para la presentación 
de la edición italiana de su 
libro "!3eber en su propio 
pozo", estuvo la ~mana pa
sada en Roma el teólogo 
Gustavo Gutiérrez. Comen
taron extensamente el libro 
los teólogos Ruggieri y Fe
rrero así como el historia-

Uustavo Gutiérrez: "las ro
zones de la esperanza". 
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'Huelga de ambulantes: Ministerio de Economía reconoce 
deuda con Barrantes. · 

dor Giussepe Alberigo, de 
Holonia. 

Preguntado por un perio
dista de Il Tempo si se sen
tía bajo "proceso", Gutié
rrcz - autor de " Teolog{a de 
la Liberación" - contestó 
que desconocía si la Congre
gación de la Fe tomaría una 
decisión en ese sentido; que 
más bien se había tratado de 
una investigación y estudio 
de sus obras y la de otros 
teólogos, pues hay razón en 
la lslesia " para preguntar a 
cada uno acerca de la,; razo
nes de su esperanza" 

ACTIVANDO EL 
MUNICIPIO 

• La actual ola huelguística 
remoja también a la alcaldía 
de Alfonso Barrantes, pues 
los trabajadores del concejo 
limeño se han plegado a la 
convocatoria de la CITE. La 
cosa no es en plan intransi
gente, pues siguen funcio
nando para el público ofici
nas claves, como la de rentas 
o los registros civiles. 

Hablando de rentas, hay 
cierto entusiasmo entre los 
regidores de izquierda por
que el duro Ministerio de 
Economía ha reconocido 
parte de la deuda que Ba
rrantes argumenta le tiene el 
Estado: nada menos que 
32,500 millones de los 56 
mil originalmente plantea
dos. La parte mala del asun
to consiste~ gue los pagos 
del gobi'emo central se harán 

en varias partes, lo que hace 
presumir la permanencia 
del malestar laboral. 

Por otro lado, una seria 
arruga de 12,800 millones 
de soles con el Seguro Social 
se transferirá al gobierno, 
que parece estar en línea 
concesiva. El panorama pa
rece más bueno que malo, 
después de algunos tropezo
nes incómodos, y la ley de 
municipalidades -publica
da el sábado 9 de junio en 
El Peruano- es vista con 
buenos ojos por los conce
jales de IU, pues ven como 
"triunfo político" que el 
municipio tenga mayor in
jerencia en servicios claves 
como agua, luz y transporte. 

Por último, se rumorea 
que se alistan escobas en el 
local edil y que los prime
ros en ser barridos se encon
trarían en zonificación u rba
na y rentas. Según se afirma, 
una reorganización del mu
nicipio es inminente y su 
propósito sería el de rever
tir la relativa apatía de la 
gestión de lU a la cabeza del 
gobierno limeño. 

¿IMPERIALISMO 
CRIOLLO? 

• El martes pasado, en la 
virreynal Casa Goyeneche, 
el Banco de Crédito anunció 
oficialmente la compra del 
Banco de Valencia, que no 
queda en España sino en Ca
lifornia. 

El negocio le costó 12 

millones de dólares al Crédi
to del Perú y al Holding 
Corporation de Gran Cai
mán, cuyos accionistas son 
los mismos. 

La compra se ha hecho a 
un precio sumamente bzjo: 
apenas l. 2 veces sobre el va
lor del banco en libros cuan
do lo habitual en estos ca
sos (la adquisición de ban-

. cos chicos) es pagar entre 
l.8 y · 2. La ganga se debe 
a que el Federal Credit In• 
surance Corporation (FDIC) 
J?idió a los anteriores dueños 
que ampliaran el capital en 
20°/o, lo que les quedó más 
bien ancho. Así, las cosas, 
no tuvieron más remedio 
que poner el negocio en ven
ta. 

Gonzalo Ra{fo: afirmó que 
abandonará mercado perua
no. 

Los del Crédito dicen 
que el Banco de Valencia les 
servirá para ampliar las lí
neas de préstamo a las em
presas que tienen que ver 
con el comercio entre Perú 
y Estados Unidos. Sumando 
las importaciones y exporta
ciones peruanas con Estados 
Unidos, éstas representan 
entre el 30º/o y 40º/o de 
nuestro flujo comercial. 

En la actualidad, para 
abrir una carta de crédito 
con un banco extranjero 
hay que pagar, en dinero 
contante y sonante, el 
so0 /o. En castellano, esto 
significa que sólo puede 
contarse con la mitad del 
dinero. Con su banco pro
pio en los Estados Unidos, 
los del Crédito se libran del 
engorroso expediente. 

Voceros del Banco, entre 
trago y trago, confesaron 



ver "muy gris, como el cielo 
de Lima" a la situación fi
nanciera local y que les 
atraía la posibilidad de 
.abrirse a nuevos mercados. 
·Por lo pronto, se sabe que 
'el Banco de Valencia no tie
ne un departamento de co
mercio exterior y que sus 
principales servicios se limi
tan al área calüorniana. 

De todas maneras, Juan 
Gonzalo Raffo afirmó que 
el Banco de Crédito no 
abandonará el mercado pe-

Garrido Malo, cambio posi
tivo. 

ruano y que tiene suficien
tes recursos como para se
guir tirando adelante. 

LAS MEDICINAS DEL PPC 

• La salida del PPC de la 
cartera de Industria ha servi
do -seg(m aseguran fuentes 
populistas- para que el ac
tual titular de dicha carte
ra rebaje el precio de 250 
medicamentos en un 50 por 
ciento, cosa que no pudie
ron lograr mientras los mu-

chachos del "tucán" estuvie• 
ron al frente de tan apeteci
do sector. 

El senador Adolfo Gue
vara Velasco (APRA) -en
frentado junto con el dipu• 
tado Meza Cuadra (IU) con 
las alzas- recordó que fue el 
exministro Gonzalo de la 
Puente (PPC) quien expidió 
la Resolución 025 por la 
cual se facultaba a los labo
ratorios a aumentar el pre
cio de los medicamentos a 
su libre albedrío. 

Wells Fargo: el prl-nclpal acreedor 
• Como muchos sospecha
ban pero pocos podían de
mostrar, el Wells Fargo 
Bank - mejor dicho, un sin
dicato de bancos liderado 
por el Wells- es el principal 
acreedor del Perú. En efec
to, un informe de la Direc
cón General de Crédito Pú
blico del Ministerio de Eco
nomía consigna cifras preci
sas, al 31 de diciembre de 
1982, respecto a las deudas 
del sector púb1ico con la 
banca privada extranjera. 

Del total de la deuda pú
blica en el ·82 (6,908 millo
nes de dólares) un 30º/o era 
con bancos privados (2,609 
millones). 

De la larga lista de ban
cos acreedores, los cinco 
mayores que aparecen en el 

gráfico concentran las Eres 
cuartas partes (1,478 millo
nes de dólares). 

¿Cuánto pagó al Wells 
Fargo el ministro de Econo
mía del Perú, vicepresidente 
del Wells Fargo hasta diciem
bre de 1982, durante su ges
tión? Sería interesante que 
la opinión pública fuera in
formada. 

En todo caso, los intere
ses .del Wells Fargo no han 
quedado desprotegidos con 
la salida de Rodríguez Pas
tor, pues otros exfunciona
rios de la institución calüor
niana siguen entre nosotros: 
Brian Jensen, gerente general 
del Banco Central de Reser
va y Guillermo Garrido Le
cca, viceministro en el porta
folio de la avenida Abancay. 

Guillermo 
Garrido 
Lecca, 
presencia 
de Wells 
Fargo. 

DEUDAPUBUCACONLABANCA 
COMERCIAL PRIVADA- 1982 
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Banque 
- Nacíonale 

de París 

Brian Jensen, heredero de Rodríguez 
Pastor. 

F UENTE: "Estadísllca de la deuda pública, 1982" 
M~terio de Economío, Finanzas y Comercio. 
Oireccl6n General de Crédito Público. Oireccl6n de·Pro'1'Ullacl6n, 
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Hubo laboratorios que en 
23 días subieron el precio 
de algunos medicamentos en 
un 800 por ciento. Seg_ún 
datos del INE, en 1983 los 
laboratorios subieron, en 
promedio, 205 por ciento el 
precio de las medicinas, con 
un beneficio de 240 mil mi
llones de soles. 

Se dice que el senador 
pepecista Antonio Garrido 
Malo, dueño de MAGMA, es 
uno de los principales bene
ficiados. La Comisión Inves
tigadora que preside Gueva
ra Velasco tiene un informe 
que será revelado pronto. 

LOS APOYOS DE 
HILDEBRANDT 

• Un insospechado apoyo a 
su causa ha obtenido César 
Hildebrandt: el juez Eduar-

Ambul~ntes, buscando soluciones 
A fines de mes se apli• 

caría el plan del munici
pio para que los ambu
lantes puedan ocupar li
bremente Lima cuadrada 
-exceptuando algunas 
zonas intocables, como el 
Jid>n ae la Unión-- desde 
el viernes por la noche 
huta el domingo. , . 

Sin embargo, esta es 
una solución de compro
miso que remelve sólo 
parcialmente un pi:oble
ma que está de~gastando 
seriamente a la adminis
tración que preside "Fre
jolito" Barrante& 

Bl B6ho conversó cog 
Guillermo Nolúco, · dfri
aente de los ambulantes 
y concgal (JU) en et mu
nicipio provincial acerca 
de 1u dificultades qµe 
afronta en su gestión. E,c
tractos: 

-1A qué' se debe que 
campoa ferldles como el 
de Amazona. hayan frrr 
ca,adof 

-Hiw una setie de 
condidonantes q~e vio
non de aiios atrás. No ha 
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Jiabido el apoyo de segur.l_•: 
dad, promoción y habili· 
tamiento. Recién a co
mienzos · de este año he• 
mos construido una ca
seta policial, servicios de 
agua y desagüe y: hemos 
realizado la promoción 
publicital'ia necesaria. Es
to, al n.o haber sido com

'plementado con un ma
yor control en las zonas 
r,ígidas de Lima Cuadra
da, ha detemilnado que 
los ambulantes no asistan 
a los campos feriales. 

-Hace algunos días se 
remarcó que el concejal 
de Al' Luis Castañeda 
Losño iba a presidir la 
comlsión encargadá ck so
lucionar los problem(IS de 
los campos feriales. tEs 
cierto eso1. 

-En el año 81, los 
miembros de AP toma
ron la construccibn de es
tos campos feriales como 
su principal bandera x es
asf ~ue fu~on nombra
dos padrinos. an estos úl
túngs dfas, vali6ndose de 
ea relación afectiva, el 

señor Castañeda Lossio 
ha aprovechado para pre• 
sionar y buscar el cargo 

· de presidente de la co
misión de Con1ercializa
ción y Abastecimiento, 
cargo que yo ocupo. Las 
puertas de la municip¡¡li
dad están abiertas para 
cualquier persona que 
quiera trabajar, pero esto 
ha sido una ''criollada". 

Yo creo que estas per
sonas no se acercan con 
el único fin de ayudar, 
sino que tiene)l inter~ses 
partidarios. 

- La reubicación reali
zada por Uds. en los pri
meros meses de es~ año 
fue un fracaso. Los pues
tos· de los campos feriales 
continiiQn desocupado$. 
¿Porqué? 

-Nosotros pensamos 
que no se trata única
mente de un P,roblema de 
reubicación; cuando lo 
hemos querido hacer ha 
sido utilizando la persua
sión como medio. 

Este proceso no cul
minó adecuadamente de-

do Raffo, del Vigésimo Juz
gado, ha dictaminado que 
debe "dejarse sin efecto la 
suspensión que pesa sobre el 
programa Visión". ¿Acata
rán el fallo Mauricio Arbulú 
y Nicanor González? 

Por lo pronto, ha circula
do un documento de solida
ridad con Hildebrandt fir
mado, pluralistamente, por 
gentes como Alfonso Ba
rrantes, Luis Bedoya Reyes, 
Alan García y hasta Enrique 
Elias Laroza. En Caretas, a 
su vez, se repartió una car
ta de solidaridad que cose
chó 23 firmas entre sus tra
bajadores, a pesar de la am
bigua posición de la revista. 

Las conversaciones entre 
Hildebrandt y los dueños 
del canal están en un punto 
muerto y deben reanudarse 
hoy jueves. 

Guillermo Nolasco: 
"Nuestro problema no 
sólo es de reubicación". 

bido a que intereses po
líticos sectarios de cier-
ta organización llevaron a 
que se diera una situa
ción de enfrentamiento 
con un grupo reducido 
de ambulantes de la se
gunda, tercera y cuarta 
cuadra de> la Av. Aban
cay, situación que blo
queó por completo la 
reubicación. Debido a e9-
to los ambulantes ya reu
bicados abandonaron 
tambi6n los campos feria-
les. (M.LM.) . 



¿DONDE EST AN? 

• Con su terrible drama 
a cuestas se encuentra en Li
ma, hace más de una sema
na, una delegación del Co
mité de Familiares de De
saparecidos de Ayacucho. 
Están gestionando una en
trevista con el presidente 
Belaúnde, quien durante la 
reuni6n que sostuvo hace un 
mes con el Nobel de la Paz, 
Adolfo Pérez Esquivel, ex
presó que se interesaría por 
el problema. 

El Comité representa a 
los deudos de unas 24 7 víc
tinlas. El viernes pasado sus 
integrantes conversaron con 
el Fiscal de la Nación, y el 
martes acudieron al Minis
terio de Justicia, a un en
cuentro con el titular de ese 
portafolio. 

AL FIN 

• El· gobierno promulgó 
el lunes pa¡;ido ·Ja ley que 
declara de necesidad y 1J tili
dad pública la construcción 
y equipamiento de un cen
tro que sirva de albergue - y 
para la capacitación, rehabi
litación )' labor terapia.:... de 
los enfermos del mal de 
Hansen (Lepra). 

La Ley 23865 dispone 
que para el efecto el Minis
terio de Salud destinará el 
terreno del antiguo."Lazare
to de Portada de Guía" 
(ver El Búho Nos. 2 y 3). 
As~ismo, el Ejec;utivo 
nombrará una comisión in
tegrada por representantes 
del Ministerio de Salud, los 
Institutos de Medicina Tro
pical de las universidades 
San Marcos, Cayetano Here
dia y Villarreal, y de la Aso
ciación "20 de Enero''. (que 
agrupa a las víctimas del 
mal). 

Ese organismo tiene un 
plazo de 90 · días para pre
sentar el estudio corres
pondiente al financiamien
to, organización y funciona
miento del ceñtro. La ley es 
resultado de 15 años de ges
nones realizadas por la Aso
ciación "20 de Enero". 
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Ausentes siempre presentes. 

TRUEL EN PROBLEMAS 

• El piso se le está mo
viendo al director de "Hoy'~ 
Pablo Truel. Los causantes 
de los temblores serían L,uis 
Gonzales Posada -miembro 
del directorio- y sus segui
dores Owen Castillo y Rey
naldo Naranjo, asesorados 
todos por un ubicuo perio
dista, exiefe de redacción 
de Expreso y El Diario de 
Marka. 

Entre los posibles suceso
res de True) está Enrique 
Paredes Paz, actual jefe. de 
informaciones del matutino 
filoaprista. Pablo True), de
cano del Colegio de Perio
distas de Linla, está dispues
to a dar la batalla y no de
jarse defi;nestrar. 

LICITACIONES CON 
LUPA 

• Con la experiencia d.el 
caso Guvarte, la Comisión 
l3icameral de Presupuesto 
viene revisando con lupá 
l 35 licitaciones solicitadas 
por distintas empresas del 
Estado. Cuarenta han sido 
observadas, entre ellas va
rias del Instituto Peruano 
dé Seguridad Social y de 
pnergía y Minas. 

' LOS BENEFICIOS DE 
TESTIMONIO 

• "Algo es algo", puede de
cirse a sí mismo César 
Hildebrandt. Apenas le clau
suran "Visión" y el cir
cunspecto periodista se en
tera que ya puede cobrar 
los beneficios sociales que le 
tocaban en "Testinlonio", la 
efímera revista que dirigió 
hace algún tiempo. A Hil
debrandt, sin embargo, no 
debe entusiasmarle sobrema
nera el monto que le corres• 
ponde: modestos 563,731 
soles. 

¿MURIO EL 
OBSERVADOR? 

• Lo que fue anunciado 
como un cierre temporal 
-por una semana- podría 
convertirse en definitivo pa
ra el diario El Observador. 
Las pugnas internas que lle
varon a la destitución del 

Nuevo local para enfermos del mal de Hansen. 

Consejo de Vigila~¡;ia de la 
cooperativa presidido por 
Raúl Wiener -aunque éste 
considera ilegal la medida
Y su reemplazo por un con
sejo "provisional" encabeza
do por el cronista de farán
dula Pablo Mesías Antón, 
habrían desanimado a los 
posibles inversionistas que 
podían acudir al rescate de) 
languideoiente matutino. 

Antes del cierre, había 
el ofrecinliento del aboga
do lbretano Jorge Luis Do
nayre de contribuir con una 
millonaria suma para reflo
tar El Observador y editar 
El Observador ~mazónico. 

LAS LISTAS DELPAP 

• Mañana arranca la Con
vención extraordinaria con
vocada por el P AP para dis
cutir los mecanismos de 
elección de sus ijstas parla
mentarias para el 85. Asis
tirán al evento -que se 
efettuará este fin de serna-. 
na- los miembros del CEN, 
la Cómisión Política, los se
cretarios departamentales y 
con voz pero sin voto, los 
parlamentarios y alcaldes 
apristas. 

Alan García propondrá 
que se le autorice, conjun
tamente con la Comisión 
Política presidida por Luis 
Alberto Sánchez, para que 
un porcentaje de las listas 
sea nominado por ellos, 
con "independientes atrac
tivos". 
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En la última legislatura se han producido. caminos entre tos a,¡erentes sectores políticos es ya un hecho el aislamiento 
delPPC. ' 

Fin de fiesta 
Agustín Haya hace un balance de la última legislatura. 

H a terminado la segunda legislatu
ra parlamentaria correspondiente 

-por no sabemos qué legalismo- al 
afto pasado, y es preciso hacer un ba
lance, no administrativo, no burocrá
tico, sino político, de las actividades 
del Legislativo. Entrevistamos para este 
fm a Agustín Haya de la Torre, uno de 
los más destacados diputados de la 
oposici6n, y el ~sumen de esta conver
saci6n es lo que El Búho les ofrece. 

EB.- Ya se han hecho balances ad
ministrativos de la última legislatura, 
pero falta un balance político. ¿Có
mo se ordenaron las fuerzas en el He-• 
miciclo, habida cuenta de la salida del 
PPC del Gabinete y de las pugnas.elec
torales internas en AP y el APRA? 

AH.· No creo que se haya dado un 
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reordenamiento fundamental de las 
fuerzas políticas, pero sí pienso que ha 
habido cambios en las conductas ante 
ciertos hechos; por ejemplo, nosotros, 
Ja IU, empezamos la legislatura plan
teando la censura al ministro del Inte
rior a raíz del atentado criminal con
tra Jorge del Prado, bajo la presunción 
de que, como en anteriores oportuni
dades, el APRA nos acompailaría en la 
firma de esta moción, y nos dimos con 
la sorpresa que la bancada aprista no 
quiso firmar, a pesar de que un sector 
de diputados había manifestado acuer
do con la iniciativa: más pudo en este 
caso el Dr. Luis Alberto Sánchez para 
quien al APRA no le interesaba políti
camente interpelar al ministro Pérco
vich. Este fue el primer indicio de esos 
cambios. Otro matiz importante se dio 
en la discusión del caso Guvarte, don-

de se ha manifestado el nivel de la dis
crepancia que existe ahora entre el 
PPC y AP; lo más interesante es que no 
hubo consenso ni en AP para condenar 
a Elías Laroza. Un sector de populistas 
apoyó el informe del diputado Caballe
ro Calderón, que es ulloísta, y ante la 
amenaza del PPC de quitarle a AP los 
seis votos que le dan mayoría en el Se
nado, no sabían qué hacer: el PPC exi
gía que se vote la inocencia de Elías y 
AP quería dilatar las investigaciones. 
Un tercer indicio de reacomodo de 
fuerzas, ha sido la discusión de la ley 
electoral, impulsada por Alva Orlandi
ni y aprobada en el Senado, pero re
chazada en Diputados,. debido princi
palmente a las presiones del grupo 
ulloísta, liderado por Elias Mendoza; 
lo más curioso es que se aprobó en la 
Comisión y cuando bajó al Pl~nario los 



JUNIO 14, 1984 

Sandro Mariátegui trató de acercar al 
gobierno a los grandes comerciantes y 
a la Sociedad Nacional de Industrias. 

En el caso Guuarte todos 
los partidos estuvieron 
contra el PPC,' salvo un 
sector con/uso de 
Acción Popular. 

mismos populistas no pudieron poner
se de acuerdo. Se sabe que los ulloístas 
quieren que eso se decida despué~ de 
su congreso de agosto, de donde saldrá 
el cuadro definitivo de fuerzas dentro 
de AP. Se han dado, pues, nuevos ali
neamientos, por ejemplo, en lo de la 
ley electoral : izquie"rdistas y alvistas 
estuvieron juntos, contra el APRA, los 
ulloístas y el PPC. En el caso Guvarte 
fue distinto, algo así como todos con
tra el PPC, salvo un sector entremez
clado de AP, que era muy confuso. 

EB.- ¿El APRA se mantuvo durante 
toda la legislatura tan cuidadosa y con
ciliadora en su oposición al gobierno? 

AH.- Tengo la impresión de que el 
APRA ha estado más cautelosa. Fren
¡,~ al mensaje de Sandro Mariátegui, 
por -ejemplo, parecieron estar de acuer
do en lo fundamental de las propues-

ENTREVlflA 

tas, salvo la intervención de Alva Cas
tro que coincidió con la izquierda en 
la subordinación del planteamiento de 
Mariátegui al FMI. Ha mantenido un 
discurso de oposición, combinado con 
una práctiéa contemporizadora. 

EB.- La agudización del conflicto 
Alva-Ulloa, ¿cómo impactó a la 
mayoría oficialista? 

AH.- Este conflicto existió desde el 
inicio de la actividad parlamentaria, en 
1980, cuando se vio con claridad la 
pugna por el control de las Cámaras y 
del aparato partidario. Fue también vi
sible· en el intento de aprobar ciertas 
leyes, más de pequeña política que de 
proyecto alternativo grande, donde el 
alvismo impuso sus puntos de'vista so
bre creaciones de distritos, homenajes 
a provincias, aniversarios patrióticos 
o determinadas transferencias de parti
das presupuestales, lo que expresa su 
forma de ver la política. En esta época 
del año están enfrentados nuevamente 
por el control de las Cámaras y·, al re
vés del común de los mortales, esto es 
lo fundamental que defme su actua
ción política. El conflicto interno de 
AP tiene efectos negativos en el traba
jo parlamentario. El alvismo hizo re
nunciar a De la Jara y apoya incondi
cionalmente a Pércovich, en el Ministe
rio del Interior, porque lo utiliza para 
asegurar su control partidario nacional, 
a través de múltiples autoridades loca
les. 

EB.- El PPC, fuera del Gabinete y 
cuestionado por el caso Guuarte, ¿qué 
nuevo juego·adoptó? · 

AH.- Lo más importante es que han 
intentado diferenciarse de AP, lo que 
no es nuevo, aunque han estado más 
distantes,y en Jo de Guvarte han sido 
más agresivos: exigieron que se trate y 
se resuelva en la legislatura,Y ·como no 
se trató durante el período que acaba 
de terminar, Ramírez del Villar: lanzó 
un ataque durísimo co~tra el presiden
te de la Cámara, de quien dijo que no 
le merecía ninguna consideración ni el 
menor re~peto ~ abandonaron el Hemi
ciclo; ningún representante de AP se 
atrevió a pedirle que ·retire sus pala
bras. Eso ha sido nuevo en el PPC. 

EB.- ¿Por qué no apoyó AP al PPC 
en lo de Guuarte? 

AH.~ Por cálculo político e intereses 
contrapuestos. Esto·, en l!n partido tan 
indisciplinado, explica sus incoheren
cias. _Estoy seguro que la dirección de 
AP no tenía idea que-la Comisión del 
diputado Caballero estaba lle~ndo a 
esas conclusiones. El mismo Caballero 
Calderón ha' dicho que él acepta ser 
políticamente ingenuo, lo cual muestra 
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la inexistencia de trabajo colectivo en 
AP. Incluso esta Comisión })a hecho 
una investigación menos seria y exhaus• 
tiva que la que hicieron los diput.ados 
Beatriz Seoane y Manuel Dammert. 

EB.- ¿ Qúé impacto ha tenido la cer
canía de las eleceiones de 1985 en la 
conducta de las fuerzas parlamenta

• 'l nas. 
AH.- Lo más importante ha sido el 

intento de Sandro Mariátegui de rea
c.ercar el gobierno al sector de la bur
guesía nacional monopóliea, de los ex
portadores, los grandes comerciantes, 
la Sociedad Nacional de Industrias, 
etc., prometiéndoles disminuciones de 
impuestos y facilidades en el CERTEX 
para reactivar ese sector. Esto es nuevo 
en AP, en relación a su discurso encami• 
nado por las recomendaciones moneta
ristas del FMI. 

EB.- Y en la conducta del APRA. 
¿cómo han influido las elecciones que 
se avecinan? 

AH.- Se ha visto un APRA intentan
do ganar mejor imagen ante las clases 
dominantes, cautelosa y contemporiza
dora, cultivando relaciones con alvistas 

"No logramos mayoría para censurar al miniÚro del Interior a raíz del atentado 
contra Jorge del Prado". 

y ulloístas, tratando de conseguir con- ~ ., 
sensos que se puedan expresar en una 1 
futura mayoría parlamentaria bajo su ~ 
hegemonía. ~ 

EB.- ¿Cómo ha recibido la izquier- e 
da el guante electoral tendido por el ~ 
alvismo? 

AH.- Javier Alya es un personaje 
muy peculiar de la política peruana; 
es muy cauto y muy hábil. El está pen
sando en la correlación de fuerzas que 
se organizará a partir. de las elecciones 
de 1985: si el APRA y la IU quedan 
corno la fuerza más importante. 
AP ser.á el fiel de la balanza, como 
lo es ahora el PPC, y ese papel está 
siendo trabajado por A:lva desd~ ahora; 
por eso está abriéndose a la izquierda. 

EB.- ¿Tiene rozón Alfonso Barran
tes cuando demanda un apoyo real de 
los partidos de JU a sus gestiones como 
presidente de esta organización y co
mo alcalde de Lima? 

Al APRA no le interesaba interpelar al La democratización de Izquierda Uni
ministro Pércovich. da garantizará las justas demandas del 

alcalde Barran tes. 

AH.- Creo que es una demanda jus
ta. pero que requiere que .Izquierda 
Unida se institucionalice democrática
mente y, en ese sentido, tenemos un 
déficit importante. Si no logramos que 
la dirección de IU y el conjunto de sus 
estructuras sean el producto de la vo
luntad democráticamente expresada de 
sus militantes, va a ser muy difícil que 
las dificultades que hay en IU tengan 
un terreno orgánico para resolverse. El 
actual terreno orgánico es ftuto de la 
arbitrariedad, de un acuerdo formal 
entre partidos que se distribuyen, con 
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determinados pesos, la dirección, y no 
permiten la expresión democrática de 
un amplio sector de las bases. Es den• 
tro de este contexto que se encontrará 
una mejor respuesta a las demandas del 
compañero Barrantes. 

EB.- ¿La JU puede ganar las eleccio
nes de 1985? 

AH.- Creo que tiene la primera op
ción de ganar la primera vuelta, y tam
bién creo que toda la derecha se pon
drá detrás del APRA contra la izquier
da, para la segunda vuelta. Las grandes 
masas están por el cambio, pese a los 
errores de la JU. 

EB.- Hace un tiempo Ud. sostuvo 
una controversia con 1a· revista Oiga so
bre los privilegios, otorgados por la 
Ley Kuczinsky, a las transnacionales 
petroleros. A la luz de los hechos, 
¿ quién tuvo la razón? 

AH.- El debate se dio ante la opo
sición que la izquierda planteó a la Ley 
Kuczinsky por los excesivos beneficios 
a las petroleras, concedidos a través del 
crédito ttibutario por reinversión, y 
dijimos que eso le iba a hacer perder al 
Perú alrededor de 150 millones de dó
lares anuales, de aquí hasta el afto 
2000 en que culminan estos benefi-



cios. La revista Oiga, que en el pasado 
defendió la nacionalización del petró
leo, cuestionó nuestra posición alegan
do que el crédito tributario estaba des
tinado sólo a la exploración y no al 
resto de las actividades económicas de 
la explotación petrolífera, y llegaron a 
decir que, si esto no fuera así, com
partirían nuestro criterio de que la Ley 
Kuczinsky debía ser derogada. Res
pondimos mostrando los datos de la 
Dirección General de Hidrocarburos 
del Ministerio de Energía y Minas, con 
respecto a los beneficios tributarios 
correspondientes al primer afio de apli
cación de dicha ley y, curiosamente, la 
revista no aceptó esos datos y dijo 
que la DGH debía aclarar si esos (sus) 
datos eran ciertos. 

EB.- ¿ Qué dicen ahora los datos? 
AH.- La reinversión en los aflos 

1982 y 83, en los casos de la Occiden
tal, la Seico, la OXY•Bridas y de la 
Union Oíl, nos dan absolutamente la 
razón. El total de crédito tributario ha 
sido, en 1981, de US S 196 millones; 
en 1982, de US $ 265 millones, y en 
1983, de US $ 200 millones y, de esto, 
lo que se dedica a exploración es me• 
nos del 100/o, entre el 40/o y el 90/o 
como máximo. Es claro que estas com
paflías están usufructuando beneficios 
y recursos que el Estado podría tener 
como propios. Estas concesiones son 
absolutamente gratuitas, no tienen nin
gún sentido. Para Kuczinsky sí tienen 
sentido, pues ha regresado a las finan
zas norteamericanas, luego de haber 
otorgado los máximos beneficios a las 
transnacionales petroleras norteameri• 
canas. 

EB.- ¿Por qué la izquierda no ha le
vantado más esta denuncia tan impor
tante? 

AH.- Hemos hecho todo el esfueno 
posible para ello, pero sucede que en 
este caso la izquierda se queda total• 
mente sola; nuestro punto de vista no 
lo comparte ni. el APRA, ni sectores 
que estuvieron vinculados a la segunda 
fase del gobierno militar, ni, por su
puesto, el oficialismo de AP y el PPC. 
En la práctica significa levantar de nue
vo la bandera de la nacionalización del 
petróleo que ha sido burlada con este 
tipo de convenios; es un combate au
ténticamente antümperialista y nacio• 
nal, y a tanto no llegan los centristas. 

EB.· La denuncia de la izquierda so• 
bre lo oneroso de la refinanciaci6n de 
la deuda ex tema, efectuada por Carlos 
Rodríguez Pastor, también ha quedado 
sola. 

AH.- Así es. En e.so nos acompafla• 
' (pasa a la página 24) 

TRIBUNA 

Junio cali~nte 
ENRIQUE BERNALES B. 

L as hu!,lgas del SUTEP, del 
CITE', de los trabajadores del 

IPSS y de los del Jurado Nacional 
de Elecciones, expresan en estos 
días el más contundente rechazo a 
la política económica y social del 
gobierno y a su contumaz actítud 
de reposar la crisis sobre las es
paldas de los tr.abajadores. El 
40º/o de inflación acumulada en 
cinco meses es un claro indicador 
del deterioro en la capacidad ad
quisitiva de los sueldos y salarios 
y a falta de correctivos en la pro• 
ducción, de estímulos a la deman
da, de subsidios y de control de 
precios, es inevitable y de estricta 
justicia un reajuste de haberes que 
reponga la merma tlel ingreso por 
un lado, y la mejora por el otro. 
como parte de la reactivación del 
mercado. 

Estas huelgas y las que vendrán 
en los próximos días no son porque 
sí; no tienen propósito desestabili
zador ni forman parte de ningún 
complot, como la cansina propa
ganda gobiernista vanamente sugie
re simple y llanamente. Represen• 
tan el hartazgo y el fin de la pa• 
ciencia popular para una situación 
depresiva que de modo especial per• 
judica a los sectores .de menores in• 
gresos. En el contexto de pauperi
zación progresiva motivado por los 
reajustes periódicos de tarifas, el au
mento de la gasolina, las alzas de 
alimentos básicos. medicinas, pasa• 
jes, etc., el dinero no alcanza y po.r 
eso en los hogares peruanos des• 
ciende la dieta diaria y aumentan 
en cambio la ira y la desespera
ción. 

Una situación como la que 
describin1os debiera motivar en el 
gobierno medidas que distribuyan 
la crisis tratando de disminuir sus 
efectos en los sectores más pobres. 
Pero no es así. Presionado por los 
compromisos suscritos con el FMI, 
condicionado por los intereses de 
los grupos que participan del poder 

y carente de iniciativa y de imagina
ción para diseñar políticas alterna
tivas, el gobierno pareciera empe• 
ñado en estimular la violencia y en 
provocar el rechazo popular. Pro• 
vocación es el aumento general 
del 30º/o al básico, cuando la pér
dida de valor de los sueldos es dos 
o tres veces mayor. Provocación 
es establecer el precio libre del 
pan y elevar los precios de la leche, 
el aceite y las harinas. 

Jnútil es que ante tanta torpeza 
reclamemos sub.sidios selectivos y 
trans.itorios. "¡Horror!", dirán uqa 
vez más los cústodios de la ortodo
xia liberal: "eso incrementa el dé• 
ficit fisca l". No queda entonces 
otra opción: ¡a subir los precios, 
aunque el estómago se encoja y 
nos llevemos de Fakircs! Podría• 
mos, sin embargo, intentar otras 
propuestas; revisar, por ejemplo, 
las exoneraciones tributarias a las 
grande& empresas mineras y petro
leras, o retener la remesa de utili• 
dades al exterior. ¡Qué va! "Esa 
propuesta es insensata: nos ene
mista con el capital extra1'iero". 

Pero nosotros también somos 
tercos y no cejamos en el empe• 
ño de hacer otras propuestas pa• 
ra reposar los ingresos y atacar la 
crisis por el lado de la demanda y 
de la priorización en la asignación 
de recursos para producir y satis• 
facer necesidades básicas. La res
puesta es la misma: "No se oye, 
padre" . 

¿Qué queda si la respuesta es 
silencio e indiferencia? ¿Qué que
da si la denuncia es contestada unas 
veces con reposición y otra con re
cortes a la libertad de expresión, 
para que no tengamos exacta "vi
sión" de la reaJidad? Queda lo de 
estos días de junio caliente, llenos 
de pueblo en las calles y de una in
dómita voluntad de justicia. Uno 
de los dos debe ceder. Sepa el go
bierno que no será el pueblo. 
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(viene de la 
página 23) 

, ron algunos parlamentarios apristas ra• 
dicales, pero luego nos dejaron solos. 
Nosotros vamos a persistir solos, por
que gente que tiene decisión sobre es
tos asuntos no se pronuncia, _como el 
senador Luis Alberto Sánchez, quien 
preside la Comisión de Constitución 
y a quien se le pidió por acuerdo de su 
Cámara, logrado por Carlos Malpica, 
que se pronuncie sobre los convenios 
de refinanciación, ya va a ser un año y 
hasta ahora no lo hace; o el Colegio de 
Abogados de Lima, al cual personal
mente le pedimos un pronunciamiento 
sobre el caso de la deuda externa y aún 
no se pronuncia oficialmente; _la Fisca
lía de la Nación nombró un Fiscal para 
que se dedique exclusivamente a esto, 
,y hasta la fecha no dice una palabra. 

EB.- ¿La nacionalización de La 
Brea y Pariñas también ha sido rever• 
tida? 

AH.- La opinión pública no se está 
dando cuenta que esa nacionalización 
ha sido defraudada y que lo principal de 
la producción petrolera en esa zona ya 
está en manos extranjeras, con cosas 
tan asombrosas como que los llama
dos contratos qe recuperación secun
daria son en realidad de explotación 
primaria, y que el petróleo, en campos 
donde las torres de Petro Perú están 
casi frente a Ías de las compañías ex
tranjeras y donde el costo de produc
ción es de US $5, sin embargo, la OXY 
Je vende a la empresa nacional a 20 
dólares el barril, cúatro veces más; es• 
tos datos nos los confirmaron los téc
nicos allá mismo y hasta los parlamen
tarios de AP que fueron con nosotros 
se escandalizaron. 

EB.· Esta no es una responsabilidad 
exclusiva del actual gobierno. 

AH.· No, des~e la época de Silva 
Ruete se modificó la política petrole
ra que buscaba un mayor control es
tatal, incorporando cláusµlas en favor 
del capital transnacional. La actual 
condescendencia del partid<;> aprista, 
es también .responsable de esta situa
ción. El petróleo, pero también la mi
nería, siguen en poder del capital ex-
tranjero. Por ejemplo, la Southem es
tá declarando pérdidas, pero sigue re
mitiendo utilidades a su país de ori
gen en proporciones similares a cuando 
declaraban utilidades. 

EB.- El terreno antiimperialista ha 
pasado a ser exclusivo de hz izquierda. 

AH.- '!3n tér_minos concretos y no 
demagógico, as1 es. (Entrevista: Carlos 
lJrruti~Fotos: Hennan Schwarz). 



¿Accidente o crimen? 
Familiares y amigos del sacerdote Hondarza reclaman justicia. 

e uando Emiliano Hondarza, 55, sa
cerdote español, abrió la puerta de 

la casa parroquial de Chancay la noche 
del 14 de junio de 1983, recibió una 
impresión que no se la desea ni al peor 
de sus enemigos: "Su hermano ha 
muerto en un accidente, está en la 
morgue", le anunció con seca voz un 
policía. 

Nacido en un pueblo de La Mancha 
como Don Quijote, Vicente Hondarza 
Gómez ( +48) era, al revés de su ilustre 
paisano, corpulento, práctico, risuefio 
y conversador. Huérfano al nacer y 
criado en los duros y grises años de la 
victoria franquista, se hizo más tarde 
misionero y vínose a la América -co
mo otros tantos antecesores- a des
facer entuertos y enderezar agravios. 

Llegó a Chancay en 1974 y durante 
nueve años desarrolló su ministerio en
tre los jóvenes y los desposeídos de su 
extensa parroquia. Quienes le conocie
ron le · recuerdan por su permanente 
buen humor, sú inagotable energía y, 
·sobre todo, por su cualidad 'de campe
sino manchego de llamar pan al pan y 
al' vino, vino. 

En ~n valle puesto en tensión per
manente por los intentos de antiguos 

propietarios para revertir la reforma 
agraria, la prédica justiciera del P. 
Hondarza ganó antipatías y enconos, 
al punto que en más de una ocasión 
fue acusado de "agitador político". 

Como se recordará, hace un año los 
medios de prensa difundieron la ver
sión policial que atribuyó a un acci
dente la muerte del sacerdote. El 
P. Hondarza en el alba del martes 14 
de junio habría caído a un barranco en 
las afueras del pueblo de Lampián. Re
cogido por unos campesinos en mal es
tado, fue trasladado en su propio auto 
en un viaje lento y accidentado hasta 
el pueblo de Acos a donde llegó cadá
ver tres horas más tarde. 

Desde allí, y sin mediar la autoriza
ción del juez instructor, el sargento GC 
Eusebio Sota Jiménez envió el cuerpo 
a la morgue del hospital de Chancay. 
Al día siguiente, se produjo la segunda 
grave irregularidad, cuando el Dr. Car: 
cía Vecorena procedió a efectuar la 
autopsia sin autorización judiciaJ-ni la 
presencia de un representante de la fa. 
milia. Lo que es peor, el protocolo eva
cuado no fija la hora aproximada del 
deceso. 

"Pueden haber sido producidos por grilletes o esposas". 

JUNIO 14, 1984 

ESTE PAi$ 

La muerte le rehuyó honorable duelo, 
lo golpeó a traición. 

A partir de allí, una paciente re
construcción de los· hechos ha encon
trado lagunas y contradicciones en la 
versión policial, las que han sido ex
puestas por el P: Emiliano Hondarza 
en un escrito al juez instructor de 
Chancay. 

El hermano de la víctima afirma 
que existe contradicción entre la ver
sión de la rodadura por el barranco 
con el hecho de que las ropas aparecie
ron completamente limpias. En segun
do lugar, el protocolo de la autopsia 
no explica la "luxo fractura cervical" 
respecto al ángulo del golpe que la pro
dujo, así como que la gran herida en
contrada en la bóveda del cráneo no 
haya producido una profusa ~emorra
gia en el supuesto lugar de la caída. 

El escrito llama la atención sobre 
los hematomas encontrados en ambas 
muñecas "que pueden haber sido pro
ducidos por grilletes o esposas"; así 
como también destaca que no hay ex
plicación valedera de la fractura del 
tobillo derecho y los pinchazos encon
trados en el pie izquierdo, en tanto los 
calcetines aparecieron sin rastros · de 
sangre. Todo esto ha llevado a la parte 
civil a abrigar la flJille sospecha de que 
se trata más bien de un homicidio cali
ficado precedido de torturas. 

Ha pasado un afio y aún las investi
gaciones de esta extrafla muerte no 
concluyen; en tanto, los vecinos de la 
ciudad y el valle de Chancay recuerdan 
con dolor el martirio de su párroco. 
(A.Q.). 
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CONCEJO DISTRITAL DE 
SAN MARTIN DE PORRES 

COIOTE DE APOYO A LAS LUCHAS POPULARES 
DE SAN MARTIN DE PORRES 

PRONUNCIAMIE.NTO 

TOTAL.APOYO A LAS LUCHAS DEL SU1iEP, 
CITE, FAMESA , FTA. 

PARO NACIONAL AHORA 

El Comlti de Apoyo • In Luch• Popular• dt SM.P., 
constituido tn la AsanblH de'Orp1lucion11 Popul•• dll 
lunes 11 v l.:ls crganlzacianes firman19s se clrlgen al pueblo 
sanmartiniano v peruano, V expresa: 

Los hechos dlrT,u•tran una vez mia qui '61o ta contun• 
dlncia v unidad dt la lucha di 11 clase obrera v et p~•blo es 
capaz di hacer retr~der la prepottncia y soberbia del 
Acciopepedsmo Cl!yo régimen hambreador, corrupto, entre
~ista y represivo es repudiado por 101 millon• di peruanos. 

En estas cin:uns:ancl• no caben ya ningún tipo de vacil• 
cionu O fortal1~mos la luch• dll SUTEP, la CITE y los 
NCt01'9s obreros v popular•. o can el si141inclo cómplice y la 
p•ividad avalamos esta Dlmocraci1 Ellr~esa Antlpopular. 
Es preciso volcarnos a combatir en les calles, aumiendo la 
luch• dt m•st:'cis, obreros v estatal• como luchu de todo 
el pueblo. Es preciso extender al mbimo la pro•st• di las 
mesa, g1nar1lizando 1111 huelga a todo nivel: Por fedlraclo
nw regi<N'Mlln, etc. Ec prxiso brindar II mblmo nuestro apo
yo salldslo v concreto: 011• Comunes, Tomas di Localas, 
Colectas Económica, C■mp~u cll P,opagandizaclón y es
clancimlento. 

Llamamos por 1ll0 1 11 Prmcima Asemble■ Popul1r Necio
na dandi 111i la CGTP, SUTEP, 11e, • resolver inmediata
mente el Impulso m un PARO NACIONAL por la solución a 
loa problemas di 101 m•str01, ,autaUs y obrer01 en lucha. 
Llam1mos el pueblo sanmartiniano a upresar nuestro apoyo 
con hechos concretos. Así, en medio del combne 1brl19mos 
el camino di 11 conquista dll poder por ti pueblo y la cons
tnlcclbn de un■ patria sobaran■ y Dwnocr6tica, libre dll lm
fJ(lrlali■mo dt In tr■nsn■cioneln y Bancos Monopolistas IX• 
tranJ1ros. 

Convocanos II PUEBLO SANMARTINIANO II GRAN 
Ml'tlN POP.ULAR dt IDCWO el SUTEP, CITE, FAMESA, 
FTA, TELESUD, y dímá -=rw tn lucha qut • Nel!Jm 
ti LUNES 18 • I• 8.30 p.m. tn lt edra. 18 di la Av. Perú 
CP•. Dulll•I 

NI UN PASO ATRAS: EL SUTEP Y TODO EL PUEBLO 

VENCERA NO AL ALZA DE LOS·ALIMENTOS, MEDI· 
CINASY NECESIDADES BASICAS. 
TODOS AL MITIN POPULAR DEL LUNES 18 

POR ELCOMITE DE APOYO: 

CONCEJO DISTRITAL DE SMP: JOSE ISAAC MIRANDA 
VALLADARES-ALCALDE 
OVIDIO ROMANI - Tnte. Alcalde 
VICTOR HIDALGO - Regidor 

SUTE • 10: Sector · Hem6n Cortaz • Sec. Gral. 
FEO. DISTRITAL DE PADRES DE FAMILIA: .brge Rodrí· 

guez • Pd19. - .llan Zelada Vice, Pd19. 
COM. ORG. DEL FRENTE DE MUJERES SANMARTI

NIANAS: Sartha Varillas. Pd111. 
SINDICATO DE OBRERO~ Y EMPLEADOS DE F.T.A.: 

GilbonloConc:111 S.c. Gral. Empl11d01 
Luis Slqueiros Sec. Gral. Obreros 

ASENTAMIENTO HUMANO HUSARES DE .PJNIN: 
Amado Llanos 

ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL NUEVA INFAN· 
TAS: Abraham Torres 

ASOC. PROPIETARIOS Y RESIDENTES Urb. TREBOL 
V lctor Moreno. 

IZQUIERDA UNIDA - SMP: .llan Torr• SIC. ~ntos 
Sindlc■IQ 

ASISTENTES A LA ASAMBLEA: 
Sindicato Obrero TELESUD 
e.o.e. "SANTA FE" 
Aloe. Prop. Pque .. NARANJAL 
Club di Macte1 MI CAE LA BASTIDAS 
SIGUEN FIRMAS •• ••. 

San Martín de Pof!91, 11 di _..inlo di 1984 



El yerbero ambulante: boticario modesto de la calle. 

Hierbas milagrosas 
En el extranjero aprecian mejor la medicina tradicional. 

1 nnumerables grupos y comisio• 
nes de estudio aparentemente 

. inocentes de toda sospecha, re-
corren la selva y sierra peruana al fren
te de extraflos safaris. Detrás, solapa
damente, caminan los grandes labora
'torios int~rnacionales. 
· No van en busca de El Dorado, sino 
de algo que es directamente oro puro: 
Jos secretos de los curanderos y sus 
plantas. 

Y así, mientras muchos piensan que 
,quien habla de hierbas medicinales 
tiene una mente subdesarrollada, las 
empresas multinacionales del comer
cio de la salud cosechan, sin freno ni 
reglamento, en nuestro país, los cono
cimientos de la medicina tradicional. 
Hasta el momento, innumerables se
cretos curativos de las plantas,descu
biertos por curanderos peruanos ( o de La medicina tradicional no es como aleunos piensan, p11rte 
otros países), han sido ','sustraídos" rrolladas. 
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INFORME 

$encillamente por los laboratorios, pa
ra luego ser embotellados y vendidos 
como descubrimientos propios. 

CURANDEROS Y LABORATORIOS 

"Hace 15 anos, aproximadamente, 
conocí en la selva a un curandero al 
que un laboratorio norteamericano le 
pagaba 30 mil soles mensuales sólo 
porque le infonne las plantas que usa
}?a, y si utilizaba de ésta la raíz, el ta
llo, las hojas o el fruto, cómo las pre
paraba, y para qué", afinna el psiquia
tra Mario Chiappe. 

Individualmente o en grupo, son 
innumerables las comisiones de estu
dio que vienen de todas partes del 
mundo a investigar plantas al Perú y 
pasan períodos larguísimos en la selva. 
Sin embargo, los informes, los resulta
dos que obtienen en estas investigacio
nes, no se comunican al país, ni se co
nocen en el Perú. Peor aún, nadie sabe 
a qué vienen estas comisiones. 

"Yo propuse hace unos anos la re
glamentación respecto a estos grupos 
que venían a investigar tan libremente 
al Perú, sobre todo la medicina tradi
cional", seflala el Dr. Chiappe. 

Mi propuesta planteaba no solamen
te que hubiera un registro oficial de es• 
tas misiones que vienen a estudiar 
-agrega- sino que además se les obli-

Los curanderos hacen un manejo cuidadoso de las propiedades de las plantas. 

Para todos los males 
Desde el yerbero de la calle, mo

desto y lleno de carteles, hasta tien
das elegantes en distritos encopeta
dos, venden variedad de plantas me• 
dicinales en Lima. Las hay para to
dos los gustos y males, y las reco• 
mendaciones, llueven según el mal 
de que se trate. Esto recomienda 
un yerbero. . 

¿Sufre Ud. tle sinusitis, tos, o al
gún malestar similar?, pues a tomar 
Romero. Pero si más bien es una 
gastritis,. o cólico intestinal el que 
lo tiene quejoso. entonces busque 
Tomillo. Si se trata de problemas 
menstruales, pues aJlí está la Regu
larina. 

La lista es ciertam,ente intermi
nable, de modo que si buscar reme
dio a sus !llales le quita el suei'lo, y 
sufre Ud. insomnio, vértigos o dolor 
de cabeza, entonces no deje de to
mar Valeriana. Y como la época es
tá mas bien húmeda, y pádece Ud. 
Asma o un mal Bronquial recrude-
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cido con la temporada, entonces 
acuda a la Puhnoruuia o a la As
machilca. 

Para los cálculos hepáticos, 
nada como la cola de caballo y el 

Las 
plantas 
medi
cinales 
también 
se 
venden 
en 
tiendas 
especiales 

pájaro bobo. Y para el edema, la 
lúnchazón, esto es, la retención ex
cesiva de líquido, seguramente que 
un agradable mate de yerbaluisa ac
tuará fácilmente en su ayuda. 



gara a declarar lo que vienen a hacer, 
que se les exigiera la entrega oficial de 
los resultados. Planteaba, igualmente, 
la obligación de integrar en sus equipos 
a investigadores, estudiosos peruanos. 
Lamentablemente, no hubo ninguna 
respuesta, y hasta ahora las cosu si• 
guen igual". 

De esta manera, entre la creencia 
que hablar de hierbas medicinales es 
signo de retraso e ignorancia, y la per• 
núsividad y blandura del Estado, los la· 
boratorios internacionales siguen tran
quilamente apropiándose de conoci
mientos y descubrimientos ajenos. 

La cicatrizante sangre de grado, por 
ejemplo, planta de nuestra selva, está 
siendo sacada del país sin mayor pro• 
blema, desde hace 6 6 7 aflos, por los 
alemanes. 

La Biblastrina, que es un antican
ceroso que está explotado por los la
boratorios Lily, fue una r.ecopilaci6n 
hecha por japoneses de la medicina 
tradicional tilipina. 

La Biblastrina es sacada de la planta 
llamada Vinca Rosea, usada tradicio
nalmente para el tratamiento cancero
so por los curanderos filipinos. 

Igualmente, en las farmacias se pue-
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Medklna china 
· En Higµereta atiende quien es 

quJzás uno de los pocos médicos 
que cura con yerbas en nuestro 
país. el Dr. Jorge Pun La Torre .. Las 
plantas que usa, sin embargo, pro
vienen de la farmacopea china an
cestral. 

"Mi ~ y mi abuelo, clúnos 
de hacimiento, y médico-cirujanos 
como yo, me ens¡eflaron el valo11 de 
la medicina tradicional china" , afir
'lna. "NOIOtrOI, pues, la aplicamos 
bajo la luz de la ciencia moderna". 

Como en China. Allí en las fa., 
cultades de Medicina se estudia por 
iguaJ la medicina moderna y la tra
dicional. El médico debe conocer-
las y aplicarlas. . 

Actualmente, las 6 mil plantas 
que f onnan la farmacopea china. 
son estJ&dJadas previo pem1iso del 
Gobierno Chino, en el Centro Inter
nacional para Estudios Avan_zados 
de Ju Ciencias de la Salud, John E. 
Fogart.y, de Maryland, Estados Uni
dos. Se tiene ya las fórmulas de sus 
principios activos. 

"Conóleo y ttabajo con las pro
piedades fannacoll>gicas de 400 
plantas. En una farmacia. se consi• 
guen búicamente hast, 120 pro
piedades farmacol6gicas ... 

La combinlci6o de las 400 plan• 
tas permite lb,p'u ~• fórmulas 

farmacológicas, según lo necesite 
cada paciente. 

"En general, creo que la diferen
cia entre la medicina tradícionaJ 
china y la peruana está sólo en el 

· sistema de aplicación y en su base fl. 
losófica. En la medicina china esta 
base es el TAO. Los chinos consi
deran que el balance de los opµes
tos es salud, ¿qué significa esto?, 
pues que no es saludable, por ejem
plo, ser ni obeso, ni delgado, ni hi: 
pertenso, ni lúpotenso. Es preciso 
buscar el equilibrio". 

"Esta e$ la ftlosofíll dualista del 
Ying y el Yang. Y ésa es precisa
mente la clasificación de la fanna
copea china: lúerbas ying y hierbas 
yang. Si Ud. tiene una enfermedad 
ying, yo le doy su opuesto, un re. 
medio yang, para equilibrar la ener
gía desbalonceada de su orgarus. 
mo'._ 

Otra diferencia con la medicina 
tradicional peruana es el tratamienr . 
to que reciben. La farmacopea chi• 
ea es cuidada y practicada como 
un recur$0 y patrimonio de salud 
del pueblo chino. T=1:':1tas 
están oficialmente es
tudiadas y aplicadas. Sin embargo, 
nosotros en el Peña carecemos de 
un registro de plantas con 1111. pro
piedades t'arrnacoló¡lcu. 
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de comprar el Tadenam y Ergenil para 
el tratamiento de tumores, adenomas 
prostáticos. Este producto proviene 
de la medicina tradicional africana. del 
árbol Pigeum Africanurn, conocido por 
los brujos-curanderos de ese continen
te para tratar ese tipo de mal. ¿Reci
bieron ellos o sus países algo por sus 
conocimientos? 

UN REGURSO DESPERDICIADO 

¿Cómo impedir este desenfrenado 
uso y abuso de este recurso de salud? 
Pese al esfueno de especialistas, y a la 
insistencia de éstos en tomar medidas 
para su protección e investigación, no 
existe aún un Registro Oficial de las 
plantas peruanas. No se sabe, por lo 
tanto, el número de éstas, y no hay 
ningún mecanismo o institución ofi
cial para su estudio. 

Al respecto, nuestro país ha queda
do a la zaga de otros que comenzaron 
su investigación mucho más tarde. Mé
xico, por ejemplo, ha creado un Insti
tuto Nacional de Investigación de Plan
tas, y el resultado es que ahora es uno 
de los países que producen materia pri
ma para la síntesis de algunos medica
mentos que se emplean en la medicina 
moderna. 

En el continente africano existen 
ya 14 Centros de Investigación de 
plantas medicinales, en los distintos 
países. Sin embargo el Perú,con una 
enorme riqueza de plantas medicinales, 
carece no sólo de una Institución simi
lar, sino de recursos elementales y apo
yo a las investigaciones que con mucho 
esfueno realizan contados estudiosos. 

Y sin embargo, este recurso protegi
do y bien explotado, podría ser una 
fuente que ayude no solamente a la 
atención de los pacientes, sino a la pro-
pia industria. · 

Hierbas medicinaies: cosecha de laóo
ratorios. 
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psiquiatra, precursor de la investigación de la medicina 

El poder. de las plantas 
Hace aproximadamente 25 años, 

la blanca y académica medicina mo
derna en el Perú dio una mirada in
terrogante a las prácticas de cura
ción popular. En realidad, quienes 
se interesaron en éstas fueron algu
nos médicos. El psiquiatra Mario 
Chiappe, precursor de la investiga
ción en este campo, se dedicó des
de entonces a su estudio tanto en 
comunidades de la costa como de 
la selva. 

"Los curanderos, afirma, tienen 
plantas, y el manejo que hacen de 
e!Jas es muy cuidadoso. Los resul
tádos, ha~ta donde hemos podido 
observar, responden a las propieda
des que ellos conocen y atribuyen a 
poderes mágicos de las plantas". 

"Así, por ejemplo, hemos segui
do el tratamiento de alcohólicos 
con una planta, la Co,ntoya, que 
neutraliza el proceso metabólico 

del alcohol, y produce efectos simi
lares al compuesto químico Anta
buse. Cabe recordar que en el Perú 
no hay Antabuse. Si pudié(antos es
tudiarla, podríamos utilizarla y con
vertirnos en productores de un sus-

tituto de l Antabuse. La planta, al 
parecer, tiene efectos menos dra
máticos que el propio Antabuse". 

También es interesante el cono
cin1iento de la Leche de Ojé, que es 
una resina de un árbol de nuestra 
selva, con resultados antiparasita
rios, en un país cuya población su
fre un buen número de este mal. 

Mucho se lograría tamfüén del 
estudio del Algarrobo, bueno para 
las diarreas infantiles. "Vemos cam
pañas que promueven las bolsitas 
salvadoras, pero éstas no contienen 
un antiespasmódico. El algarrobo 
es un antiespasmódico excelente", 
señala el Dr. Chiappe. 

El barbasco es miorelajante, y el 
chirizanango tiene efectos hipoten
sores. Hasta hay plantas como la 
"suelda suelcfa" que se utilizan 
para combatir fracturas. 

"En nuestro medio, en el que 
más de la mitad de la pobJaéión está 
cubierta por los recursos de la medi
cina tradicional, los médicos que 
atienden los servicios rurales en 
donde escasean recursos de salud 
tendrían que conocer estos elemen
tos•; se.ñala Mario Chiappe. 



Tu hijo quiere 
salvar HDa vida • con su propina. 

~dalo! 

Con su propina, tus hijos pueden 
SALVAR LA VIDA de muchos •niños 

enférmos de, cáncer. 
iAYUDANOS! 

PONLE CORAZON a la Colecta que 
haremos en su colegio el miércoles 

20 de Junio. 

También at.enderemos tu generosa 
colaboración, deducible de impuestos, 

en las oficinas del BANCO DE CAE DITO 
Cuenta Nº 155555 

ACEPTAMOS BONOS DE RECONSTRUCCION 

CAPANINEN· 
COMITE DE AYUDA AL NIÑO PERUANO ENFERMO 

DE CANCER 
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Las razones de un fracaso 

L 
as razones fundamentales de la 
reducción de la producción han 
sido, evidentemente, la libre im• 

portación de vehículos y las múltiples 
exoneraciones, golpes tan fuertes que 
causaron un contfnuo descenso que es
tas cifras graflcan con claridad: de las 
30 mil unidades producidas en 1974, 
se llegó a sólo 9 mil en 1983. Y este 
afio seguiremos rodando cuesta abajo. 

La APIA informa que hasta el mes 
de mayo . se ha alcanzado apenas 3,400 
unidades, estimándose un totaJ. de 
,8,000 para fines de 1984. En una fra. 
se: el sector automotriz produce aho
ra menos de la mitad que en 1980. 
A nivel laboral, esto se traduce en una 
reducción del personal empleado en 
nada menos que un 46º/o, a fines del 
83. 

Ya en 1981, el Congreso de la Fe
deración Metalúrgica, FETIMP, había 
previsto reducciones en tumos de 
trabajo y personal, para lo que se acor• 
dó no sólo el rechazo a la política eco
nómica gubernamental, sino la lucha 
por disei\ar e implementar una positiv;i 
política arancelaria en defensa de la 
indwtria. 

Dada la inexistencia de una impli• 
cancia práctica,surge en 1982 una ini• 
ciativa i~portante: el Frente Automo:. 
triz de Ensambladoras y Autopartes, 
formado a instancias de los cinco 
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l Fnmte coordln:ídor 
automotrices y outopín 

nu\ en 198:?. a ra,iz Je los prob 
de reduccit\n de c:srgas de t 
qut- surpcn en Chrysler y V 

Se llam(, a. tocfos los sin~:stos 
~1bbd'ores, carr°"~rbs y aptu
es. Pem ~ importonl?ia de 65-

no ho sido '-"lltcndid:t. Además. 
cliri~ente¡ 3UIOMlltrkes ~ l3s 

• stfntas _tendencias poi" · 
1!,neaivn el tmblljo. 

E 1.-aso de Motor 
cierto. "-om,') 
'dííe)Jnc~s 
.~ ~-tlñlmsi, 



grandes sindicatos ensambladores si 
Chrysler, Nissan, Volvo, Toyota y Mo- .; 
tor Perú .. Este prometía involucrar a ~ 
los trabaJadores de empresas carroce- g 
ras {Moraveco y Ca.,nena) y de auto- ~ 
partes: entre 20 y 30 mil trabajadores ~ 
decididos a luchar contra la libre im
portación y sus efectos. 

1 
Se trataba ya no solan1ente de me

jores salarios, sino de la defensa de los 
puestos de trabajo, así como de una in
dustria seriamente amenazada, sin ex-
cluir el cuestionamiento y reordena
miento de los ejes de la industria au
tomot.riz. 

La actividad del Frente se vio en 
movilizaciones por la protección de la 
industria, denunciando las licitaciones 
otorgadas a empresas extranjeras e, in
cluso, en la participación de sus nú
cleos más activos en la elaboración de 
la nueva Ley Automotriz aprobada 
por el Parlamento. Pero la fuerza ini
cial de la organización se debilitó pro
gresivamente, hasta ser casi inexistente 
y carente de posibilidades de presión. 

Entre las causas de este fracaso ha 
sido notoria la inhibición de los diri
gentes frente a sus bases a la hora de 
enfatizar en los problemas empresaria
les derivados de la situación. general, 
ya que parecía más cómodo exacerbar 
el radicalismo antipatronal, para así 
legitimarse. Y, actemás, no encontraban 
respaldo en las altas jerarquías de la 
izquierda. Estas, a su vez,habían ·omi
tido·resaltar e1 próblema. 
del desmantelamiento de la industria 
como punto de trabajo a nivel.sindical. 

Por otra parte, el impacto de la cri
sis era diferenciado en cada empresa, 
donde cierres y reducciones presenta
ban efect9s y magnitudes distintos. 

Ante esta realidad, apareció el reto 
de asumir nuevas formas de solidari
dad, en las que la huelga no podía ser 
el único medio. 

Sobrevino entonces, de manera casi 
natural, una dinámica de bases aisla
das, cada una con su propio problema, 
y las luchas sindicales contra cierres o 
paralizaciones se limitaron a tomas de 
fábricas (Moraveco, diciembre 82; 
Chrysler, julio y dic. 83) como modo 
de presionar por soluciones que in
cluían el reflotamiento. Finalmente 
-en el mejor de los casos- cada sindi
cato terminó peleando por "su" li
citación. 

Pero lo más, difícil de aceptar resul
ta la destruc'Ción interna de lo que pro
metía convertirse en una forma orga
nizativa más eficaz, relativa a la su_per
vivencia del aparato productivo y el 
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La libre importación arruinó las 
ensamblad oras. 

Jorge Gubbins es direc ·v de la · 
A.sodación de Blantas d us-
tria Autom~tm ~ ~ ~• 

per-
o modi-

a a 
la iodustria. Extraetos de Ja entre-
vista: · 

El problema del sector- automo-
. triz -es la baja de la producción 011-
ginada por la liber:alización de irn• 
portaciones y también la falta de 
poder adquisitjv.o de la población,. 

Volvo y Beta ~antes Chrysler.) 
están más afectadds por las exone
raciones Goncedidas poi; el gooierno 
y dependen m~s ele su demanda. Se 
han dado, por ejemplo. exoneracio.; 
ríes a los transportistas para traer 
más de 3,000 ómnibus. 

puesto de-trabajo. Los recelos y temo
res' de caudillos y dirigencias sindicales 
que, en pugnas supuestamente políti
cas, defendían su reducido coeficiente 
de poder, son ahora amargamente la
meQtados por todos. 

Uno de ellos es Armando· Uvano, 
todavía presidente del Frente, quien 
comenta la indiferencia del resto de 
sindicatos: "Si el Frente hubiera esta
do activo, Chrysler no habría cerrado" 

La pregunta consecuente e inevita
ble es si el sindicalismo y el clasismo 
tienen ya la madurez necesaria para ha
cer frente a los problemas de la inclus
tri:J y la producción, en caso de una 
eventual reactivación que beneficie al 
trabajador. (Carmen RQsa Balbi) 

el apoy io a los .otros ~cli-
catos. © -n €1m,isler:. ~Q haY, 
unidaq s Se antepone la po-
lítico. 

Nosotros ya esta nsades 
de ~igir pr0Jección triia 
y su re-activació.n. ;;Pre ? 
No v.emos gue se pµe s 
éiUn lock~out'? Lo pr • 
¿Dejar de etoducif? Pe' • 
t @0S ir' ¡fa• 

. P0d~1 cidif 
s porq o es 

b~ ~ 
biJ . 

lt1an tra;m:ur.r,ido ~s meses de la á 
promulgación de la Ley Automo- ; · 
triz:, que establece la oollgatoriedad o 
de coinpra del sector público de & 
vehículos nacionales, Y· no -sólo no ~
tenemos un reglameñto, sin,o que la 
ley !10 se está cumpliendo. 

Prácticamente todos los días se 
dan 'licitacione dónde la C""mpiesa, 
nacional queda exolu•ida. Es cieito 
que p¡irece atiraotiva fa flllanciacián 
con plazos de gracia, pero tr:anscu
r:rido éste, la de'uda en dólares se ha
ce insostenible. 

N0sotros por nuestrn ládo y los 
obreros por, el suyo han pedido ay,u, 
dª al Minis_terio de Fndustria..s~ pero 
nada se ha obtenido. No veo facti
ble uníl medida de presión conjunta 
de obreros- y empresarios. Veo que 
los sindicatos automotrices que es
tán mas o menos bien, no le~ dan alía _ 
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QENCIA 

Señales de suicidio 
Un día el paciente acudió al hospital y . . 

Q uitarse la vida parece ser una deci• 
sión consciente que sólo los seres 

humanos pueden tomar. Sólo ellos 
pueden pensar en el futuro y vencer 
deliberadamente la poderosa voluntad 
de vivir. Sin embargo, hay evidencias 
de que el suicidio está influenciado 
en gran parte por los genes y la biolo• 
gía de cada ser humano. 

Los investigadores del Hospital Ka• 
rolinska de Estocolmo, Suecia, midie• 
ron el nivel de ciertas sustancias quími• 
cas en el líquido encefalorraquídeo 
de pacientes deprimidos y suicidas y 
lograron identificar a los que tenían 
mayor tendencia a quitarse la vida. Su 
descubrimiento está de acuerdo con 
otras investigaciones y puede ayudar-a 
los· científicos a identificar a los suici
das en potencia parn salvarles la vida. 

A principios de la qécada de 1970, 
la siquiatra Marie Asberg y sus ·cole
gas del Hospital Karolinska se dedica
ron a analizar el líquido encefalorra• 
quídeo de pacientes que sufrían de 
depresión·grave. Esos pacientes sentían 
que ya no valía la pena vivir. Sumidos 
en pensamientos suicidas y sentinúen
tos de culpa ya no podían dormir, co
mer ni trabajar normalmente. La de
presión severa puede tratarse con ma
yor éxito que otras enfermedades men
tales, pero ya que hay varias clases de 
depresión, es difícil adecuar el trata
miento a cada caso. Los investigado
res esperaban encontrar sustancias quí
micas que les ~yudarían a identificar 
algunos de estos subgrupos en busca 
del mejor tratamiento posible. 

Habían encontrado ya una de estas 
seftales: aproximadamente una tercera 
parte de los 68 pacientes tenía un nivel 
particularmente bajo de una sustancia 
química llamada SHIAA (•ácido hi
droxindoleacético) en el líquido ence
falorraquídeo. Esta diferencia parecía 
prometedora porque SHIAA es un 
metabolito, o producto de la descom
posición de la serotonina, una sustan
cia química del cerebro que afecta las 
emociones,entre otras cosas. 

La investigación tomó un curso 
inesperado y dramático en 1975 cuan
do los investigadores tuvieron no,ticias 
de uno de sus pacientes que sufría de
presión. El hombre en cuestión había 
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ingresado a la clínica psiquiátrica des
pués de un intento de suicidio. Se le 
trató con antidepresivos y fue dado -de 
alta. Durante seis meses volvió al hos
pital regula.rmente para efectuarse che
queos. Su mujer se encargaba de admi
nistrar los antidepresivos que le pro
porcionaba el hospital. Un día el pa
ciente acudió solo al hospital y como 
había estado bien, el médico le dio a 
él las medicinas. Al volver a casa el pa
ciente ingirió todo el frasco y horas 
más tarde había muerto. 

Los psiquiatras del grupo de inves
tigadores afmnaron que todos los pa• 
cientes con nivel bajo de SHIAA llega
rían a quituse la vida. Este hombre te
nía niveles muy bajos del metabolito 

en el líquido encefalorraquídeo y tam
bién era el caso de una mujer que se 
había ahogado recientemente en un la• 
go cercano. Encontraron más del doble 
de personas con bajo nivel de SHIAA 
entre aquellos que habían, intentado 
o cometido suicidios, así como una di
ferencia en la forma en que se habían · 
quitado la vida. Muchos de los que te
nían un nivel muy bajo de SHIAA eli
gieron un método más violento para 
suicidarse: 2 se ahorcaron, uno utilizó 
gas, y otra mujer se inyectó la insulina 
de su marido. Los pacientes con un 
nivel no tan bajo de SHIAA eligieron 
un método menos violento: la sobre• 
dosis de píldoras, y ninguno de ellos 
llegó a morir. Los primeros informes 
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sobre esta relación fueron publicados ta a las personas que habían intentado 
en 1976. suicidarse y que tenían bajos niveles 

Para comprobar si los niveles bajos de SHIAA, un 20º/ o de ellas murieron 
de SHIAA eran efectivamente una se- por suicidio antes de un año. 
ñal de un suicida en potencia, Asberg y "Un 200/o en un año es una tasa 
sus colegas del Karolinka estudiaron · muy elevada si se compara con las 
los hist~riales de 46 paciehtes que tasas de mortalidad de las formas gra
habían intentado suicidarse, 16 de e- ves de cáncer", dice Frederick K. 
llos con depresión severa y 30 que pa- Goodwin, d_irector de investigaciones 
<le~ían distintas enfermedades menta- .f.lel Instituto Nacional de Salud Men-• 
lés. Algunos tenían niveles normales de tal de Bethesda, Maryland. Además, 
SHIAA, pero el grupo como un todo un año no es mucho tiempo y segura
tenía un nivel anormalmente bajo de mente la tasa de mortalidad de este 
SHIAA. grupo suicida llegaría a ser más alta si 

En un año seis personas de Jas·estu- se controlara a los pacientes durante 
diadas se habían suicidado y todas e- varios ar1os. Goodwin cree que la ma
llas pertenecían al grupo con bajo nivel yor parte de los 75,000 suicidios anua
de SHIAA. Las· estadísticas de Suecia les de los Estados Unidos podrían evi

_ muestran que una vez que las-personas tarse si se tratara la depresión sub-
han intentado suicidarse sin éxito, pue- · yacente en un 65 a 800/o de ellos. 
de esperarS!? _que _por lo men?s ~1 2°/o· Goodwin, quien ha efectuado inves
de ellas mueran en un año v1ctimas de tigaciones sobre los factores biológicos 
suicidio, dice Asberg. En otros .P~íses y psicológicos de la depresión, afirma 
europeos concuerdan las es!ad1sticas. que menos de un 50º/o de los diez 
Sin embargo, cuando se tomo en cuen- millones de americanos que padecen 

Suicidio: último recurso 

E n el Per6, las muertes por suici
dio no son un factor que altere 

significativamente la tasa de mortali
dad general. De igual fonna sucede en 
varios países latinoamericanos que, en 
comparación con países desarrollados, 
poseen los más bajos índices de suici
dio -según los registros de la Organi-
1.ación Mundial de Salud-. La autoeli
minación, pues, no sería un recurso 
frecuente en nuestras sociedades. Sin 
embargo, tiende a crecer y a adquirir 
nuevas características. 

El Dr. Javier Mariátegui, director 
del Instituto Nacional de Salud Men
tal Delgado-Noguchi, señala al respec
to: "Los suicidios que aparecen en las 
estadístl~ oficiales no son del todo 
reales. Se supone que por cada suici
dio consumado hay por lo menos seis 
que se ocultan. El que se suicida no 
solo se cp_nqe!la a si mismo sino que ul: 
traja o condena a su grupo familiar, el 
cual recurre al funcionario o médico 
amigo que extiende un certificado atri
buyéndole a fa muerte una causa súbi-
ta corriente". . 

Al margen de la exactitud o no de 
los datos estadísticos, es muy proba
ble que los suicidios hayan aurilenta
d_o: "En primer lugar, por el fenóme-
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no del aluvión migratorio a las grandes 
ciudades que ha generado una expec
tativa en el migrante que no se ve sa
tisfecha por la competitividad de J¡¡ 
urbe, las pocas opciones de trabajo, la 
miseria. En los últimos 20 años esta
mos viendo fenómenos de suicidio que 
·yo creo que están más allá de la expli
cación que la psiquiatría usualmente 
da a este tipo de conducta. Para el psi
quiatra clínico, evidentemente, la cau
sa más frecuente de los suicidios son 
los estados depresivos. Es muy proba
ble que existan otros comportamientos 
suicidas que no involucren necesaria
mente esta depresión. Por ejemplo, la 
extrema miseria de que hablaba. El sui
cidio allí responde a situaciones de pri• 
vación, pobreza y, sobre todo, deses
peranza. El suicida no concibe que fue
ra de la situación actual insatisfacto
ria pudiera haber alguna otra de desa
rrollo o de. vida más o menos acepta-. 
ble". 

Por otro lado, algo .común en los 
países desarrollados, pero inusual en el 
nuestro; está sucediendo: "El suicidio 
en los adolescentes de la clase media y 
alta. El adolescente es un hombre par
ticulannente vulnerable por la comple
jidad de su psicología. Usualmente son 
adolescentes sin un.a e~tructura fami-
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depresión severa están en tratamiento. 
La mayoría de ellos toma tranquilizan
tes o barbitúricos cuando padece an
siedad o depresión. "Estos medicamen
tos pueden llegar a agravar la depre
sión", dice Goodwin. Si se les adminis
tra antidepresivos a veces es por un 
tiempo demasiado corto o en dosis 
inapropiadas. El litio, que resulta par
ticularmente efectivo para prevenir 
las depresiones recurrentes y el suici
dio, se utiliza muy pocas veces. A me
nudo las medicinas no llegan a funcio
nar y debe prescribirse otra. Ya que 
los antidepresivos hacen efecto de dos 
a tres a tres semanas después de empe
zar a tomarlos, esto representa un pro
b.lema serio. A veces ni siquiera los psi
quiatras pueden predecir si su pacien
te tiene un grave riesgo de cometer 
suicidio antes de que ~omience su efec
to .. Maya Pines Sciencie 83, octubre 

Javier Mariátegui: 'El que se suicida no 
sólo se condena a sí mismo, sino que 
condetJa a su gn,po fa'J'liliar.n 

liar de soporte, sin un sistema de edu, 
cación superior, con problemas de con
ducta frecuentemente asociados al 
consumo de drogas, que crean los es
tados de con~iencia más favorables pa
ra la comisión de los actos suicidas". 

Pero el suicidio no sólo ha aumenta
do sino que, como es fácil de deducir, 
se ha desplazado socialmente: "Hasta 
hace poco los suicidios más frecuentes 
ocurrían· en las clases más educadas, en 
aquellas persónas con mayor capaci
dad de discernimiento y de estudio de 
la realidad que las rodea. Pero también' 
se está haciendo frecuente el suicidio 
en las clases populares, sobre todo, las 
que están en condición de extrema 
pauperización". (M.M.). 
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No hace mo~o, cuando el boi
cot .a los Juegos Olímpicos 

de Los Angeles se extendió desde 
la Unión Soviética a otros países 
socialistas, -como respuesta al en
durecimiento de Reagan y manera 
indirecta de demostrar, cara a las 
elecciones norteamericanas, que 
con e.e presidente resulta muy 
difícil el diálogo y aun la coexisteq
cia -Enrico Berlinguer declaró su 
oposición a tal medida. "Ya las 
semiolimpiadas de Moscú en 1980 
no nos habían satisfecho. Las próxi
mas deben ser un éxito". 

Una vez más, el jefe de los co
munistas italianos marcaba sus dife
rencias con la jefatura oficial de los 
partidos comunistas mundiales. An• 
tes, se había tratado de temas más 
escabrosos que las Olimpiadas: Po
lonia, Afganistán. Todavía no era 
secretario ·general cuando los tan
ques del Pacto de Varsovia inva• 
dieron Checoeslovaquia y termina
ron con la efímera liberación de la 
''Primavera" de Praga. Pero el en
tonces diputado, y vicesecretario 
general del Partido, brazo derecho 
del languideciente Luigi Longo, de
be haber tomado estricta nota de 
los problemas que afrontaba, a nivel 
de serias contradicciones internas, 
el socialismo realmente existente. 

Mayo del 68, con el desborde 
de muchachos ideológicamente de
samparados no sólo por la derecha 
sino también por la izquierda tra
dicional, contribuyó a alertar a este 
comunista de origen aristocrático y 
admirador de Bakunin en sus ai'los 
mozos. O el comunismo se renova
ba, o quedaba condenado a la con
gelación, perdiendo su fuerza de 
captación de los jóvenes, de los mo
vimientos feministas, de todas las 
nuevas voces que surgían espontá
neamente, a veces en perfecta con
fusión, para hallar respuesta a los 
nuevos problemas que la sociedad 
europea y la situación internacional 
le planteaban. 

Su partido, el Partido Comunista 
ltfliano,, afianzado durante la gue
rra por el fogueo de la resistencia, 
debió enfrentar sucesivos remezo
nes. El de una sociedad que en 
poco más de diez ai'los alcanzó el 
industrialismo y mejoró notable
mente la condición de vida de la 
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clase trabajadora, 5!n que por eso 
llegara la jusfü:ia a la secularmente 
dividida Italia, donde un sur pobre 
y atrasado siguió proveyendo las ca
pas inferiores de todo el país; la 
aparición y proliferación de grupos 
de extrema izquierda, de variopin
ta inspiración, que disputaban al 
PCI la clientela juvenil: a comienzos 
de la década del 70, los grupos y 
grupúsculos, los periódicos, semana
rios, movilizaciones más o menos 
espontáneas, invadían las universi
dades y desplazaban al PCI al papel 
del "viejo" el "conservador" en el 
vasto pano~a de aquella iz°quier
da desmelenada y en movimiento. 

Y tuvo que enfrentar, en el pla
no internacional, el endurecimiento 
de las relaciones entre las dos po
tencias, la división al interior 
del campo socialista con el enfren
tamiento URSS.China, etc., todo e
llo sintetizado en ese "fin de las 
ilusiones'!· que había colocado a la 
URSS como la patrfa y faro del so
cialismo mundial en el que confia
ban sin vacilar no sólo los comunis
tas sino los izquierdistas del mundo 
entero. 

Conjuntamente con los partidos 
comunistas de Francia y Espaffa, el 
PCI, firmemente conducido por 
Berlinguer,elaboró la tesis de la vía 
democrática al socialismo, en 1975. 
El "eurocomunismo" nació como 
una necesidad de estos partidos ac
tuantes en sociedades democráticas 
e industrializadas, e implicaba una 
profunda revisión de postulados tan 
afianzados en el comunismo como 
una segunda piel, al punto que po
cos creyeron, fuera de la órbita 
de los tres partidos, en la seriedac!. 

de tales planteamientos, seftalándo
se con sinuosa intención la piel de 
cordero democrático sobre el lobo 
stalinista. 

Algo de eso puede pensarse ob
servando la dirección posterior del 
Partido F.rancés con el infortunado 
endurecimiento de George Mar
chais, o las piruetas de Santiago Ca
rrillo, que tantos problemas y diVf
siones acarrearon al comunismo es
pafiol. Berlinguer,él siguió firme en 
sus trece, aun despojado a medias 
del apoyo de los dos partidos her
manos: en el discurso al XVI Congre
so del PCI, Berlinguer reafinna y pro
fundiza todas las tesis eurocomunis
tas: "Ningún partido o Estado guía, 
ningún centro directivo o juzgador, 
ninguna relación privilegiada, nin
gún vínculo organizativo o de dis• 
ciplina, sino plena igualdad y auto
nomía de cada formación políti
ca . .. ". En el mismo discurso, Ber
linguer aboga por un partido de ma
sas y no de cuadros, por relaciones 
intensas con los movimientos femi
nistas, pacifistas y ecologistas, por 
el apoyo a las luchas de liberación 
del Tercer Mundo y reforzamiento 
de una posición tercerista, por el 
diálogo entre la URSS y China, y 
entre ésta y Vietnam, por la demo
cratización al interior de los parti
dos y también dentro de los países 
socialistas. 

Quizá estamos acostl!mbrados, 
hoy, a todas estas cosas. Pero, ¿no 
hubiera sido alucinante escucharlas 
hace quince afios de la boca de un 
secretario general de un partido 
comunista? Mérito de Berlinguer. Y 
no le falló: a pesar de las convulsio
nes italianas, el PCI cuenta con el 
34 por ciento del electorado, con
trola la más fuerte organización de 
trabajadores, la CGIL, y puede de
cirse sin dudas que es el Partido Co
munista más poderoso del mundo 
capitalista. 

No pudo lograr el compromiso 
histórico. Quizás, con una longevi
dad comparable a la de los líderes 
rusos, lo habría obtenido. (A Aldo 
Moro, el otro mentor del compro
miso, lo asesinó el terrorismo).Que
da saber si en esta escasez mundial 
de líderes,Berlinguer tendrá un su
cesor digno de su' herencia y de su 
pasión. 
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ESn PLANETA 

Elecciones norteamericanas 
Demócratas: la campaña continúa. 

L os resultados de las últimas pri
marias (elecciones internas) de 

los demócratas norteamericanos han 
s-eguido el patrón de toda la larga cam
paña. 

El favorito Walter Mondale declara 
haber obtenido la mayoría de delega
dos que le asegura la nominación. Ga
ry Hart mantuvo las esperanzas con su 
victoria en California mientras que el 
pastor negro, Jesse Jackson, siguió re
cibiendo un no~able porcentaje de los 
votos. A pesar de las presiones den
tro del partido para que Hart y Jack
son se retiren, la campaña para la no
minación demócrata no parece haber 
terminado. 

A través de la serie de primarias, 
ningún candidato pudo obtener una 
clara ventaja (Mondale tiene más dele
gados mientras que Hart, según las en
cuestas, representa el candidato con 
más posibilidades frente a Reagan), lo 
que· convirtió el seis de junio en "el 
día decisivo". Los tres candidatos ha
bían gastado grandes cantidades de 
tiempo y dinero en los tres Estados: 

PRIMOS 

11 uch l'r,•sl-.,·11 ,.\ 1111 l.!l.'11,•alu!!i:..ta 
n:p111:;d11. .:u~ 11 iilt i111;1 1k~r;1hri-
111i,mt11 pu,·lk n:sultar ,·111har:i111so 
para lh•;1¡:a11. S,·¡!tlll d ,•111,•ndido 
,·11 ,·rntas ~ a~,·,·11d,·11l'ia~. d pr,·si
d,·111,: a111,·rh:a1111. q11,· ú,•:,rk·n,k di.' 
1111 l111111ild,: )!l'a11j,·ru irla11dl'ii. wd-
111, dd p111:hli111 1k Ball~ lh>l'l'l.'11. lll"· 
lll' 1111 lqa1111 par,•1fü•sr11 con Fidd 
r a~tro. \jlll' pro,,·1Hlria dl· 1111:1 ra-
111:1 d..- l:1 f:lmili:1 ,:11.1il!r:11la :1 ('uha 
,·11 d Sl¡!h, X V JI l. ;,<)°111.· hahr ia su
..:.•d id,, \ i ,·11 ,·~,· ,·nt1111c,:s l.'\i~til.'r:t 
la pild11r;1. ~ d :irhol R.::1¡:a11 huhh:
r:a ..:11idad11 1111 po..:u ,\ 11~ raillita:,'1 

LOS SIN PATRIA 

En Europa occidental hay <1uin
ce millones de emigrantes. los que 
la sociedad industrial precisú para 
descmpe1iar los trabajos más humil• 
des, y cada vez precisa menos, cara 
al desempleo que afecta a todos. 
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Mondale: mayor cantidad de delegados. 

~ 

~ 
' Actualmente. los emigrados. antes 

librailos a las {entaci011l'S hmnanjs. 
ta~ de uno <rue otro polilirn para su 
esporádica defensa. se han comen-
1.ado a organizar ellos mismos. 
Unas cieu asociaciones iniciaron 
una campaña reclamando. entre 
otras cosas. la libre circulación den
tro de los países de la Comunidad . 
para ellos y sus familias. y la igual
dad de derechos c<111 los nativos. 
Entre sus propúsitos figura tam
bién constituirse en una organiza
ción europeo que sería reconoci
da por 1:is Naciones U1údas. 

LA EDAD DE ORO 

,\unqu,• Murrul.'cos ,·st~ en !!lle• 
rra l'llll lsrad. tr,•inta , l'Ílll'O israe
líes. entr,• ellos 9 mii.-rnbros di.' la 

Hart: buenas posibilidades frente a 
Reagan. 

N.lll'~~•· t. 11:111 a:.i:,ti1lo al ,:11n¡.:r..-:.11 
di.'! 111d:aí~1110 marroquí qul' ~ ,·l•· 
k•h1i, ,·11 Rah:11. ,\,k111,i:.. la l'l'lla ,k 
da11sur.1 IÜl' prl.':.id1d:1 por d prílld· 
111.' hal.'lkru. q11i.· 11 fu,· b r¡.:u111,·11t,· 
11\;ad1111ad11. l'11l 0d,· <"qilkar~· l',ta in• 
~i>li ta actitud ;1111isto:.a r,'<'llí<bndu 
1111e, JuraJl ll' la Sc¡w11d:1 e; lll'I r:1 
Mundial. .\luhantnll.'d V :.,· op11S11 
a las k•yl.'s dl' Vh:h~. ~ <111<' l.1 di.b
p11ra judía prnw11ic11 t.: tk .\J:1rrm·• 
c,h ha ¡.:u:ml:1d1, tiddidad al paí,~ 
y s11 dinastía. ll;assau II es el ¡m·~i
dent.: d.: la ('onfcrl.'ncia b l:ímica. 
pem en el ruu¡.:r,:so l'I ¡.:ran Rahino 
de l· raucia. Jfrnr Sir:11. rl.'damú 1111 
diúlogo entrl.' l.1~ dos religionl!s. ~ 
un ministro marroquí pwpuso para 
C'I alio prúxi11111 1111 l 0 o luq11ill s11hr,c: 
~laimi,nid..-~. una 1k la~ ma~ ore~ 1 ¡. 
guras <k la edad 111.' oro jud,•o-ar:i
hi[!a. ~unque ofa·ialmc:nte la !!lll!H:I 

~·on¡inúa. uh periodista ac:crtú a q
lifü:ar C'stos ~lll'l.'Sos coni11 "el l.'spí
rit u <le A ndaluc: fo rnntrn d de 
K humcini". 



Nueva Jersey, California y Virginia 
occidental. 

Los resultados, finalmente, respal
daron a Mondale sin eliminar las posi
bilidades de Hart ni la importancia de 
Jackson. Según Mondale, sus victorias 
en Nueva Jersey y Virginia Je aseguran 
una mayoría para la Convención de
mócrata que tendrá lugar en San Fran
cisco entre el 16 y 19 de juHo. Hart, 
sin embargo, ganó en el Estado de Cali
fornia lo que, según él, le podría dar la 
fuerza para captar los delegados inde
cisos en la mencionada Convención. 
Jackson, a pesar de haber sido menos
preciado por la prensa, logró obtener 
un buen porcentaje de los votos. 

Tal incertidumbre en cuanto aJ ga
nador resulta del sistema de nomina
ción. En cada Estado se ha nombrado 
delegados para ir a la Convención en 
San Francisco y, supuestamente, apo
yar su candidato. Se asigna una canti
dad de delegados según la población 
del Estado y los resultados de las pri
marias. Además, los jefes estatales au
tomáticamente reciben un pequeflo 
número de delegados. Los reglamen
tos no obligan al delegado a votar por 
el candidato que originalmente respal
dó, lo que posibilitaría la victoria de 
Hart, a pesar de la mayoría obtenida 
anteriormente por Mondale. Algunos 
delegados ya se han declarado indepen
dientes, mientras otros - con la pre
sión, promesas, y otras armas políti
cas- cambiarán. Sin embargo, el hecho 
que Mondale, con sus años en el Sena• 
do y experiencia como vicepresidente 
de Carter, es el "hombre del partido',' 
significa una clara ventaja en la Con-
vención. ~ 

La esperanza de Hart se basa en po• 
der convencer a suficientes delegados 
y jefes del partido que sólo él podrá 
derrotar a Reagan. Aunque no logre 
la nominación (la presión para que se 
retire es muy fuerte y Mondale parece 
ya controlar la Convención),Hart quie
re asegurar su poder y apoyo dentro 
del partido para facilitar su nomina
ción en futuras campanas. 

Desde el comienzo, Jackson ha en
focado sus esfuerzos en organizar sec
tores políticamente marginados y así 
obligar al partido a retomar algunas de 
sus posiciones más progresistas. Jack
son prometió apoyar al candidato de
mócrata pero exigirá que el partido 
ofrezca más a los sectores que él re• 
presenta: sea en puestos dentro del 
par tido y en cualquier futuro gobier
no, sea en su plataforma general. (Char
les Walker). 

JUNIO 14, 1984 

"Décima cumbre" 
Reagan impone sus "alianzas" 

L ondres está otra vez silenciosa, 
después de tres jornadas de pro

tocolo, discursos, negociaciones y masi
vas demostraciones antinucleares. La 
"Décima Cumbre" de los países indus
triaHzados llegó a su fin el sábado que 
pasó. ¿Los resultados? Alentadores pa
ra algunos en momentos en que la 
economía norteamericana muestra sig
nos de recuperación, arrastrando en su 
mejoría a los países de Europa capita• 
lista y Japón. Lamentables para noso
tros, aunque es preciso abandonar ca
tegorías que casi lindan con la mo
ral a la hora de interpretar los fenóme
nos Norte-Sur. 

Frente a las anteriores cumbres de 
Venecia y Williamsburg, ésta se dejó 
llevar por el espejismo de un nuevo 
ciclo expansivo en las economías me
tropolitanas. El capitalismo siempre y 
falazmente ha pretendido perennizar el 
auge. En estas condiciones las fisuras 
dentro del bloque occidental se suel
dan, la unidad bajo dirección conser
vadora prevalece y más puede el en
vanecimiento que el principio de la 
realidad. En Londres ya no se buscaba 
restañar las heridas en el seno de la 
OTAN, ni plantear reglas a la guerra 
comercial que alguna vez Estados Uni
dos inició. Otra es la situación cuan
do luego de dos recesiones práctica
mente consecutivas los productos bru
tos vuelven a crecer y los aparatos pro-

ductivos se echan a andar a todo va
por. 

Esta cumbre tenía otros propósitos. 
Am10nizar criterios frente a los "dé
biles de occidente" que amenazan, a 
pesar de la voluntad de algunos de sus 
medrosos gobernantes, la integridad 
del sistema financiero internacional. 
Recompuesta aJ menos momentánea
mente la hegemonía estadounidense en 
el plano militar y económico, los alia
dos más críticos han debido subordi
narse a los dictados de Reagan y los 
más aquiescentes han podido batir pal
mas. 

Tras la retórica de las cinco decla
raciones suscritas por los siete jefes 
de gobierno, quizá lo único sorpren
dente esté constituido por la " Declara
ción sobre Valores Democráticos" que 
pretende rejuvenecer la ficción del 
mundo libre, cuando para los mismos 
teóricos conservadores la democracia 
se vuelve ingobernable. 

No tendremos así, por lo menos en 
el corto plazo, una nueva Conferencia 
Monetaria Internacional para resolver 
el impase generado por la insolven
cia de América Latina. Como bien Jo 
expresó Margaret Thatcher: a los "dé
biles" del Sur sólo nos queda aceptar 
las políticas de estabiHzación del Fon
do y hacer méritos para obtener como 
premio un alargamiento selectivo de 
plazos. 

EL BUHO 39 



ESUPLANIETA 

Jacr¡U/!$ Fauuet, Anaré Laurens y Hubert Beuue-Méry, los actuales dirr>cHvos del 
diario en crisis. 

La batalla de"Le Monde" 
El más importante diario francés se debate en una aguda crisis 

N uevamente, Le Monde estuvo en 
peligro. "No es la primera vez", 

elijo con fiereza un francés residente 
en Lima, lector de Le Monde por 
supuesto. "Ya ha salido de otras peo
res". Es que, para un público culto que 
evade el limite de las fronteras fran
cesas, aunque sea dentro de ellas que 
está su mayor público y el que con sus 
preferencias define el estilo del diario, 
sencillamente, Le Monde no puede 
desaparecer. Es algo más que una ins
titución periodística: es toda una ma
nera de ver y entender el mundo. Si Le 
Monde se hunde, una parte entrar1able 
de Francia se hundiría. 

taje alcanza a cuarenta: el resto está 
repartido entre muchos accionistas, cu
ya diversidad asegura el poder de de
cisión a los periodistas. 

La cantidad y calidad de los ataques 
no lo dru1aron. Lo reforzaron. Cuando 
comenzó la crisis de la prensa, seria
mente daflada por la competencia de la 
televisión, Le Monde fue durante algu
nos aflos el único periódico cuyo tira
je aumentaba constantemente. Bajo el 
lema de Beuve-Méry: "Los hechos soo 
sagrados, los comentarios son libres", 
Le Monde construyó un "espíritu", 
logró que su lectura se volviera indis
pensable para la clase ilustrada. Sibili
namente revolucionario, para algunos 
de sus críticos, como Michel Legris. O-

pío intelectual, para otros: "Es un es
pejo en el que nos vemos cultos, in
teligentes y a la vuelta de todo. Porque 
si los periódicos proporcionan aún sue
f'Io a sus lectores, Le Monde procura 
un sueno aristocrático", escribía Ra• 
món Chao hace algunos af'ios. También 
Raymond Aron se ocupó de él ( en Le 
Fígaro, en 1970), demostrando que Le 
Monde era "comunista", muy poco 
después que el Partido Comunista 
Francés le dedicara un libro explican
do su anticomunismo, y cinco af'ios 
después, Josette Alia le reprochaba re
ducir la carga de las ideas explosivas 
merced a su elegante retórica, mientras 
Edgar Morin (y los dos desde El Nou
vel Obeemateur) lo acusaba de "gau
chista". 
· Pero entonces los ataques no pros-
peraban en térmjnos de disminución 
de ventas. Hoy, a Le Monde lo alcanzó 
también el descenso seguro de tiraje 
que padece toda la prensa: desde 15 
millones de ejemplares diarios en 
1946, a 9 millones en 1982 para Fran
cia. Las acusaciones sobre errores se 
acumulan: el más grave, lo que el Ob
servateur considera el récord mundial 
del desequilibrio: de 1253 empleaqos, 
¡sólo 185 son redactores! Le Monde ha 
perdido 18 millones de francos en 
1982, otros 29 en 1983, y es pasible 
por lo tanto de caer bajo la ley que se
í'laJa que una empresa que ha perdido 
más de la mitad de sus fondos pro
pios debe comprometerse a reconsti
tuirlos en dos af'ios, o liquidarse. 

Los accioni~as han despejado la 
angustia de los lectores de Le Monde: 
el diario no se detendrá. Aún no se ha 
explicitado cómo se operará el miJa. 
gro, que al tenor de lo publicado, 
-deberá ser un milagro de cien millones 
de francos. A los· ochenta aflos, el fun
dador de Le Monde, el mítico Beuve
Méry, junto con el nuevo director An
dré Laurens, está dispuesto a seguir la 
batalla. Quizás la peor, pero una más al 
fin y al cabo. Después de todo, a pesar 
de que todo el mundo aprovechó la 
crisis para señalar los errores de Le 
Monde, hasta el más ácido crítico coin
cidió en algo: Le Monde no puede desa
parecer. 

Hubert Beuve-Méry lo fundó con el 
apoyo de De Gaulle en 1944. Pero no 
quiso ponerse al servicio de la gran 
industria, y mantuvo no sin dificulta
des la independencia que cimentaría 
su grandeza. Al comienzo lo atacaron 
los comunistas. Entre 1949 y 1951 la 
derecha lo acusa de neutralismo (ple
na guerra fría), y lo salvan sus redacto
res, que crean la primera Sociedad de 
Redactores, atribuyéndose el · 28 por 
ciento de las acciones. Hoy ese porcen-

~:HubertS-..tMly :.. NI c!ts llolienr, Poris-l>C' 
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Construcción: los pasos perdidos 
Existe un déficit de un millón de viviendas 

U 
no de los sueños de todo perua
no es la de tener una casa pro
pia. Sueño que cada día está más 

lejos de la realidad, tanto por la grave 
crisis económica que atraviha el país, 
como por la equivocada política en ma
teria de construcción que hace aumen
tar diariamente no sólo el valor del te
rreno sino también el precio de los ma
teriales de construcción. 

En el tercer foro organizado por 
1P AE se analizaron los problemas y 
las posibles soluciones de este deprimi
do sector. Como expositores estuvie
ron Ramón Barúa Alzamora y Mario 
Suito; Jose Graña Miró 9uesada pre
sentó el trabajo básico de discusión, 
para obtener un consenso empresarial 
sobre un Plan Nacional de Desarrollo. 

Como consecuel\Cia de la crisis las 
obras públicas licitadas disminuyeron 
en 40º/o y las privadas en 34º/o; las 
ventas de cemento durante 1983 baja• 
ron en 200/0 (las cementeras se en
cuentran funcionando al 600/o de su 
capacida9 in~talada). 

be los 25_0,000 trabajadores del sec
tor, aproximadamente . el 12º/o está 
¡ictualmente desempleado, el 420/o 
subempleado y sólo el 460/o adecua
damente empleado. El endeudamiento 
de las compañías constructoras se ha 
dolarizado crecientemente. Hace tres 
años la deuda promedio estaba deno
winada 60º/o en soles y 40º/o en 
dolares, mientras que hoy la propor
ción es 30º/o en soles y 70º/o en dó
lares. 

Los pasos perdidos en materia de 
construcción hacen que el problema 
de la vivienda alcance una gravedad 
verdaderamente dramática. . 

El déficit es superior al millón de 
vivi~ndas para una población actual 
de aproximadamente 19 millones. Con 
un crecimiento anual de 522 mil habi
tantes se necesita construir 100 mil vi
viendas por año. En los últimos años 
sólo se ha,: construido 77 mil unidades 
por año, la mayor parte en pueblos jó
venes. 

El retó es enorme. A este paso, ha
cia el año 2000. será necesario cons
truir 3 millones de viviendas, lo cual 
es equivalente a 1,250 veces las torres 
de San Borja. (R.L.) 
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Reservas siguen cayendo 
La mayor parte son depósitos privados 

L as reservas internacionales netas 
cerraron el 7 de mayo en un vo

lumen de 726 millones de dólares, 
2-0/o menor con respecto a la posictón 
del mes anterior,que terminó con 741 
millones. 

Según la nota semanal, transcurri
do el año se ha producido una pérdi
da de reservas de 130 millones de dó
lares, y si comparamos con junio de 
1983 se produce una caída de 213 mi· 
Uones. 

Las reservas internacionales, es de
cir, el balance que muestra los saldos 
de ingresos y egresos de divisas y oro 
monetario de la banca con el resto del 
mundo (diferencia entre los activos y 
pasivos internacionales), presenta una 
posici~n actual -según entendidos-

normal. 
De acuerdo con los promedios de 

importación en el primer trimestre 
(156 millones de dólares), las reservas 
sobrepasan las necesidades de cuatro 
meses de importación. 

Al observar la composición de 
las reservas, casi el 70º/o correspon
de a los depósitos de moneda ex
tranjera tanto en el sistema banca
rio como en el sistema no bancario 
(financieras) que sumados dan 503 
millones de dólares. Es decir, las re
servas son mayormente tenencias de 
depositantes privados. El 30°/o restan
te es el saldo de divisas del comercio 
exterior más las tenencias de oro y 
derechos especiales de giro del Ban
co Central (R.L.). 
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y cuán efectivos son? 

1200 

1100 

UN DIA DE TELEAVISOS LLEGA EFECTIVAMENTE 
A UNA AUDIENCIA DE UN MILLON DE PERSONAS 
PROMEDIO DIARIO DE LA 1 ... SEMANA -ABRIL 

Con una inversión mínima de 4 TELEAVISOS por día, 
su mensaje lo ven más de un millón de personas. 

Comprobado por los más prestigiosos estudios de slntoma: 
Compañia Peruana de Investigación de Mercados S.A. (C.P.I.), 
Instituto Verificador de Medios Publicitarios (1.V.M.P.) y Datum. 

Esta audiencia es mucho mayor que la de la mayorfa 
de los programas estelares de otros canales ... 

¡Por eso son tan efectivos! 
TELEAVISOS cuestan menos de lo que ud. Imagina; 

porque son un servicio a la comunidad. Eso explica también 
que nuestras tarifas sean distintas según el tipo de avisos que ud. contrate. 
Para anunciar en TELEAVISOS, recurra a su concesionario más cercano, 

o simplemente llame a nuestra central telefónica 726550 

• 



En los últimos aiios, Amérieá Latina ha estado enfrentando la peor crisis económica desde los ya lejanos años del 
crack del 29. 

El peso de la deuda 
Un informe del BID analiza las perspectivas de América Latina 

R ecientemente ha aparecido un 
informe del Banco Interameri

cano de Desarrollo titulado Deuda Ex
terna y desarrollo económico en Amé
rica Latina. A continuación presen
tamos un resumen de las conclusiones 
más saltantes y las proyecclon~ conte
nidas en el trabajo. 

A partir de 1981, América Latina 
ha estado enfrentando la peor crisis 
económica y financiera desde la de
presión de la década de 1930. Esta cri
sis se halla caracteritada por una dis
minución de la producción, particu
larmente exacerbada por la contrac
ción, en 1983, de la J.>roducción a ni
vel mundial en un 30¡ o a 4°/o; y por 
un crecimiento extraordinario del .de
sempleo y el consecuente desperdicio 
del potencial económico de los países 
de la región. 

Además, la inflación empeoró du
rante 1982-1983, cuando los precios 
en la región se incrementaron en 
85º/o, la tasa más alta de inflación de 
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las últimas tres décadas, mientras el 
déficit de bálanza de pagos llegó a un 
récord se 39,000 millones de dólares 
en 1981 y 36,000 millones en 1982. 

-Sin embargo, el consenso parece S;er 
que el aspecto que más pesa, y a la vez 
la causa fundamental de la situación 
actual, es el problema de la deuda ex
terna. En muchos países de la. región, 
los costos crecientes de los intereses 
y de las amortizaciones sobre la deu
da externa absorben una gran propor
ción de la capacidad de pagos, elimi
nando virtualmente la posibilidad de 
desarrollo en dichos paíse~. 

En algunos casos, medidas severas 
de ajuste económico internas debie
ron ser tomadas y recursos externos 
de emergencia debieron ser moviliza
dos para manejar situaciones angustio
sas. 

CRECIMIENTO DEL 
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

La deuda externa total de los países 
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latinoamericanos hacia fines de 1983 
se elevó a 336,000 millones de dólares, 
comparados con los 75,400 millones 
de 1975. 

2.7º/o al afio, equivalente al creci
miento de la población (es decir, no 
habría una m~jora en el ingreso nacio
nal por habitante) y una expansión de 
las exportaciones de la región a una ta
sa de 11 º/o al afio, la perspectiva es 
relativámente favorable. 

llegará a los niveles de los pagos de in• 
tereses sólo a fmales de esta década. Si, 
además, se obtiene un crecimiento ba
jo de los niveles de endeudamiento del 
orden de 4º/o, la transferencia.neta de 
ahorro externo recibida por la región 
continuará siendo crecientemente ne
gativa en los afios venider(?s. (Es de: 
cir saldrán de América Latina recursos 
fmancieros hacia los países industria-

El monto acumulado de la deuda 
es equivalente al 560/o del Producto 
Bruto Interno de la región y al 3250/o 
de las exportaciones de bienes y servi
cios durante 1983; <:9mparados a 
26°/o y 166º/o, respectivamente, en 
1975. 

En este escenario, el drenaje sobre 
los ingresos de divisas por exportacio
nes causado por pagos de los intereses 
de la deuda tiende a declinar. El cua
dro económico proyectado asume la 
continuación de políticas de discipli
na económica en el gasto público y 
privado, que hará posible mantener un 
crecimiento moderado de las importa
ciones, que combinado con un esfuer
zo vigoroso de promoción de exporta
ciones, debería conducir a un crecien
te saldo positivo en la balanza comer
cial. 

lizados). · · 
PROYECCIONES 

Si la situación actual se proyecta al 
futuro, bajo dos escenarios alternati
vos de crecimiento económico, los in
tereses .sobre la deuda externa conti
nuarán siendo un peso grande sobre el 
ingreso por exportaciones .y el deter
minante principal del déficit en cuen
ta corriente de la balan.za de pagos. 

Así, bajo los supuestos de una tasa 
de crecimiento económico baja, de 

El ejercicio de simulación muestra 
que el superávit comercial creciente 

Bajo el esce.nario alternativo de 
5.40/o de crecimiento económico, y 
con las mismas condiciones de ex
pansión de exportaciones asumida en 
el escenario anterior, las importacio
nes crecerían más rápidamente y el 
superávit de balanza comercial se con
traería. Este escenario depende de la 
disponibilidad de un financiamiento 
externo adicional de 73,000 millones 
de dólares (anuales) hasta fmales de 
la década. 

L o que es yo no en~ 
tiendo cómo, por de

cir la verdad, te pueden 
suspender un programa y 
atentar contra la. libertad 
de prensa, cuando yo (y 
tú Jo sabes ¿no?) me la 
paso diciéndola, en esta 
Bola anticipadora, y cla• 
ro, nadie me cree, si no 
todos serían riquísimos. 

¡Oye, pero qué mal 
pensada! Resulta que a mi 
no me habían preguntado 
si quería parar en Gran· 
Caimán (ni a ti tarnp~ 
co) porque tuvieron que 
hacerlo ~or eso de que no 
se puede volar directo a 
gringolandia; asl que nada 
qae ver con palomas men
sajeras ¿ya? 

Y diciendo verdades 
¿cómo será eso de la refi
nanciaci6n? Tengo la im
presión que es más una fi. 
nanciación, as! como 
quien parcha una llanta 
con una curita transparen
tona, porque a cada rato 
se van a París, a Nueva 
York, al Fondo, qué sé 
yo. 

Siempre tienen que re
gresar otra vez; y ahora, 
hasta van varios de nues
trQS ministros de econo
mía -porque tenemqs co
mo 3 y 1/2 ¿no?-. Si 
pues, nos estarnos acercan
do al número favorito de 
los limeños. . . agregados . 
dos y ¡ya! 

Y hablando del número 
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~se, ¿tú sabes lo que es 

' inflación? Fljate pues que 
antes,hace como diez años, 
alquilar un cuartito ahf 
¿ya? costaba 180 soles; 
ahora, lo mismo te cuesta 
15,000. En comP.aración, 
hace una década ibas al ci• 
ne por 30 soles, ahora por 
3,000; te comprabas un 
dólar por 43 soles y ahora 
lo hac;es por 3,273. Los 
porcentajes respectivos 
(así ¿ya? sumando, restan
do y multiplic.ando por 
cien) son de 8,230º/o, 
9,900º/o y 7,S00º/o. rn
flaci6n que le llaman. ¿ Vas 
entendiendo? 0 sea que 
todo es más caro, sólo que 
algunas cosas son más ca- . 
ras todavla ¿ya? Y tú ga
nas cada vez menos en SO· 
les reales, aunque parezca 
que ganas mAs en soles 
nominales (aunque a veces 
ni eso, si no pregúntale a 
los maestro~ empleados 
públicos, etc.). 

¿Y si los ambulantes 
también hicieran huelga? 
Uuuuuuy, se pararía el 
país. ¿Te imaginas a los 
cb.icos sin .g¡illetas parra la 
lonchera, a los fumadores 
sin puchos, si te cortas no 
encuentras por nada un cu
rita, y los pobres que quie
ren dólares se quedan asi 

nomAs, con sus soles? Tú 
sabes que hace un tiempo 
a Orrego se le ocurrió jun
tar: a toditos los ambulan
tes (o a casi toditos por
que ahora §_on más ¿no?) 

·en Polvos Azules, ponién• 
doles puestecitos bien bo
nitos, con toldos y cade
netas de colores ¿te acuer
das? Pues igualito ( o casi 
¿ya?) hicieron en la Bolsa 
hace más de un año: crea
ron el Polvos Azules de la 
Bolsa, que se llama, elegan
témente, la Mesa de Neg~ 
ciacibn, donde se compra 
y vende todo lo que no se 
compra y vende en la Bol
sa que, para diferenciarla, 
la 0amaremos la R,ueda de 
Bolsa (misma Herradura 
¿ves?, así como• la herra-

dura de un caballo, pero le 
dicen Rueda como si fuera 
redonda ¿ya?). Y en esta 
Mesa de Negociación es 
donde se venden las cosas 
más raras, sólo que no tan 
raras, o sea que no son bo
nos de COFlDE, ni accio
nes comunes, ni acciones 
lal>'orales, que tú ya cono
ces, sino bonos pero de los 
benditos (o sea los de R~ 
construcción ¿ya?), y· 
otros no tan (como los de 
fnversión Pública), y otros 
menos todavía (los de la 
Deuda Agraria), Y, de vez 
en cuando Letras, en fin, 
como ves, cosas rarísimas. 

¿Qye para qué te cuen
to esto? Ay pues, todo no 
son acciones comunes y la• 
borales ¿no?. A:demés, qui
zá tienes Bonos de Recons
trucción y es mejor que ~
pas dónde venderlos al me
jor preolo (en la Mesa de 
Negociación, po¡ supues
to). Y si te sobra álguito, 
también puedes comprar
los en la Mesa, pues a los 
precios en que se están ñe
gociando esta semana, si te 
los guardas hasta que se 
terminen (los más anti
guos, que son los emiti-, 
dos en mayo de l983 
y vencen en abril de 1985) 
te _puedes ganar, como 
35º/o a 45º/o m6s que 
la inflaoión calculada (por 
los que saben), hasta ese 
entonces. No est6 mal 
¿no? E,idora 



E l problema de la deuda extema 
tuvo esta semana varios ele

mentos que lo complejizan. Por un 
lado, la reunión cumbre de los líde
res de las siete principales potencias 
industriales de Occidente donde el 
presidente Reagan renovó su vatici

.nio de que las tasas de.interés baja-
rán a la larga, aunque se cuidó de 
precisar cuán larga será la espera. 
En realidad, no bajarán mientras 
los déficits presupuestales nortea
mericanos continúen en el rango de 
los 200 mil millones de dólares y la 
política crediticia sea restrictiva. La 
razón de esto es que en Estados 
Unidos la inflación está empezan
do a aumentar y la lucha contra la 
inflación se hace básicamente a tra• 
vés de la contracción del crédito. 

El efecto de esto es que frena el 
ritmo de la recuperación económi
ca. La revista Time del 4 de junio 
predice la caída sustantiva de los ni
veles de actividad económica para 
lo que queda del año en Estados 
Unidos. Ya se observó que en el se
gundo trimestre el crecimiento de 
la economía bajó, de 8.8°/o en el 
primer trimestre, a 4º/o. Al mismo 
tiempo, en la reunión de Londres 
hubo otra preocupación que nos 
afecta. Es el planteamiento de los 
países grandes frente a la propuesta 
de reunión convocada por los presi
dentes Alfonsín,. Betancur, De la 
Madrid y _Figueiredo para lograr 
unificar criterios de negociación 
con el Norte. 

Francia e Italia pidieron la adop• 
ciórl de una serie de criterios gene
rales para renegociar la deuda ex
terna del Tercer Mundo. Sin embar
go, Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Alemania, que son los principales 
acreedores, arguyeron a favor de 
continuar la estrategia de negocia
ción individual. 

Existió, un enfrentamiento entre 
Francia -quien planteó que el pro
blema de la deuda externa del Ter
cer Mundo es un problema global
Y Estados Unidos, que sostiene que 
es una sumatoria de problemas in
dividuales, de los cuales ellos como 
país están ajenos. ' 

Parece que Francia estaría más 
receptiva a la carta enviada por sie
te presidentes latinoamericanos a 
los líderes del mundo Occidental, 
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en el sentido de que se formule una 
declaración política de "responsabi
lidad compartida" para la búsque: 
da de una solución al problema de 
la deuda. 

El impacto de los precios inter
nacionales y del proteccionismo de 
los países industrializados, se con
trapone al costo creciente de la 
deuda por el efecto del alza de la ta• 
sa de interés norteamericana. Cada 
JO/o de incremento del alza en las 
tasas de interés, resulta en un incre
mento de 3,500 millones de dólares 
de la deuda de América Latina. 

Aparentemente, pues, ni la sus
pensiól) de pagos de Bolivia, ni los 
evidentes problemas de Argentina, 
parecen conmover a los líderes de 
Occidente y en particular a Rea
gan, Thatcher y Khol. 

Pero todas las reuniones no son 
ajenas al acontecer financiero inter-

nacional. Un crédito otorgado a Pa
raguay, la semana antepasada, fue 
realzado por la banca privada con la 
intervención del Fondo Monetario 
en la concertación del mismo, algo 
sumamente inusual. 

La razón es que el Fondo pre
sionó para que este crédito nuevo 
tenga una tasa de interés flotante 
pero con un techo. Si la tasa de in• 
terés sobrepasa el techo, la diferen
cia se convierte en un crédito 
amortizable al final del préstamo. 
El garante de eso sería el Banco 
Mundial, según dice Newsweek. Es
ta sería una nueva modalidad; que 
se espera utilicen otros países cuan
do soliciten nuevos créditos. 

Mientras se continúa pensando 
en alternativas al manejo de los cré
ditos nuevos, bancos importantes 
tuvieron problemas. El Continetal 
Illinois Bank de Chicago, el quinto 
banco más gr.ande de Estados Uni
dos, con activos totales de 42,100 
millones de dólares, casi quiebra 
hace dos semanas por falta de li
quidez. 

La falta de liquidez está en parte 
generada por la falta de pagos de la 
mayor parte de los países latinoa
mericanos. El gobier;no norteameri
cano rescató al banco prestándole 
7,500 millones de dólares. Sólo así 
se previno el colapso del banco. 
Sin embargo,Continental Jllinois se
rá absorbido por otro banco más 
grande como una solución a la quie
bra. 

Al mismo tiempo, el Manufac
turers Hanover Trust tuvo una co
rrida en bolsa que depreció el valor 
de sus acciones en un 11 O/o en un, 
solo día, como consecuencia de los 
rumores a que está sobreexpuesto en 
América Latina de que pronto caería 
en la misma f.alta de liquidez. · 

Manny Hanny, como se le llama 
a este banco amigablemente, es pro
porcionalmente la institución con 
más créditos a América Latina de 
toda la banca norteamericana. Es 
el equivalente al 10º/o de sus acti• 
vos. 

Todo esto estuvo presente en la 
reunión de Londres y .deberá tener
se necesariamente en cuenta en la 
reunión convocada por los latinoa
mericanos para los días 21 y 
2Z de este mes en Cartagena. 
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''Actualmente vivo de las regalías de los discos y del negocio de casacas que hemos montado con mi esposa". 

La leche de tigre de Rómulo 
Con Rómulo Varillas, el autor de Víbora, 35 años cantándole al pueblo 

or culpa de un vaso de leche de p tigre que se tomó después de va-
rios tragos, Rómulo Varillas tuvo 

que dejar momentáneamente sus pre
sentaciones ante el público. Mientras 
se resta9lece de la afección cardiaca 
que no le permite desarreglos (trasno
chadas, trago, leche de tigre) el "can
tante del pueblo", título que él pre
fiere a cualquier otro, escribe cancio
nes que dará a conocer más adelante 
en su inconfundible estilo quejumbro
so, ése que algunos tratan de imitar 
sin éxito. 

35 ai'ios cantándole al pueblo, 22 
long play grabados, su ruptura con 
"Los Embajadores Criollos" y los nue
ve hijos de diferentes compromisos, 
ya son avatares conocidos. El intér
prete y autor de "Víbora" nos espera 
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en su casa y empezamos hablando del 
vaso de leche de tigre. 

"Sí, ffjese que a raíz de la opera
ción a las cuerdas vocales quedé mal: 
no de la cuerdas sino del corazón; la 
anestesia me chocó y me vino un pa
ro cardiaco. Desde ahí estoy delicado 
del corazón. Ahora estoy a punta de 
verduras y como me ve he bajado va
rios kilos. De mi primer viaje a los Es
tados Unidos regresé con 106 kilos; 
ahora no quiero ni pesarme. Bueno, 
le contaba que así como estoy no de
bo hacer desarreglos y bueno, pues, me. 
hicieron un homenaje en un restau
rante y vinieron los tragos y como pa
ra cortarla me tomé un vaso de leche 
de tigre y ahí nomás me sentí mal 
¿Resultado?: descanso médico y die
ta estricta. No, no me gusta tomar en 

exceso, de cuando en cuando una cer
vecita o un vaso de whisky. Yo nunca, 
por ejemplo, tomo antes de cantar: no 
necesito de tragos como otros, pero 
en esa oportunidad me excedí en los 
cortos. 

Me han salido algunas ofertas de 
trabajo, pero mi médico me dice que 
todavía no debo aceptar hasta que es
té del todo bien. Por suerte aún vivo 
de las regalías de los discos y del nego
cio de casacas que hemos montado con 
mi esposa. Gracias a Dios en esta época 
la gente compra más casacas. 

Mi debut el afio pasado en el Segu
ra queda para la historia. En toda mi 
carrera no había recibido el apoyo del 
público como en esa oportunidad. Me 
tmocioné muchísimo, hubo gente que 
se quedó en la calle porque el teatro 



se llenó a full. Creo que nadie ha po• : > 
elido llenar el Segura como yo, que el 1 
público todavía me. quiere. Sí, claro 
que han surgido imitadores; a m( es
to me enaltece porque todo el que urtl· 
ta es por que está detrás de uno. A ye. 
ces la gente protesta cuando paga su 
entrada para verme con "Los Embaja• 
dor s Criollos" y encuentra a ofro in· 
térprete. No es justo que ellos conti• 
núen llamándose "Embajadores" .cuan
do hasta el nombre me pertenece (nos 
muestra la patente). Ellos se están ga
nando con avemarías ajenas. ¿Que por 
qué no les reclamo? De es~ espero q~e 
se encargue la disquera, yo ya no quie
ro saber nada del asunto, ellos se por
taron muy mal conmigo. Yo guardo un 
rencor muy profundo. ¿Cuál, fue el· 
verdadero motivo de nuestra ruptu
ra? Mire señorita, a usted se lo vo'y a 
decir. Yo tenía una hija muy querida y 
que cantaba lindo: Aurora. Tenía leu
cenúa, .Y aunque los médicos ya la ha
bían desahuciado, había una inyec
ción que necesitaba para mantenerse 
con vida. En esa época costaba mil qui
nientos soles, un dineral. Nos salió un 
contrato para trabajar en los Estados 
Unidos: con éste solucionaba mi pro
blema econónúco; además, comprando 
esta meclicina allá me salía por la mi
tad de su precio. Conociendo nú I pro
blema y el estado de..salud de nú hija 
se negaron a aceptar el contrato. Uno 
porque no querían dejar a la familia 
y el otro, ya ni me acuerdo por qué, 
se negaron. lbamos a trabajar por quin-
ce días ... 

~ ~ llil@ ~ 

.. 

campo, tanto moderna como la re• 
cuperaci6n de la antigua. Los te• 
mas son seleccionados por es~cia
listas, entre los que se encuentran 
proíesioriales de la U. Agf1lria Lá 
Molina. "Ghaqui taklla Perú" lo ti~
ne todo y, que quede claro que este:> 
no es un "cherri ". 
• "El actoi:; tiene que barcar tódas 
las posibilidades", dice Hay.deé Cá
ceres, guíen después que dé a luz a 
su cuarto hijo se reincorporará a 
las t;iblas personificapdo a Segis
mundo en Ja obra de Calderón de la 
Barca "La vida es sueño". 

Un papel masculino es todo un 
reto para su carreni. Haydeé com
pa!'tira escena con Walter Zambrano 
'y Humberto Gavero, e,l Vicente 9· 
rozco de la Familia ídtm y esposo 
fuera de escen~. asj como también 
con otras figuras del teatro nacio• 
nal. 

l a 
• AQnque el teatrín de Manuel .. 
Beltroy sólo es un nombre, pu~s ~ G 
(alfan paredes, baño, lunas, sillas, & 
equipos de Juz y sonido, hay gente ~ 
gue quiere rescatarlo para el teatro. 
Uno i:te los más preocupados es 
Fernando levallos, joven y activo 
actor, que actuálmerite comparte 
escena en "Homenaje" con Alfredo 
!3ouronole. Fernando acaoa de for
mar su gropio grupo de t~atro para 
nifios: "La: taramburiéla" está 

Mi hija murió más pronto de lo que 
yo me imaginaba; ellos me negaron la 
posibilidad de verla con vida algunos 
días más. Yo ahora los núro como dos ' 
satanaces cada vez que recuerdo su 
ingratitud. 

1 viendo la posfüilidaa 
yna muestra de teatro 
todos a<:¡J:!e1lbs ,grúpos • 

Nadie llenó el Segura como él. 
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tesen en este 
les atraig~ la i' 
la Municipalida 
blar con RafaeJ Delucchi~ flamcmte 
concejal de cultura. 
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ESPECTACULOS 

A Rose con amor 
Un homenaje que no debió ser póstw.-zo. 

• etomando el trabajo que sobre 
poetas iniciaran con César Va
llejo, tres generacipnes de cua

trotablistas se unen por primera vez 
para transmitir en "Simple canción" 
la voz de Juan Gonzalo Rose. Veinte 
poemas y algunas de ~s más populares 
canciones conforman este espectáculo 
que dirige Mario Delgado y que a par
tir de este viernes 15 se presenta en la 
Sala Alzedo, y desde el 13 de julio en 
el Cocolido. 

-Después de Vallejo, ¿por qué pa
sas a Juan Gonzalo? 

- No ha sido por accidente. Todo 
tiene que ver con un proyecto que, 
estando en vida Juan Gonzalo, lúci• 
mos juntos. Este viene dando vueltas 
hace mucho tiempo, hace más de diez 
años. Un amigo común nos estimulaba 
a que hiciéramos algo. A Juan Gonzalo 
le entusiasmaba la idea e hicimos una 
selección de sus poemas. El resultado 
fue una especie de autobiografía poé
tica que narra algunos momentos de 
su vida. Este proyecto quedó ahí; lue• 
go vinieron los viajes del grupo a Eu
ropa y se fue postergando. Llegó un 

momento en que ya no podía hacer
lo, ha~erlo con alegría. 

·El homenaje se volvió póstumo ... 
- Hace diez años el temor era ése: 

que se convirtiera en un homenaje 
póstumo. Sabíamos que Juan Gonza
'Jo se iba a morir en cualquier momen
to y peor que Vallejo, porque sería en 
su país ... No sé por qué no lo hice 
cuando él estaba vivo. 

.. -¿No temes que "Simple canción" 
se convierta en una biografía idealiza
da y que en lugar de pintar a Juan 
Gonzalo como hombre se conuierta· 
en un monumento al poeta? 

-El tema de los poetas nos intere
sa y coincidió con que Edgard Gui
llén también fue un amigo muy cer
cano de Juan Gonzalo. La vida tiene 
muchas sorpresas teatrales ... ambos 
decidimos que era el momento de pre
sentar la obra del poeta ¿Cuál ha sido 
el resultado? ... supongo que tendrían 
que ver el espectáculo. Con Vallejo no 
se Ira tó la poesía sino que, a partir de 
su poesía, logramos una expresión físi
ca del espíritu vallejiano. No preten
demos opinar sobre la vida de Juan 
Gonzalo, tomamos su palabra. Es un 
trabajo muy duro: es la primera vez 
que tornamos la palabra como un 'he
cho; y no sólo ll! palabra de Juan 
Gonzalo, sino también sus caminos. 

-A Rose le atraía el teatro, y lle
gó a escribir algunas piezas teatrales. 
¿Por qué no continuó por este cami
no? 

-La fascinación que tenía Juan 
Gonzalo por el teatro era muy grande. 
No es necesario, pero todo dramatur
go tiene que ser un poeta para acercar
se al teatro. A1ií tenemos el caso de 
Vallejo. El acercamiento de Juan 
Gonzalo fue tardío y muy tímido. El 
teatro implica una socialización mucho 
más fuerte. 

Juan Gonzalo Rose: "Su acercamiento al teatro fue tímido. tardío". 
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----------------------------
MUTUAL METROPOLITANA 

Ent~regó nueva casa 
MUTUAL METROPOLITANA 

cumplió una vez más con hacer rea
lidad su promesa "todos los meses 
son Navidad en Mutual Metropoli
tana". 

Esta vez hizo entrega de la fla. 
mante casa 1Jbicada en el lote 24 de 
la Manzana V de la Urbanización 
Santa Leonor de Chorrillos a las 
emocionadas ganadorascle su sorteo, 

LACINIA 
ROJAiY 
BLA~ICA 

Doña Regina Paredes Sanabria y 
Dol'ia Leonor Nolasco Paredes, titu• 
lares de la cuenta de ahorro Nº 
218627. 

En la vista podemos apreciar al 
Seffor Carlos Barrantes Castro, 
Subgercnte de Administración, 
quien en compañía del Seftor Al• 
fonso Reátegui Menacho, Jefe de 
Relaciortes Públicas y en presencia 
del Notario Público, Dr. Ernesto 

"LA CINTA ROJA Y BLANCA", 
tradicional distinción que desde ha
ce 7 afios Peruana de Opinión 
Pública (POP) otorga a las marcas 
qne ocupan los primeros lugares de 
sus encuestas en la gran Lima, será 
entregada nuevamente el próximo 
julio. 

Velarde Arenas,hacen entrega de las 
llaves de su nuevo hogar a las ra
diantes propietarias. 

''Nunca perdí la fe de ver rea
lizado alguna vez mi sueffo': mani
festó Dofia Leonor, en tanto que 
su entrai'iable amiga, Doña Regina, 
expresó que "deseaba ~ucha pros
peridad a MUTUAL METROPOU
TANA,porque cumple su palabra". 

La elección se realiza entre 200 
categorías o rubros de productos y 
servicios que se ofrecen a los usua
rios ,y .consumidores de nuestra ciu
dad. Como novedad, este afio POP 
ha instaurado "LA CINTA DE 
PLATA" que premiará a quienes 
durante ~ af'ios seguidos recibieron 
"La Cinta Roja y Blanca". 
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Walter Martínez: su parecido con el cantante norteamericano es notable. 

Michael Jackson crioll,D 
&& Ya no me dicen zambo, ahora 

me llaman Michael", dice Walter 
Martínez (22), un vendedor de repues
tos para automóviles que se ha visto 
beneficiado de la noche a la mañana 
por su parecido a Michael Jackson. 

Tal vez sólo tenga un ventarrón, 
pero las chicas que se acercan a la tien
da do11de trabaja opinan lo contrario. 
"El es igualito. A ver Michae~muéstra
nos un paso''. El dueño del negocio, 
ubicado en la quinta cuadra de la ave
nida !quitos, también lo admira ."Ven
demos más repuestos desde que tra
baja Michael. La mayoría de nuestra 
clientela es femenina ... claro que tam• 
bíén vienen chicas que no compran 
nada". Walter se siente afortunado, y 
tiene toda la razón:él no ha necesitado 
de ninguna cirugía plástica."Yo soy a 
lo firme", dice,y nos cuenta que tiene 
un hermano que vive en el Brasil mu
cho más parecido al astro norteameri
cano. "Alvaro, mi hermano,nos escribe 
contándonos que las brasileras lo per
siguen, que sus bonos han aumentado 
como los míos''. Ni corto ni perezo
so, para que su éxito no deéaiga, Wal
ter practica diariamente los pasos de su 
famoso ídolo y también su sonrisa. 
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Buena mano de Marcela 

El vielo ~ 
el mar 
Hasta que haya fuerza no hay edad 

para retirarse de la pesca. Carlos 
Ramírez Merino, a sus 68 afios, conti
núa en el oficio que eligió cuando ape-

• En qué se parecen ciertos mariscos 
6(como las ostras, digamos) a la poe
sía erótica? En que ambos tienen po
deres afrodisíacos, podría decir Marce
la Robles. Ella, que ya prepara la pu
blicación de su segundo libro "Los 
buenos deseos" acaba de abrir, en Cho
rrillos, un restaurant de pescados y 
mariscos. Su especjalidad: el ceviche 
mixto. Explotando la veta erótica que 
nutría su primer libro., Marcela insiste 
en una poesía de "subido tono". Co
mo la literatura no es una actividad 
demasia4o rentable, la Robles "'piensa 
financiar a "Los buenos deseos" con 
los buenos oficios del arte culinario. 

"Heredé de mi abuela el gusto por 
la cocina. Ella me enseñó, aparte de 
preparar mariscos, algunas recetas de 
postres tradicionales". En efecto, su 
mermelada de mandarina o su suspiro 
de limeña se saborean en negocios de 
algunos amigos y hay quien afirma que 
la buena mano de Marcela se aplica 
por igual al cucharón que al lapicero. 

Volviendo a "Los buenos deseos", 
habrá que aclarar que las dos primeras 

nas tenía 12 años. "' 
''Me crié de pequefio en la playa; a ~ 

medida que iba creciendo me atraía :ta 0 
idea de ser pescador. No, no puet!lo 21, 
decir como mi padre porque en mi ("a- s 
milia no hubo nunca un pescador, ni .., 
lo habrá más; yo quiero que mi hijo 
sea paracaidista ¿Por qué? No sé • .. 
debe ser bonito echarse a volar. Sí, 
yo como viejo lobo de mar. siempre 
fui aventurero, pero nunca salí en un 
barco fuera del país; conozco sí to
das nuestras playas y puertos. D,esde 
hace diez afios tengo mi propio bote, 

partes se ambientan en la entrecasa y 
el barrio (de Chorrillos). La última 
sección se localiza más bien en la re
cámara y se llama " Evening blues", 
título que remite a un sofisticado ero
tismo. Marcela Robles confía en 
que la venta de su segundo libro será 
tan exitosa como la del primero, que 
sin llegar a ser un best seller tuvo una 
acogida inusual para una aut9ra prime
riza. 

Marcela espera en " El Paradero" 
(así se llama su restaurant) subirse 
al carro de la bonanza económica, 
aunque por los precios de la lista pue
de sospecharse que no quiere ser millo
naria a corto plazo. 

Hija del cineasta Armando Robles 
Godoy y hermana de la actriz Delba 
Robles, Marcela se ha sentido también 
tentada por la pantalla grande. Sin 
embargo, la pragmática artista consi
dera que el cine es un trabajo casi im
posible .de hacer en un país como éste, 
de modo que ha virado hacia rubrc.s 
más regulares ( después de todo, la poe
sía es un oficio difícil pero no dema
siado caro). 

se llama "Carlitos". ¡ Uy! , si tuviera 
gue comprarme uno no podría, están 
por las nubes, algo así como tres millo
nes, hay que ser millonario. La mejor 
hora para pescar es a la seis de la mafia. 
na, o bien entrada la noche. LoiS pes
cadores salirnos de dos en dos, o en 
grupo; en esta época baja la pesc,a, por 
eso es que el pescado se encarec•~. Ni 
yo ya lo como, si,aunque le parezca 
mentira : los que pescamos cor.nemos 
-menos pescado de lo que Ud. imagina. Marcela Robles~ su segundo poemario Y su primera cevichería. 
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CINE -
Proyecto Brainstorm, gratuito pa
seo po,r los cielos. 

Proyecto Brainstor~ 

en en,contrar la imagen deslumbrante, 
la vía para encantar al espectador de 
maner!t directa y sin intennediarios 
-como maqueta del tema de la pelí
cula, ólonde se •inventa un grabador 
que puede registrar las sensaciones e
mocionales y físicas de una persona 
y luegc,, ser sentidas íntegramente por 
otra, rE,i;eptora- que los elementos de 
la narración se pierden, se diluyen de 
manen: laxa entre paseo por el cielo 
y paseo por el campo o el reducido 
eros de un espontáneo. Los problemas 

·de semejante producción deben haber 
sido e:<cesivos para Trumbull , que 
optó por la, búsqueqa de escenarios 
ynpactantes, acordes con los efectos 
que pen~aba mostrar, ' y se olvidó de 
todo el resto. No hay tiempos adecua
dos, ni definición mínima de pers,ona
jes, ni suspenso, y por fin, hasta los 

, efectos se quedan cortos, p,orque la 
-------------------,----------- meta a alcanzar fue demasiado alta. 

Efectos especiales, alta tecnología 

N o siempre pasa, gracias a Dios, pe
ro en el cine a veces sucede que 

un fotógrafo que llega a director en
tiende que su película se defiende a 
puro virtuosiS1110 de luz y encuadres, 
9 un libretista que entiende que con 
un buen guión casi todo está logrado. 
Douglas Trumbull, el famoso "man" 
de los efectos especiales, ilustra con 
Proyecto Brainstorm esta tende~cia: 
nadie· como éi para el cachivacherío 
técnico-mágico que en los últitltos años 
le disputa palmo a palmo cada par 
de ojos a la televisión, porque siempre 
da "más". 

Trumbull inventó la nave luminosa 
de Encuentros cercanos, la plataforma 
espacial de Silent rumúng, la alucinan
te ciudad de Blade runner y su E.E. 
G. (.Eµtertainment Effects Groups) es 
una fortaleza de los efectos visu·ales 
y · la alta tecnología empleada para 
obtenerlas. Entre los muchos proble
mas que tuvo que enfrentar para ter
minar con su caro Brainstorm no fue 
el menor la muerte de Natalie Wood, 
en noviembre de 1981. Allí esta Na• 
tali~ modosita, tranquila, en un papel 
fnjusto P.3.!'ª ser el de despedida, por el 
poco nervio y definición de su perso
naje, q1:1e hubiera podido ser hecho p<;>r 
cua19,JJ.ier otra, COIJlO sucede con casi 
todos los intérpretes de este filme ( con 
ex'qepcién de Loutse Fletcher', que 
c9~he darle carácter, aunque excesi-
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vo, a su papel de científica apasiona
da). Porque ni Christopher Walker ni 
Cllff Robertson ni Natalle son nece
sarios en esta película tan ensimismada 

¿Qué es todo ese barnllo de burbujas 
transparentes y túnicas de ángeles en 
el trance de muerte? No hay que exa
gerar. Y en el cine, narrar bien sigue 
siendo un requisito que ningún efecto 
especial puede excusar. (R.O.) 
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Vietnam sigue, y por suerte Ted Kot
c:heff lo despoja un poco de tanta 
psicología átroz. 1:.os valientes hacen 
h> que todo el mundo espera que hagan 
en el cine: mucha acción. 

Fiilme un poco añejo que ilustra con al
.gwnos p~ajes excelen~s y unas cuantas 
inc:o,ngru ncias (para la 4ora actual) los 
car.nino de ciertas obsesiones y conflic
tos internos de la Iglesia: 

Co.n un poco de atraso, esta reposición 
qu\, ilustra con sencillez y convicción el 
tem1a de la prostitución, y la pelea sp
litaida de una muchacha por salirse dé 
ella. 

La ¡:.¡oesía de lo sórdido, y una adoles-· 
cenc:ia que no termina de encontrar ca
minos de rebeldía. La mejor ver~iente de 
Coppola, que siempre se pasa un poco, 
pero aquí sin sus delirios de grandeza. 



LIBROS 

Zavaleta en ocho cuentos 
Muchas caras del amor: reedición de un libro menor. 

A fines de la década del 40 el pano• 
rama narrativo del Perú era domi• 

nado, con casi excluyente unanimi• 
dad, por dos escritores: Ciro Alegría y 
José María Arguedas. En honor a la 
verdad, debe confesarse que Alegría 
era el más prestigiqso y de mayor repu
tación, casi por las mismas razones que 
ameritarían el posterior declive de su 
fama: S"e trataba de un indigenista da
do a un estilo más bien tradicional, 
partidario de una estructura lineal pro• 
cedente de la novela decimonónica 
europea. 

En cierto sentido, la opción de Ciro 
Alegría representó un horizonte que 
los narradores jóvenes -deliberada
mente o no- se propusieron trascen• 
der. El Perú se partía cada vez con me• 
nor facilidad entre una Costa occiden
tal y una Sierra autóctona y tradicio
nal; nuevos actores sociales - los mi
grantes- golpeaban con su miseria los 
ojos de las clases medias y estimularon 
una veta popular y urbana cuyo soli• 
tario antecedente se halla en José Diez 
Canseco. 

Pero si la materia prima de la litera
tura realista había cambiado, tam• 
bién variaban los referentes cultura
les: anglosajones como William Faulk
ner o James Joyce proveían técnicas 
novedosas y audaces, como el monó
logo interior o el "cruce de voces". Un 
estudiante sanmarquino nacido en An• 
cash, Carlos E. Zavaleta, fue el más 
entusiasta a la hora de poner en prác
tica el arsenal inventado por la narrati• 
va contemporánea en inglés. 

La fama de "oscuro" y "experimen
tal" que Zavaleta orió en sus inicios pa-

rece hoy injustificada: habituados a lo 
que se ha publicado desde los 60, los 
lectores encontrarán en Zavaleta a un 
escritor situado entre la norma realista 
del XIX y el nuevo impulso. Relatos 
como Los lngar -de lejos, lo mejor 
que ha escrito- reposan en la estiliza· 
ción lírica del lenguaje culto, más que 
en escasos juegos de voces o de puntos 
de vista. Nuestros manuales literarios 
deben reconocer en Zavaleta a un in
vocador, pero un lector en busca de 
novedades se llevará una previsible de
cepción al hojear sus obras. 

Muchas caras del amor, el libro que 
nos toca comentar, es un volumen for
mado por ocho breves relatos. La pri
mera edición es. de J 966, y si ahora 
nos encontramos con una reimpresión, 
eso se debe al loable celo del autor, 
que está publicando regularmente su 
producción cuentística: precediendo a 
Muchas caras del amor han sido reedi
tados El Cristo Villenas y Los lngar, a 
los que seguirán Vestido de luto, Nie
bla cerrada, Un día en ,nuchas partes del 
mundo y La marea del tiempo. Desde 
I 955 hasta 1982, casi todo el abanico 
de la narrativa breve de Zavaleta que
dará cubierto a través de esta útil y re
presentativa colección. 

Muchas caras del amor se organiza 
a partir de la unidad temática, pues to
dos los cuentos pretenden asediar -de 
una manera u otra- la gama de los sen
timientos amorosos. Así, desde el afec
to filial hasta el adulterio encuentran 
cabida en historias que, en ciertos ca
sos, aspiran a la categoría de "ejempla
res" (aunque, por cierto, sería conve
niente alertar contra una lectura mora• 

' 
1 

¿Te: mordió. mi viua·• o í ckdr en la oscuriJa<l. 

1 

Sólo c-1 pa111ali>n • dijo Gonzalo - . ¿Cu:indo te wuclvo a ver"? 
Si no ha~ caballos en el palio. vienes mnr)ana por la tard\'.'. C-haudto. 
Apúrate. hom le <lije- : oigo cab.illos. 

Corrimos hasta lu pequ\'.'r)a cxpl:mada frente a la eseucla. Pasaron unos 
di<.'Z jinc.tes con linternas \'.'ll la montura. ruidosos rchenques y bromas sala
ces intercambiadas \'.'ntre \'.'llos. Sus bajas bestias llevaban bozales trenzados. 
lfoda la cabalgara parccia echar chispas de contento. Pero esa noche. toda
vía el desfile d~, caras cetrinas y hlancas no fue uu desfile de ojos rivales 1 

que nos mimrian :1 mu<.'rll' alguna vc1.. ~, 
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lizante del término). La mayoría de los 
relatos se sitúa en la voz o la perspecti
va de algún personaje, intentando ex
plorar un tono subjetivo y testimonial 
que sólo llega a cuajar en "Abrazos, 
muchos abrazos", el más sencillo y lo
grado entre los textos incluidos en el 
volumen. 

El problema central de Muchas ca• 
ras del amor tiene que ver con la noto
ria falta de credibilidad que aqueja a 
los discursos de los personajes: el re
sultado de esta carencia es que, al ca
recer de un verosímil aliento oral, ellos 
devienen en figuras planas y estereoti• 
padas. En el caso de "Mi antigua sir• 
vienta" -un cuento en el cual se rela
ta el romance y matrimonio entre un 
joven burgués y su empleada domésti• 
ca- el defecto se exacerba y el texto 
íntegro se lastra por un cierto acarto
namiento del lenguaje. 

Huérfanos de un lenguaje convin
cente y afectados por una estructura 
con frecuencia frágil ( como notoria
mente sucede en "Los ejemplos de 
Gustavo" o "Los guardianes", que 
concluyen de un modo abrupto o for• 
zado ), los relatos de Muchas caras del 
amor están muy a la zaga de los mejo
res cuentos del propio Zavaleta (Peter 
Elmore). 

Muchas caras del amor. C.E. Zava
leta. Lluvia eds; Lima, 1984. 
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LETRAS 

De vuelta al barrio 
Antonio Cornejo Polar y un viaje instructivo 

e .. 
E .. 
:e 

A ntonio Cornejo Polar acaba de 
volver de un cansador - pero 
estimulante- periplo académi

co de nueve meses en Europa y EE.UU 
El arequipeño Cornejo Polar es uno de 
los críticos literarios peruanos más co
nocidos y su obra más citada es -qué 
duda cabe- Los universos narrativos 
de José María Arguedas; aparte de en
senar larga y sacrificadamente en San 
Marcos, donde ha formado a más de una 
promoción de estudiosos, Antonio di• 
rige la internacional (y especializada) 
"Revista de crítica literaria latinoame
ricana", que se acerca a un meritorio 
número vigésimo. 

"Partí de Lima nueve meses atrás 
-cuenta Cornejo Polar- y al volver lo 
que encuentro es una depresión gene
ral, una situación todavía más dete
riorada. Volver a poner los pies sobre 
el país, adaptarse de nuevo a las ruti
nas diarias no es tan sencillo si perci
bes ·en los amigos una actitud descon
certada que, por cierto, parece justifi
cada. Fuera del país sólo te enteras, 
esporádicamente, de la guerrilla sende
rista o de cosas atroces como lo de El 
S1:xto, pero lo demás es abiertamente 

ignorado. Regresar es, entonces, poner
se rápidamente al día en todos los ór
denes• (Y ya no hablo sólo de lo afecti
vo o lo político, sino de. todo lo que se 
ha producido literariamente aquí en 
estos meses)': 

"Estuve primero en Cuba, partici
pando en un seminario sobre Los pasos 
perdidos. Ocurre que, de estar vivo, 
Alejo Carpentier cumpliría ochenta a
ños y los cubanos han querido hacerle 
un gran homenaje revisando toda su 
obra, discutiendo su producción. Ver
daderamente, es admirable el modo en 
que reivindican a sus grandes escritores 
y los celebran de un modo mucho más 
útil que aquel de las simples ceremo
nias oficiales ... " 

"¿Qué universidad europea se pare
ce a San Marcos? Bueno, la de Roma. 
Allí estuve dictando un curso por cua
tro meses y, realmente, se percibía un 
parecido con la realidad sanmarqui
na; ahora bien, se parece más al viejo 
San •Marcos que al actual, porque la 
enseñanza sigue teniendo rasgos algo 
feudales: los profesores dictan "cla
ses magistrales" y los alumnos se limi
tan a escuchar. En la Universidad Li-

Cornejo Polar: "Al retornar al Perú encuentro una depresión general, una situa
ción todavía más deteriorada". 
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bre de Berlín, donde enseñé por el 
mismo tiempo que en Roma, las co
sas _son muy distintas: esa universi
dad es un producto de may·o del 68 y 
la libertad del alumno es total. Hasta 

.el programa de estudios se decide por 
·votació11 democrática entre alumnos 
y profesor, lo que no produce el caos 
que uno podría sospechar". 

"Existe una idea un poco idílica, 
según la cual los europeos están asgm
brados por la enorme imaginación de 
los escritores latinoamericanos. Por su
puesto que hay logros importantes; 
en los cincuenta un italiano no sabía 
nada sobre nuestra literatura y ahora 
se ha logrado cierta penetración, pe
ro tampoco hay que exagerar la nota. 
Los más conocidos en Italia son Ma
nuel Scorza y el Nobel Gabriel García 
Márquez; en Alemania suena García 
Márquez y gente como Vargas Llosa, 
Borges o Carlos Fuentes es conocida 
por un público básicamente universi
tario y culto". 

"Sí, la parte final de mi viaje la pa
sé en Estados Unidos. La expulsión de 
Angel Rama y su muerte han marca
do a varios latinoamericanos con sta
tus ambiguo: trabajan hace tiempo 
allá, pero no tienen visa permanente. 
Es obvio que el interés por América 
Latina -y, en general, por todo el 
mundo- ha decrecido en Norteamé
rica, lo que afecta a los centros acadé
micos de alguna manera. Si bien no 
hay tanto dinero como antes, para un 
peruano eso no es motivo de moles
tia: Henes extraordinarias bibliotecas 
y hasta computadores de bolsillo en 
casa para conectarte con los catálo
gos que quieras, aparte de buenos 
sueldos ... " 

"No me iría a vivir fuera, yo elijo 
al Perú. En Europa o en Estados Uni
dos tu trabajo es puramente académi
co, mientras acá estás rodeado por un 

.debate ideológico y un esuferzo para 
encontrar la identidad de tu país. Aun
que tengamos dificultades y la reali
dád se vuelva por momentos abruma
dora, los intelectuales peruanos debe
mos saber que éste es el sitio donde 
debemos cumplir nuestra labor. He
chas las sumas y las restas, el Perú es 
más estimulante". (P.E.) 



La propuesta de Tilsa 
Un territorio fascinante 

R ecorrer la r_etrospectiva de Tilsa 
. que se muestra en la galería de 

PetroPerú; es situarse al mismo tiem
po en lo estructural y en lo coyuntu
ral. El magnífico Tristán e lsolda que 
nos recibe nos remonta a los orígenes 
míticos de donde provenimos y a don
de tendemos a regresar; y de ahí 
saltamos a un óleo de 1957 que nos 
recuerda nuestra situación de perua• 
nos. Entre estas dos antípodas -que 
podría decirse que son las antípodas 
fundamentales- se inscribe el arte 
de Tilsa y nuestra participación en él. 

Los mitos y los sueños, alrededor 
je los cuales se vehiculizan los deseos 
- y las carencias__: dan origen a una 
simbología que estructura nuestra per
sonalidad y nuestro estar en el mundo. 
El arte es una de las fonnas privilegia
das de traducir esta simbolización, y 
el trabajo de Tilsa ha logrado recuperar 
para nuestra concienciá aquella per
turbadora inconciencia que vamos 
persiguiendo sin querer alcanzar. A
quella imposibilidad y aquel impulso 
vital se plasman en las telas de Tilsa 
a través de veladuras de una técnica 
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impecable que hacen las veces de com
puertas que es preciso ir pasando -más 
bien depasando- hacia territorios fas
cinantes e inquietantes. 

Lo qµe sorprende en Tilsa es la ri• 
gurosidad con que es abordado cada 
uno de los niveles por dond_e se desen
vuelve su trabajo. La lógica de lo míti• 
co -si es dable semejante expresión
no cede ante la lógica de los requeri• 
mientos propios del quehacer artísti
co. Así, los colores de Tilsa son tra
bajados a partir de principios combi
natorios que se estructuran según una 
armonización determinada. No obstan
te, este rigorismo no la circunscribe 
a ninguna rigidez que podría precipitar 
su trabajo hacia fronteras esteticistas. 
Hay momentos en que tiene la audacia 
de romper la armonía cromática, cre
ando tensiones. 

Los mitos son siempre fascinantes e 
inquietantes, invitándonos y rechazán
donos al mismo tiempo De alguna ma, 
nera son imposibles -aunque promi
sorios. La aparición de lo mítico, así 
tratado, en la pintura peruana no es ac
cidental. Wuffarden, en su magnífico 

artículo sobre Tilsa, señala que las 
ciencias sociales peruanas son coinci
dentes a este respecto en su búsqueda 
de las identidades de esa posible Na
ción en la que todos estamos empel'ia• 
dos. Tilsa ha conseguido captar esa 
preocupación -que nace de la expe
riencia de los años setenta- insertán
donos en un universalismo fundante. 
Recorrer los mitos de la mano de Til
sa es adentrarnos al mismo tiempo en 
aquellos orígenes de la humanidad 
donde todo es posible e indefinido 
-peces mamíferos y bi~xualismos-, 
pero a partir de las tierras que nos vie
ron nacer: hay algo precolombino en 
toda la iconografía de Tilsa que nos 
hace ver y hasta respirar los arenales 
y las islas y los lobos y tortugas. 

Por otra parte, la pintura de Tilsa 
- con toda su originalida~- muestra 
sus referentes y raíces: los maestros 
ch}.nos, el Renacimiento italiano (mito 
de los sueños), ciertos expresionismos. 
Incluso un breve encuentro con algu
nos postulados de Szyszlo (Rebelión 
sorda, óleo de 1970). Con una mano 
eri Occidente y la otra en Oriente, en
tre el pensamiento lineal y, el cíclico, 
Tilsa nos expresa cabalmente evitan
do el clisé que ha pervadido tanto 
nuestra opción cultural. Como muy 
bien lo señala Wuffarden en el artículo 
citado.: Tilsa extrae "los objetos de 
su contexto habitual, para integrarlos 
a o.tros que les otorguen un sentido 
inédito" (p. 24). Por ahí va, creo, 
la opción de este país. {Roberto Miró 
Quesada). 

Entre el pensamiento lineal y el cíclico 
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[ MUSICA 1 ~ .___ ________ ____. t:: 

Latinos con mi~s.- La final f! 
del concurso "Miss Perú" ¡; 
fue, en esta oportunidad, al
go más discreta. Al parecer, 
Panamericana no tenía dine
ro para dilapidar en apoteó
sicas expresiones de mal gus
to como la realizada para el 
"Miss úniverso" (agradezca
mos, no hubo esta vez Ma
chu-Picchu de cartón- pie
dra~ o remedo escénico de la 
procesión , del Seftor de los 
Milagros). Pera los de Canal 
5 no sólo mejoraron al omi
tir desaciertos tan gruesos 
sino también al incluir algo "Latinoamerikanto ": calidad vocal, arreglos convencionales 
de música latinoamericana 
en el espectáculo. Estuvo 
bien el grupo "Latinoame
rikanto", en el que canta la 
ex nadadora Cecilia Bello; 
aunque sus arreglos son a ve
ces convencionalmente esti
lizados, se nota calidad vo
cal y afiatamiento en este 
conjunto de venezolanos, ar
gentinos,. chilenos y perua
nos. Tal vez el efecto que 
produjeron fue mayor por
que el supuesto "plato de 
fondo" (un gringo medio a
fónico que se hace llamar 
"Ritchie") no llegaba ni a la 
categoría de canapé. En 
todo caso, ante la ausencia 
de espacios televisivos dedi
cados a música tradicional 
peruana y latinoamericana, 
no estaría mal que se pre
sentara un especial de este 

¿Aparecerá un "satchmo" 
mira[l9rino? 
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grupo. Después de todo 
"Latinoamerikanto" tien; 
un sonido agradable y co
mercial, Jo que Jo hace per
fectamente digerible inclu
so para los programadores 
televisivos ¿O no? 

Nueva Orleans en Lima.
Los pubs jazzísticos suelen 
resultar prohibitivos, pero 
aún hay quienes pueden d·ar
se el gusto de asistir de 
cuando en vez a alguno. A 
esa minoritaria y afortunada 
fauna laboral (formada casi 
exclusivamente, por co'ntra
tados en dólares) puede in
teresarle saber que se vocea 
la aparición del miraflorino 
"Satchmo", arreglado de 
modo que uno pueda sentir
se en los viejos barrios de 
Nueva Orleans. Claro, al
guitm dirá que pocos pe
ruanos saben qué se siente 
en Nueva Orleans, por la 
sencilla razón de no ha
ber _pisado jam~s ese lugar; 
replicaremos que cierto ima
ginativo y cosmopolita kitsch 
es capaz de proezas aún 
mayores, como Jo demues
tran la mayoría de nuestros 
restaurantes "de categoría". 
En todo caso, se afirma que 
la inauguración del nuevo 
salón correrá a cargo del 
gran Dizzy Gillespie, que ha 
puesto su trompeta al servi
cio de la salsa-jazz. Si viene 
ya· veremos el modo meno~ 
aparatoso de colarnos. 

¿Censuras a · Rubén? . La 
Junta de Censura de Pana-

Alces critican al señor de la 
salsa 

má, tan inútil y provecta 
como todas sus homólogas, 
parece estar deseosa de ha
cer públicos papelones. Los 
augustos caballeros que for
man la Junta piensan que la 
canción "Decisiones", del 
salsero Rubén Blades, es 
"inmoral". El autor de 
"Maestra Vida" -que ,vive 
en Nueva York y a quien, 
paradójicamente, el gobier
no panameño había pro
puesto para ser funcionario 
suyo en Naciones Unidas
ha dicho que duda sobre el 
veto a su melodía, pues no 
le ve nada remotamente 
pornográfico. "Decisiones" 
no es de Jo mejor-de Blades 
ni mucho menos, y su le: 
tra no pasa de ser pícara; 

de hecho, sus alusiones a la 
infidelidad conyugal tienen 
el blando nivel que suele 
hallarse en las "comedias 
de situación". Tal vez algún 
viejito de barroca cornamen
ta ha tomado el asunto co
mo. dirigido a él (la paranoia 
tiene sus propias peculiares 
reglas) pero la !'decisión" 
que presuntamente se toma
ría sobre "Decisiones" no 
puede calificarse sino de de
safortunada. 

REVISTAS 

Vuelve Coliseo.- Basta reco
rrer la Carretera Central un 
domingo cualquiera para 
percatarse de la fortaleza 
de la música vemacular. En
tre· tragos y partidos de fút
bol (y vóley) se escucha 
a las bandas que tocan la 
música de los migrantes. 
Apenas µn programa del 7 
da cuenta de esas melodías 
silenciadas, aunque hay va
rias radios que han termina
do especializándose en pasar 
música folklórica, general
mente después de haber fra
casado con la internacional. 
Una vieja revista, "Coliseo", 
debe reaparecer prontamen
te para dar noticia de este 
vasto movimiento cuyas ca
bezas más visibles (y voces 
más audibles) son las de 
"Pastorita Huaracina'' o 

racina" 
buen f~l
klore 
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"Chuto huanca". Para mar
car sonoramente su reingre
so, la publicaci6n -que •diri
ge Antonio Muñoz- organi
za un largo recital para el 
sábad,o 16, en el Estadio 
Municipal de Surquillo. En 
sus mejores momentos, "Co
liseo" -que ha circulado 
tradicionalmente entre el 
paisanaje- lleg6 a tiradas 
que revistas más publicita
das desearían para sí. Ojalá 
esos momentos se repitan 
para los colegas. 

Debate 26.- Con carátula e
legante, aunque un tanto fu
neraria, acaba de salir la bi
mestral revista "Debate'" 
Ya cuajada y, en apariencia, 
sin los problemas financie
ros que hicieron temer su 
desaparici6n, la publicación 
que dirige Augusto Alvarez 
oscila entre el ensayo y el 
periodismo propiamente di
cho. Muy en la onda de las 
encuestas que popularizó 
"Hueso Húmero", los edito
res de "Debate" organizan 
la encuesta "¿Cuáles son los 
cinco libros que me permi
tieron entender mejor al Pe
rú?": previsiblemente, ga
nan los primeros lugares los 
Siete ensayos de Mariátegui 
-con una larga y cómoda 
mayoría-;Perú: problema y 
posibilidad y la Historia de 
la ~~ública -ambos de 
Basad¡~-; Los ríos profun
dos tle Arguedas; El anti
imperialismo y el APRA de 
Haya y Los comentarios rea
les de Garcilaso. También 
son interesantes los artícu-

Debate: entre el ensayo y el 
periodismo. 
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"Antón Perulero" sigue en cartelero sin pena ni gloria. 

los de Alejandro Deustua, 
Raúl González y Enrique 
de la Piedra sobre Centro
américa y los Estados Uni
dos; como testimonio de un 
extranjero atento a la reali
dad peruana, es sintomático 
el artículo de Michael Smith 
y, sintomático a su manera, 
es el trabajo ,de Luis Pásara 
sobre el 1984, de Orwell y 
el de la realidad. Hay bas
tante más para la lectura, ca
si siempre en la lfnea de un 
liberalismo bien pensante 
que par~ce diseñado en un 
claustro inglés, Lo que hay 
que anotar, en aras de la jus
iicia, es que la publicaci6n 
-tiene una identiaad más per
filada y que su estado de 
ánimo general es expresado 
con coherencia y en buen 
castellano. 
Educar educadores.- A grito 
limpio y con huelga inclui
da, los maestros han copado 
de 1mevo las primeras pági
nas de los diarios. Los profe~ 
sores han avanzado en tér
minos sindicales (lo que es
tá muy bien) pero hay un 
déficit en cuanto a lo espe
cíficamente profesional: 
más de un ardoroso dirigen
te sutepista usa su Del Bus
to a la hora de enseñar His
toria del Perú. Está bien, en
tonces, que exista una revis
ta como "Auto-educación", 
que int~nta revisar los pro
blemas pedag6gicos desde 
una mirada progresista. En 
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sos y aoúsos 
Educativa , __ ......,_ 

Un esfuerzo encomiable. 

este número se discute 
acerca de la llamada "tecno
logía educativa", importada 
al Per-6 desde Talahasse en 
1973: están a favor de la 
ortodoxia "tecnol6gica" 
Jorge Capella, Lucio Valer y 
José Mendo; la oposici6n la 
representan Walter Peñaloza 
-que tacha a la tecnología 
educativa clásica de "con
ductista" - y los izquierdis
tas Carlos Castillo, Emilio 
Morillo y Juan Rivera. Las i
deas de Morillo son parti
cularmente interesantes, 
pues suponen un proyecto 
alternativo. El trabajo de 
Rosario V aldeavellano so
bre la cuzqueña granja-es
cuela Pumamarka cuenta, 

, también, con gran interés: 
se trata de una sui generis 
experiencia en la que los lf
mites entre el trabajo y la 
escuela casi parecen no exis
tir. Para que no se diga que 
los "autoeducadores" pre
tenden partir desde cero, ha
llamos un somero recuento 
biográfico sobre Rousseau y 
Pestalozzi. Es una pena, sin 
embargo, que la entrevista a 
los educadores Nelly Evans 
y Fabio Gallo se estropee a 
causa de una mala edición, 
que por momentos hace di
fícil saber si' quien habla 
es el entrevistador o algu
no de los maestros. "Pese a 
ello, "Autoeducación" me
jora y madura. 

TEATRO 

Tinglado- desmontado.- Si
gue en cartelera, sin ninguna 
pena y menos aún con glo
ria, "El tinglado de Ant6n 
Perulero". Está en lo que se 
llamaba antes La Cabaña y 
lleva hoy por nombr~ "Tea
tro Sebastián Salazar Bon
dy''. Se ha dicho ya que la 
obra es un zurcido pueril d!a' 
escenas dramáticas que re
corren desde el teatro que
chua colonial hasta el cos
tum brismo. Lástima que.la 
puesta sea tan fallida, pues 
la idea de ganar espectado
res haciendo obras didácti
cas es, en principio, buena. 
Ojalá alguien se anime a po
ner las cosas en su sitio y 
explore, sin académico faci
lismo, esa importante veta 
educativa. 

GALERIAS 

Dibujos de Grec6' .- Se abrió 
ya en la reciente galería del 
Instituto Italiano de Cultura 
la muestra de Emilio Greco, 
quien pese al apellido proce
de de sicilianas tierras. Los 
dibujos más interesantes son 
aquellos que bocetan escul
turas (más propiamente, 
monumentos) y nos parece 
claro que el fuerte del ita
liano está en el trab~o con 



materias macízas. Autor 
-entre otras cosas- de una 
pieza dedicada a Pinocho, 
que radica . en Collodi, Gre
co es un artista eficiente y 
de buen nivel artesanal. 

COSAS 

Estantes de voces.- Mañana 
abrirá sus pesadas puertas, 
cerradas desde enero, la Bi
blioteca Nacional. Se anun
cia, con pocos bombos y 
algunos platillos, que se 
ha efectuado una reorga
nízación en regla: veremos. 
Por lo pronto, se informa 
de una flamante "Dirección 
de investigación y documen
tación musical y archivo de 
la palabra"; la susodicha 
,girección cuenta con tres 
equipos .de• sonido y música, 

quier modesto kiosco y, en 
estas fechas, buen número 
d~ padres no están en con
diciones de comprar los im
presos más.elementales. Bue
no sería que, junto a po
ner la Biblioteca al servicio 
de los ilivestigadores, se am
plíen los servicios distrita
les para colegiales. 

reflexión y más trabajo per
mitieron a la joven promesa 
de 1958 convertirse en la es
pléndida artista de ahora. 
Poder sacar fluidamente esta 
conclusión después de mirar 
los cuadros es, de seguro, 
mérito de quienes han pre
parado esta memorable ex
posición. 

- donde podrán escucharse 
cosas tan variadas como la 
música de Alfonso de Silva Tilsa: una exposición memorable. 
y los poemas -declamados 
por ellos mismos- de nues-
tros principales poetas vivos. 
Ojalá el mantenimiento sea 
bueno, porque con el espe

GALERIAS 
rable trajín hay amplias pers- Tilsa en Petroperú.• Nadie 
pectivas de quedarse a breve discute que Tilsa Tsuchiya 
plazo sin equipos ni casse- es una de las mejores ar
ttes. Lo que alguna. gente tistas plásticas peruanas y 
cuestiona es que la Biblio- que una vasta retrospectiva 
teca no albergará escolares de su obra representa un a
(lo que en principio nos pa;_ contecimiento. Cuando Pe
rece razonable); el problema troperú anunció la inminen
consiste _e!1 que las bibliote- ~ cia de un homenaje a Til
cas mu,mc1p~es suelen estar sa. empezó a cundir la exQeC-· 
menos surqpas que cual- tativa pero también la lime-

ña duda: sin buenos curado
res, sin criterio organízador, 
las retrospectivas terminan 
contradiciendo su nombre 
y, más bien, ocultan aquella 
evolución que pretendían 
mostrar. Menos mal, no es 
é~ el ca~o: uniendo bien la 
.secuencia cronológica al or
-denamien to según técnicas, 
la exposición permite hacer
se una idea cabal de la tra
vesía artística de Tilsa. Si
guiendo el camino que va 
desde los primeros trabajos 
-aún ceñidos por cierto 
geometrismo- hasta piezas 
excepcionalmente maduras 
como "El puma azul", resul
ta claro que no es una es

Biblioteca Nacional: la cu/tu- pontánea genialidad lo que 
ro resiste. crea a los creadores: mucha 
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De Sotheby al Continental.
El martes al mediodía el 
Continental sacó pecho 
mostrando las dieciochescas 
acuarelas ordenadas por el 
obispo de Trujillo, Baltasar 
Jaime Martínez Compañón 
y Bujanda (vaya, parece que 
el cura tuvo varios padres). 
Las acuarelas en cuestión 
funcionan como crónica pic
tórica de la Diócesis norte
ña y sus funciones origina
les fueron, simultáneamente, 
las de decorar e instruir. Sin 
duda, hay mérito en resca
tar estos lienzos -que ha
bían sido puestos a la su
basta en Londres- aun 
cuando su valor estético no 
pueda considerarse excep
cional. A propósito de estos 
cuadros, no puede evitarse 
pensar en la obvia ausencia 
de auténticos museos de 
nuestra plástica erudita 
(pues la popular está repre
sentada, con dignidad, en el 
instituto Riva Aguero). Es 
una pena que el Museo de 
Arte no pueda cumplir con 
lo que se presume es su rol, 
por falta de recursos (eco
nómicos y de los otros). 
Confiarse exclusivamente en 
la iniciativa privada es una 

manera más o menos obli
cua de afirmar la inoperan
cia estatal en materia de cul
tura. 

TELEVISION 

El Clásico.- El domingo, a 
la hora en que el 4 solía 
pasar "Visión", pudimos ver 
en diferido el clásico U-Alian
za. El partido no fue ningu
na maravilla, pero tuvo sus 
buenos momentos: en el pri
mer tiempo los aliancistas 
-que estaban más bien mo
lidos después de su gira co
reana- tuvieron su cuarto 
de hora; en el segundo la 
U tomó la posta y aún no 
sabemos cómo Percy Rojas 
se perdió un gol casi al fina
lizar el encuentro. En fin, 
para ser sinceros, mejor fue 
ver ese encuentro que a los 
inefables ''detectilocos" (y 

Hildebrandt: ¿el largo adiós? 

no hablamos, por cierto, de 
los PIP que tienen pensión 
abierta en la cárcel). De to
das maneras, es un hecho 
que la mejor solución para 
el televidente hubiera sido 
ver el partido en directo y 
luego, a la hora de costum
bre, espectar "Visión". Sin 

·embargo, para los empresa
rios televisivos los recepto
res somos la última ru,eda 
del coche: primero están los 
anunciadores y después los 
amigos influyentes, ambos 
con gran capacidad para vol
verse antipáticos en caso de 
sentirse afectados. Total, 
desde hace varios meses sólo 
se pasan peleas de box, cu
yo interés no discutimos pe
ro que, después de todo, 
no alcanzan a tener la popu
laridad del fútbol. 
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NUESTRO TIEMPO 

iViva Zapata! 
Un líder campesino, quien luchó por los anhelos de los pobres 
El problema agrario fue la base de la revolución 
mexicana. Fue justamente un rico propietario 
perteneciente a las familias tradicionales del 
norte, Francisco Madero, el hombre que 
levantando la bandera del retomo a la legalidad 
y a la democratización del régimen, encendió la 
hoguera que ardería en tie"a azteca a lo largo 
de un decenio. La revolución adquirió 
rápidamente una violencia singular: era la tierra, 
por cierto, el tema que evocaba las situaciones 
de máximo dramatismo, y pronto demostró el 
poder convocatorio que poseÚl sobre las masas 
campesinas logrando convertirse en el factor 
principal para gran parte de los insurrectos. La 
incorporación de Emi/iano Zapata y los 
campesinos de Morelos a la revolución, 
reclamando tas tierras comunales, montes y 
aguas, usurpadas a los habitantes de su Estado, 
se inserta en esta gran epopeya agraria. 

L 
a trayectoria política de Porfirio Díaz se inscribi: 
en una línea ya tradicional en nuestros países. El 
ascenso al poder del gobernante mexicano co-

menzó en 1876 y logró perpetuarse en la presidencia 
apoyado por un grupo de ministros y colaboradores del 
régimen denominados "científicos", que, acuflando el 
lema "orden y progreso", elaboraron la necesaria justifi
cación intelectual para propiciar la continuidad hegemó
nica del porfirismo. Colocando en primer plano la estabi
lidad interna - un orden sangriento, pero necesario a 
los ojos de los sectores dominantes- pretendían atraer 
las inversiones y alentar el desarrollo de la economía na
cional. Para ello contaron con el apoyo que ofrecían aJ 
gobierno los grandes terratenientes, poderosos industria
les, financieros y comerciantes, pero el progreso econó
mico, que se aducía como mérito fundamental del largo 
gobierno de Porfirio Díaz, tuvo un excesivo costo social 
para los peones rurales y las masas campesinas porque a
centuó las disparidades entre el sector campesino, colo
cado en el límite de la subsistencia, y los ricos hacenda
dos. Además, la proximidad geográfica de los Estados 
Unidos convirtió a México en un centro natural para las 
inversiones del capital norteamericano en su primera 
etapa de expansión. 

A comienzos del siglo el grupo Hearst ya poseía enor
mes propiedades en Chihuahua; Rockefeller y Nelsln 
Oldrige eran concesionarios para la explotación del cau
cho en la zona tropical; en el Estado de Sonora domina
ba la Compafiía Territorial de Sonora y Sherman; Hart-
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Su asesinato frustró una reuolución que debió tener un 
mejor destino. 

fort, de Connecticut, se había instalado en la Baja Cali
fornia. Buena parte de las tierras había sido transferida 
a compañías como la ganadera Green. La minería,con
trolada por la Cananea, la Moctezuma Copper y la Feds 
Oodge, se entrelazaba con grandes fundiciones propie
dad de la American Smelting ar1d Refinig, que integra
ban el complejo Guggenheim. 

Las cifras demográficas mostraron,en 1910, una po
blación total de 15'160,369 habiltantes para todo el país. 
Un 80 por 100 de la misma dependía del salario rural. La 
alta concentración de la propiedad en poder de un redu
cido número de familias, era un factor más que contri
buía a la permanencia de un estado de permanente ines
tabilidad. Como sefialaría afios más tarde José Carlos 
Mariátegui: "un pueblo, que tan porfiadamente se había 
batido por su derecho a la posesión de la tierra, no podía 
resignarse a este régimen feudal y renunciar a sus reivin
dicaciones. Además, el crecimiento de las fábricas crea-
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ba un proletariado industriaJ, al cual la inmigración ex
tranjera aportaba el polen de las nuevas ideas sociales., . 

EL ESTALLIDO REVOLUCIONARIO 

El primer centenario del Grito de Dolores {1910), 
marcó el comienzo de la crisis final del poñuismo. Ame
nazada su estabilidad política por la creciente populari
dad que adquiría Madero, en quien depositaban sus espe
ranzas los hombres progresistas de los sectores altos, re
currió a la persecución y encarcelamiento del jefe oposi• 
tor. Pero los problemas estructurales irresueltos, las re• 
clamaciones de los campesinos, un sector obrero que ha
bía empezado a organizarse y manifestaba sus desacuer• 
dos con el régimen en las-primeras huelgas, dirigidas por 
el anarcosindicalismo, la existencia de pequeflos núcleos 
burgueses urbanos, eran elementos que anunciaban los 
nuevos tiempos. 

Fugado de la prisión impuesta por la dictadura, Ma• 
dero se vio impulsado a radicalizar sus posiciones y lanzó 
un llamado a la revolución haciendo conocer el Plan de 
San Luis, que será, cronológicamente,el primer manifies
to del proceso insurreccional. Precisamente el tenue 
tinte agrarista que contenía el documento atrajo a un 
pequefio propietario rural de Morelos: Emiliano Zapata. 
Este se incorporó a la revolución con una guerrilla de al
gunas decenas de hombres. En poco más de un mes ha
bía levantado un ejército que nucleaba varios miles de 
campesinos. En mayo de 1911 se flI111aba el convenio 
de Ciudad Juárez; Porfirio Díaz abandonaba el país 
y poco después Madero resultaba electo presidente. El 
nuevo gobierno tuvo serias dificultades para estabilizarse, 
ya que la revolución política subrayaba los límites del 
movimiento dirigido por Madero, y esto,en definitiva, SU· 

ponía cambiar el orden del porfirismo implantando o
tro: la democracia burguesa, que postergaba la cuestión 
agraria en beneficio de interpretaciones más laxas sobre 
el problema del la propiedad de la tierra. Inevitablemen
te; el problema agrario se vio envuelto en dilatadas ges
tiones, y este hecho provocó enfrentamientos en el seno 
de la revolución. 

Las peticiones de los partidarios de Zapata en favor 
de una ley agraria para mitigar a corto plazo la situación 
de los campesinos no encontraron eco en el Gobierno. 
Los hombres del Estado de Morelos habían pasado por 
todas las etapas en su búsqueda de justicia: peticiones le• 
gales ante la administración de Díaz; decisión de incor
porarse . al movimiento revolucionario encabezado por 
Madero; nuevos planteamientos en el marco jurídico pro
puesto· por la revolución triunfante. Consecuentemente, 
el mes de noviembre de 1911, en las montafias de Puebla, 
decidían no acatar la orden de entregar las armas y sur• 
gía el Plan de Ayala suscrito por Emiliano Zapata. El 
ejército, comandado por Victoriano Huerta, emprendió 
una campafla para reducir a los insurgentes atrincherados 
en Morelos, pero ésta sólo sirvió para poner a prueba la 
cohesión del sentir colectivo existente en el campesina• 
do. La Uctica de "tierra quemada" aplicada por Huerta 
no doblegó a las fuerzas de Zapata: "Las tropas federa
les que iban en su persecución encontraban solamente 

JUNIO 14, 1984 

Corrlclo a Zapata 
del campe.sino 

una mancha en la 
ria. 

a campesinos labrando la tierra o conversando tranquilos 
a las puertas de sus jacales. Al ser interrogados nunca sa
bían nada de los zapatistas, ni los habían visto en parte 
alguna; pero ellos mismos eran zapatistas combatientes 
que habían escondido el rifle y que estaban dispuestos 
a empufiarlo de nuevo en la primera ocasión. 

Madero pronto se encontró sumido en una inercia pe
ligrosa para su gestión de gobierno, puesto que alejaba 
de su lado a importantes jefes revolucionarios y propicia
ba las condiciones para que sus enemigos estrecharan el 
cerco alrededor de su persona. A la posición irreductible 
de Zapata, que reclamaba del presidente el cumplimiento 
de las promesas esbozadas en el Plan de San Luis, se su
mó el levantamiento del general Orozco eJl Chihuahua, 
expresión tambl6n del descontento campesino, Algunas 
medidas, como la lmpoalcl6n de gravámenes al petróleo 
crudo mexicano y la iniciativa de fiscalizar laa empresas 
e>ttranjeru, enfrentaron al gobierno de Madero con las 
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H 
Emiliano Zapata, el líder campesino de 
Morelos, fue el auténtico representante 

de los sectores más avanzados de la 
revolución mexicana. 

" maquinaciones del sector oligárquico comprometido 
con los intereses de las empresas. Este grupo contó con 
el apoyo del embajador de los Estados Unidos, Henry 
Lane Wilson, quien remitía infonnes a su Gobierno exa• 
gerando la inestabilidad del presidente Madero y su ine
ficacia para asegurar el orden, enfatizando al mismo 
tiempo el peligro que implicaban sus recientes decisio
nes para el futuro de las inversiones norteamericanas. En 
febrero de 1913 tuvo lugar, finalmente, un levantamien
to annado que puso sitio al palacio presidencial y que 
fue rápidamente desbaratado por Victoriano Huerta. 
Durante el período carlcterizado como "la década trági
ca'; que transcurre entre el 8 y el 18 de febrero, se desa
rrollan los hechos (J!le permiten a Huerta instrumentar su 
acceso al poder. El 22 de ese mismo mes, Madero y el vi
ce-presiden te Pino Suárez fueron ase~inados por orden 
de Huerta, que seguidamente ocupó la presidencia. Se 
abría una nueva etapa de la revolución mexicana. 

ZAPATA, TIERRA Y REVOLUCION 

Emiliano Zapata era un pequeño propietarío, hijo 
de agricultores, nacido en Aneneuilco, en'"1879, donde 
se quédó a trabajar la tierra. El 12 de setiemb're de 1909 
fue nombrado president~ del Consejo Local por la asam
blea popular donde se tomaban todas las decisiones im
portantes en esas comunidades, que conservaban, en la 
práctica, antiguas formas de expresión política. Desde 
ellas se realizaron las reclamaciones de tierras cuyos 
títulos poseía la comunidad y que habían sido transfe
ridas a los hacendados recurriendo a la corruptela ad
ministrativa. Por consiguiente, los campesinos de More
los se adhieren a la revolución maderista para recuperar 
sus parcelas y sus predios comunales, sobre los que re
caía un derecho inmemorial. Cuando Zapata encabeza la 
resistencia campesina en su Estado, no se cuenta entre 
sus objetivos la revolución social, sino la defensa de juris
dicciones populares que habían sido desconocidas. Por 
otro .lado, Morelos representaba un enclave típicamente 
capitalista para la producción de azúcar y contaba con 
grandes ingenios dotados de excelente maquinaria. En 
ese hecho, extraño sólo en apariencia en el marco de las 
luchas soci~les de México, los pequeños propietarios 
despojados de sus tierras y absorbidos por la gran pro
piedad, se convirtieron rápidamente en el "sujeto revo
lucionario"; por lo menos así sucedió en Morelos y su 
aglutinan te fue el Plan de Aya&. Desde 1911 hasta 1918 
los campesinos que seguían a Zapata lucharon por ese 
programa. El Plan)que exigía la expropiación de las gran
des haciendas aunque pagando indemnizaciones que po
dían llegar hasta la tercent parte del valor de las mismas, 
así como la distribución de esas tierras entre las comuni
dades, se convirtió en la bandera del movimiento y ex-
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La revolución mexicana, que ensangrentó por una dé· 
cada el país, tuvo como eje principal el problema de la 
tierra. 

tendió rápidamente su influencia· con la incorporación 
de los Estados de Michoacán, Guerrero, Puebla, Jalisco 
y Veracruz. Surgía de esta forma un programa auténti
camente campesino, cuya redacción era obra de un ma
estro rural, Otilio Montaño, y de Zapata, que apenas sa
bía leer y escribir, pero conocía a fondo la realidad del 
campo mexicano. 

En abril de 1913, las fu(?rzas de Zapata reiniciaron su 
ofensiva, lanzando un manifiesto que apuntaba directa
mente contra Huerta, que, por el juego de alianzas que 
hab-ía. establecido para detentar el poder, seguía un ca
mino ya trazado por Porfirio Díaz. La éaída de Madero 
se había producido, precisamente, en un tenso período 
de la lucha por el poder entre los representantes de los 
grandes terratenientes, la banca y los grupos comerciales 
y financieros ligados al capital exterior. Se iniciaba, tam
bién, una fuerte pugna entre sectores económicos impe
rialistas por la posesión del petróleo mexicano qu~ gra
vitaría en la marcha de la revolución. Huerta había sido 
reconocido por las potencias europeas, pero los EE.UU. 
se habían mostrado renuentes a manifestarse en tal sen• 
tido. Este problema, que se puso de manifiesto en los 
últimos meses del gobierno de Taft, se prolongó bajo la 
presidencia d!! Woodrow Wilson, quien ·prontamente 
~eclaró que no legitimaría ningún Gobierno impuesto 
por la acción revolucionaria. Detrás de las reticencias de 
Wilson se encontraba la cuestión del petróleo, que cre
cía en importancia como combustible para las flotas de 
guerra, en una coyuntura de graves tensiones internacio
nales. Huerta, por su parte, mantenía estrechas conexio
nes con los intereses petroleros británicos, y muy pronto 
el interés por los yacimientos mexicanos hará que se 
instale en el país la Royal Dutch-Shell. El estallido de 
la Primera Guerra Mundial dejó el camino libre a los 
norteamericanos en México y decidió, asimismo, la 
suerte de Huerta. Un incidente fortuito en Tampico alen• 
tó la intervención de EE.UU., cuyas tropas ocuparon Ve
racruz el 22 de abril de 1914; pero Carrl!,llZa, cuyos pro
gresos militares al frente de las tropas constitucionalistas 
eran manifiestos, hizo saber que no podía tolerar la in• 

J 



En More/os todauía existe la casa donde nació el gran líder campesino. 

tromisión extranjera en lo.s problemas interiores mexi
canos. La impopularidad con que fue recibida la noticia 
de la ocupación en Latinoamérica, hizo que Washing
ton· desistiera en su intento. Tras dimitir, Huerta partió 
hacia Europa y Carranza asumió la presidencia de Méxi
co. 

El nuevo presidente decretó la disolución del ejército 
federal, pero la zona· de los zapa_tistas sería controlada 
por las fue,zas constitucionalistas y esta medida provo
có el enfrentamiento con los jefes campesinos, puesto 
·que la falta de acuerdo previo s.obre el cumplimiento del 
Plan de Ayala y anteriores experiencias sobre los resul
tados del desarme popular sembraron la desconfianza en 
los hombres de Morelos. La Convención Revoluciona
ria, entre, tanto, se trasladó a Aguas Calientes e intentó 
trazar las líneas de un acuerdo sesionando, en el mes de 
octubre!, con la presencia de delegaciones que representa-' 
ban a los diferentes jefes revolucionarios. Resolvió apro
bar los principios más importa,ntes del Plan de Ayala, lo 
que implicaba reconocer oficialmente la revolución cam• 
pesina y su política económica y social proyectada, 
cuatro años atrás1 desde el Estado de Morelos. Pero np se 
pudo obtener el mismo éxito respecto de la reestructura
ción en la jefatura revolucionaria. Carranza, irritado, des
conoció la convención y retiró sus delegados. Frustrado 
el ensayo de conciliar las tendencias, Zapata y Villa se 
'dirigieron sobre la capital mientras Carranza se desplaza
ba hacia Veracruz. 

NOCTURNO 

El 10 de diciembre de 1914, los jefes campesinos de 
la revolución mexicana hacían su entrada en la capital 
al frente de sus ejércitos. La conquista militar de ciudad 
de México no significó, sin embargo, la consolidación del 
poder político; las debilidades ideológicas de los dos'je
fes -Villa y Zapata- no hacían posible la cohesión de 
un frente campesino y pronto se consumó el retjro de 
cada uno de ellos a su respectivo territorio, centro,en de

,fmitiva, de su poder. El general Obregón pudo entonces 
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movilizar un ejército constitucionalista que se dirigió 
contra Villa, en el norte, mientras que las divisiones al 
mando de Carranza rechazaban a los zapatistas hacia el 
Estado de Morelos. Fue imposible, durante varios años 
aún, sojuzgar a esa verdadera república de jinetes que ba
jo el lema de "Libertad, Justicia y Ley" se afirmaba en 
la masa campesina infringiendo serias derrotas a las tropas 
del Gobierno. Pero Emiliano Zapata sufriría, al fin, el 
destino que parecía aguardar a muchos jefes revolucio
narios. El 10 de abril de 1919, víctima de una embosca
da fraguada por sus enemigos, es acribillado a balazos 
por decenas de soldados en la hacienda de Chinameca. 
Su cuerpo es llevádo a lomo de mula hasta Cuautla, en 
cuya plaza será expuesto para desalentar a sus partida• 
rios. . 

La lucha de Zapata había terminado. Al jefe de More
los lo habían seguido las masas de comuneros que ha
bían sido despojados de sus tierras y cuyo propósito fun
damental era recuperarlas. Desde el punto de vista ideo
lógico, no obstante, el Plan de Ayala se convirtió en la 
doctrina rural de la revolución mexicana. Reconocía el 
derecho de la propiedad privada a los individuos; por 
-consiguiente, no empujaba a la lucha de clases; tampoco 
se dirigía explícitamente al proletariado urbano e 
industrial y sus medidas de nacionalización no involu
craban sino a las dos terceras partes de la propiedad de la 
tierra de algunos hacendados. Pero la importancia de sus 
formulaciones reside, justamente, en su originalidad his
tórica: abrazan el pasado y el presente del Estado de 
Morelos en la época de la revolución al ordenar que los · 
pueblos entren en posesión de las tierras usurpadas. Esa 
propiedad por la que lucharon los comuneros morelen
ses fue restituida, en forma mínima, bajo el n9J?1bre de 
ejido para los campesinos como consecuencia de la re
volución. Por ello, a -pesar de sus notorias deficiencias 
teóricas, el P~ de Ay$ sintetizó las aspiraciones cam• 
pesinas. Ejerció un efecto catalizador, fue una esperan• 
za . que jamás se logró, poro a la que so aferraron todos 
los despose/dos de la tierra mexicana y s~ convirtió en, 
la bandera de.una revolución perdida'(Manuel Henwidez). 
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-------------i-----------------~ I' CIIEMJON/CUINIO -

la muerta 
Guy de Maupassant es el más grande cuentista 
francés y uno de los más grandes en la 
historia de la literatura. 

1 ·La había amado con el alma entera! ¿Por 
qué se ha de amar? Es bien raro no ·ver en 

el mundo más que una sola persona, no tener 
en la mente más que un pensamiento, un deseo 
en el corazón, un nombre en la boca: un nombre 
.que sube incesantemente, que sube, como el 
agua de un manantial, de las profundidades del 
alma, que sube a los labios y que se pronuncia, 
se murmura sin cesar, en todas partes, como una 
oración. 

No contaré nuestra historia. El amor sólo tie
ne una, siempre igual. La había visto y amado. 
Durante un affo viví entre sus brazos, envuelto 
en sus caricias, acostumbrado a su cariño, a sus 
miradas, a sus palabras, a toda su persona; vi
ví como prisionero de ella, bendiciendo mi cauti
verio y tan absorto en su ternura que no sabía si 
era de día o de noche, si estaba vivo o muerto, si 
en la tierra o en otra parte. 

De pronto murió. ¿Cómo? No sé, ya no sé. 
Entró mojada un día de lluvia, y al día siguien

te tos ía. Tosió cosa de una semana y se quedó en 
cama. 

¿Qué ocurrió? No me acuerdo. 
Acudían médicos, recetaban, se iban. Traían 

medicinas; una mujer se las hacía beber. Sus ma
nos ardían; su frente estaba siempre húmeda de 
sudor; tenía los ojos brillantes y tristes. Le ha
blaba y me respondía. ¿Qué nos dijimos? No sé. 
¡Todo lo he olvidado, todo, todo! Murió. Re-

cuerdo perfectamente su débil suspiro, el último. 
La enfermera, exclamó: "¡Ah!" Comprendí, 
comprendí. ' 

No me acuerdo de más. Vi un cura que dijo: 
"Su aman te." Me pareció que la insultaban. Ya 
que había muerto no había derecho a hablar de 
ello. Le arrojé de casa. Vino otro, muy bueno, 
muy cariñoso. Lloré cuando me habló de ella. 

Me consultaron mil detalles del entierro. No 
me acuerdo bien. Sólo recuerdo el féretro; los 
martillazos de cuando la clavaron dentro. ¡Ah, 
Dios mío! 

¡La enterraron! ¡Enterrada! ¡Ella! ¡En aquel 
agujero! Asistieron algunos amigos. Hui. Corrí. 
Anduve muchas horas 'por las calles. Luego volví 
a casa. 

Al día siguiente emprendí un viaje. 
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Ayer volví a París. 
Cuando volví a ver mi cuarto, nuestro cuano, 

nuestra cama, nuestros muebles, toda aquella ca
sa en la que quedara todo lo que resta de la vida 
de un ser después de su muerte, sentí un· pesar
tan intenso que poco faltó para arrojarme por la 
ventana. No pudiendo permanecer en aquel sitio, 
entre aquellas paredes que la habían abrigado, 
encerrado y que debían guardar en sus invisibles 
resquicios mil átomos de ella, de su carne y de 
su aliento, tomé el sombrero y hui. 

De pronto, cuando iba a pasar la puerta, me 
fijé en el gran espejo del recibidor, el espejo que 
ella había mandado colocar allí para verse de 
pie-s a cabeza al salir, para ver si el vestido le sen
taba bien, si estaba linda y correcta desde las bo
tas al sombrero. 

Me detuve ante el espejo, que tantas veces la 
reflejara, tantas, que era natural que hubiese 
guardado su imagen. 

Permanecía allí en pie, estremecido, fijos los 
ojos en el cristal, en el cristal plano, profundo, 
vacío, pero la había contenido por completo, 
poseído tanto como yo, tanto como mi mirada 
apasionada. Me pareció que amaba aquel espejo, 
lo toqué. ¡Estaba frío! ¡Oh! ¡el recuerdo! ¡El 
recuerdo! ¡Espejo doloroso, espejo ardiente, es
pejo vivo, espejo horrible que hace padecer tan
tos tormentos! Dichosos los hombres cuyo cora
zón, semejante a un espejo donde se deslizan y 
borran los reflejos, olvida cuanto· ha contenido, 
todo lo que pasó en él, cuando se ha mirado, 
contemplado en su afección, en su amor! ¡Có
mo padezco! 

Salí a mi pesar, sin quererlo, sin pensarlo, ful 
al cementerio. Hallé su tumba, muy sencilla,y 
la lápida que decía: "Amó, la amaron y murió': 

¡Estaba allí, allí debajo, descompuesta! ¡Qué 
horror! Sollozaba con la frente hundida en el 
polvo. 

Permanecí mucho, mucho rato. Luego noté 
que anochecía. Entonces un deseo extraffo, lo
co, un deseo de amante desesperado se apoderó 
de mí. Quise pasar la noche, una última noche, 
llorando sobre su tumba. Pero me iban a ver, a 
echarme. ¿Cómo evitarlo? Fui astuto. Me le
vanté y empecé a errar por aquella ciudad de los 
desaparecidos. Andaba, andaba. ¡Cuán pequefta 
es esta ciudad comparada con la de los vivos! Y, 
sin embargo, son mucho más numerosos que los 
vivos, los muertos. Necesitamos casas altas, ca-
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lles, mucho sitio para las tres generaciones que 
viven a un tiempo, beben el agua de las fuentes, 
el vino de las viñas y comen el pan de las llanu
ras. Y para muchas generaciones de difuntos, 
para toda la escala de la humanidad que ha lle
gado hasta nosotros, un campo, casi nada. La 
tierra se los traga, el olvido los borra. ¡Adiós!. 

Al extremo del cementerio habitado -si va
le la frase- advertí de repente el cementerio a
bandonado, aquel donde. los viejos difuntos aca
ban de mezclarse a la tierra, donde hasta las cru
ces se pudren, donde irán a parar, andando el 
tiempo, nuevas generaciones de muertos. Está 
lleno de rosales, de ciprés vigorosos y negros, un 
jardín triste y soberbio, alimentado con carne 
humana. 

Estaba solo, bien solo. Me oculté entre las ra
mas de un árbol. Sus hojas me ocultaron del to
do. Y esperé, agarrado al tronco como un náu
frago a una tabla. 

Cuando hubo cerrado la noche, abandoné mi 
refugio y eché a andar despacito, a pasos lentos, 
sordos, sobre aquella tierra repleta de muertos. 

Anduve mucho, mucho, mucho. No encontra
ba la tumba de ella. Andaba con los brazos ex
tendidos, dilatados, los ojos, topando contra las 
tumbas con las manos, con el pecho, con la cabe
za, y no la encontraba. Tocaba, palpaba, como
un ciego que busca el camino; palpaba piedras, 
cruces, verjas de hierro, coronas de cuentas de 
vidrio, coronas de flores mustias. Leía los nom
bres con los dedos, pasándolos por las letras. 
¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡No la encontraba! 

¡No hacía luna! ¡Que noche! Tenía miedo, 
un miedo cerval en aquellos senderos fonnados 
por dos filas de tumbas. ¡Tumbas! ¡Tumbas! 
¡Tumbas! ¡Siempre tumbas! ¡A derecha, a iz

quierda, delante de mí, en torno mío, por todas 
partes tumbas! Me senté sobre una de ellas por
que no podía andar; flaqueábanme las rodillas. 
Oía latir mi corazón. ¡ Y oía otra cosa además! 
¿Qué? Un ruido confuso, sin nombre. ¿Provenía 
de mi cerebro enloquecido, de la noche impene
trable, o del suelo misterioso, del suelo sembra-
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do de muertos? ¡Miraba en torno aterrorizado! 
¿Cuánto tiempo permanecí allí? No lo sé. Me 

sentía paralizado de terror, loco de espanto, 
próximo a gritar, próximo a morir. 

De súbito me pareció que se movía la lápida 
de mánnol en que estaba sentado. Sí, se movía, 
como si trataran de levantarla. De un salto me 
puse en pie y vi, vaya si Jo vi, que la piedra se 
levantaba; y apareció el difunto, un esqueleto 
que la empujaba con la espalda. Veía, veía muy 
bien, por más que la noche era obscura. En la 
cruz pude leer: 

"Aquí descansa Jaime Olivant, muerto a los 
cincuenta y un años. Amaba a su familia, fué 
honrado y bueno y murió en la paz del Se
ñor". 

El difunto leía también el epitafio de su tum
ba. Luego recogió una piedrecita, una piedre
cita puntiaguda y rascó con cuidado aquellas 
palabras. Las borró del todo, mirando con sus 
ojos vacíos el sitio en que estuvieron, con el ex
tremo del dedo que había sido su índice, escri
bió en letras· luminosas como esas líneas que se 
trazan en la pared con un fósforo: 

"Aquí descansa Jaime Olivant, muerto a los 
cincuenta y un años. Apresuró con sus malos tra
tos la muerte de su padre, a quien anhelaba he
redar, atormentó a su mujer, a sus hijos, engañó 
a sus vecinos, robó cuanto pudo y murió misera
ble" 

Al acabar de escribir, el muerto contempló in
móvil su obra. Y noté, volviéndome, que todas 
las tumbas estaban abiertas, que todos los cadá
veres habían salido, que todos habían borrado lo 
que escribieron sus parientes y puesto en su lu-
gar la verdad. ~ 

Y advertía que todos fueron los verdugos de 
sus allegados, envidiosos, hipócritas, embusteros, 
calumniadores, perversos; que habían robado, 
engañado, realizado toda suerte de actos abomi
nables. ¡Y se les llamaba buenos padres, esposas 
fieles, hijos cariñosos, jóvenes castas, comercian
tes probos! 

Y todos escribían al mismo tiempo en el um
bral de su morada eterna, la cruel, la terrible, la 
santa verdad que todo el mundo ignora o finge 
ignorar en la tierra. 

Pensé que también ella la habría escrito en 
su tumba. Y ya sin miedo, corriendo entre los 
féretros entreabiertos, los cadáveres,. las losas, 
fuí hacia ella, seguro de hallarla en seguida. 

La reconocí de lejos, sin ver el rostro tapado 
por el sudario. 

Y en la cruz de mármol donde antes leyera: 
"Amó, fué amada y murió", 

vi que había escrito: 
"Salió un día para engañar a su amante, la ca

ló un chubasco y murió". 
Parece que me recogieron inanimado, al ama

necer, junto a una tumba. 
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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 A /tos 
• El cine documental en el Perú (Balance) 
. 
ADEMAS: Arte, TV, Cine, Historia, Literatura, 
Cuentos, Libros y Humor. 
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Faucett 

-a 
~ Ante la imposibilidad de que FAUCETT pueda ingresar aMiami, por la prohibición 
§ del Gobierno de los Estados Unidos, hemos realizado un convenio de inter-
~ conexión en Gran Caimán con la Empresa Cayman Airways. 
~ Estos vuelos los realizaremos con el tradicional espíritu de FAUCETT y su 
~ récoñocido Servicio Imperial 
o 
:5 
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·, 
DIA . VUELO SALE LLEGA CONEXION SALE LLEGA 

MARTES CF 292 LIMA 02:00 Gran Caiman 06: 15 Cayman Airwoys 042 Gran Caiman 08:00 Miami l O: l O 
JUEVES CF 292 LIMA 02:00 Gran Caimon 06: 15 Cayman Airwoys 042 Gran Caiínan 08:00 Miami l O: l O 
SABADO CF 290 LIMA l l :30- Gran Caiman 15:45 Cayman Airways 2246 Gran Caiman 17:00 Miami 19: 1 O 

RETORNOS DE MIAMI: 
DIA CONEXION , SALE UEGA VUELO SALE LLEGA , 

MARTES Cayman Airways 247 Miami 20:00 Gran Caimon 20: 15 CF 293 Gran Coiman 21: 15 LIMA 01 : 15 (Mie) 
JUEVES Cayman Airw~ys 24 7 Miami 20:00 Gran Coiman 20~1¡.5 CF 293 Gran Caiman 21 : 15 LIMA O 1: 15 (Vie) 
SABADO Cayman Airways 2249 Miami 20:00 Gran Caiman 20:15 CF 291 Gran Caimon 21 :15 LIMA 01 :15(Dom) 

-· -

Vuele con sus Líneas Aéreas Nacionales. 
Elegirá no solo un vuelo felíz, agradable y con 
el mejor servici.o; elegirá también, una Aviación 
Nacional fuerte y soberana. 

- .lt 
Como tú quieres que sea 




