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24 TESTIMONIO: "Mi derecho a mostrar la verdad", César Hildebrandt 
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JUNIO 28 

• Teatro: Confidencias: el 
aborto está prohlbido, pero 
se hace. Y cómo. Alicia 
Saco dirige esta obra que 
trata sobre este tema 
espinoso. Después de. cada 
representación se arma una 
buena discusión sob¡:e el 
tema. Cocolido, á las 8. 
La extranjera, de Iván 
Olivares, por agrupación 
Constelación, en el Festival 
de teatro de la Alianza 
Francesa. Este grupo teatral 
es una experiencia de 
difusión teatral guiada por 
el psicólogo Olivares Peralta, 
desarrollada en el Rímac. Se 
trata de una obra 
costumbrista. En la Alianza 
de Lima, a las 8, de ju'eves a 
domingo. 
• Cine clubes: La condición 
humana, de Masaki. 
Kobayashi. Santa Elisa, 
Cailloma 824, Lima. A las 
3.30, 6 y 8.30. 
Blade Runner, de Ridley 
Scott, con Harrison Ford. 
En el Raimondi, a las 6.30 
y 9. 
Arsenal, de Dovchenko. 
Universidad Nacional 
Agraria, a la l. 
El gato, de Pierre Granier
Deferre. Museo de rte, 
6.15 y 8.15. 

Blade Runner, excelente 
ciencia-ficción. 

4EL BUHO 

"Nuestro pequeño paraíso", de Walter Toumier. 

• Confere.ncias, 
conversa torios; etc: Sobre 
Artes plásticas en el Brasil 
y el Perú hablarán Mirko 
Lauer, Elida Ronian y 
Eduardo Parías. En la 
Embajada del Brasil, José 
Pardo 850, a las 7. Y los 
poetas del. 70, es decir, 
Pimentel, Balo ~ánchez 
León, César Toro Montal'O'o, 
Watanabe, Enrique 
Verástegui, Cesáreo 
Martines y unos cuantos 
más -con la única presencia 
femenina de C~rmen Ollé, al 
parecer-.se encontrarán en 
la Universidad Garcilaso de 
la Vega, Petit Thouars 248, 
a las 5. 
• Ballet: El del Teatro 
Municipal de Lima, dirigido 
por Lucy Telgue, a las 7, en 
el Pardo y Aliaga, presentando 
Inolvidables clásicos. 
• Televisión: Malú,a las 9, 
en el S. Antes de los 40 ( ¿y 
despú'és?), después de los 
30. Después, El ciego, con 
Ringo, el de los Beatles, y 
sin Beatles. 

JUNIO 29 

~~ 
• Tr;atro : Eréndira sigue 
(teatro Comunidad de Lima, 
Melgar 293, Santa Cruz, 
Miraflore's, por grupo íden:i). 
A las 8,y de viernes a lunes. 

Bienvenido amor, de Nicolás 
Yerovi, en el Pancho Fierro, 
Av. del Ejército 800, a las 
7 y 30. Y sigue también 
Rashomon en el Cocolido, 
a las 8, de viernes a domingo. 
Y em!Jieza a seguir Simple 
cancion, por ~uatrota,blas 
y con Edgar Guillén, 
homenaje a Juan Gonzalo 
Rose, a las 8 en la Sala 
Alzedo, de viernes a 
domingo. 
• Cine clubes: En el 
Auditorio de Miraflores 
(Larca 1150, sótano), el 
grupo Chaski festeja la _ 
obtención del premio de 
cine Kukuli ( otorgado por 
la Conferencia Episcopal 
Peruana) por Miss Universo 
en el Perú, que con éste 
aumenta sus premios 
holandeses, franceses, 
suizos, cubanos y alemanes. 
Basta ya: se proyectará 
Miss Universo ... , junto con 
Nuestro pequeño paraíso, 
de Walter Tournier, corto 
de animación que obtuviera 
el primer premio en su 
categoría en el concurso de 
la Asociación de cineastas, 
y País verde y herido, 
reportaje a Mario Benedetti 
hecho por el argentino• 
Jorge Denti. Alas 7 .30. 
Repite el sábado y 
Dalmacia prometió torta. 
La naranja mecánica, de 
Stanley Kubrick: un clásico 
de la violencia futura. 
Raimondi, a las 6.30 y 9. 
La batalla de Argel, de_ 

Gillo Pontecorvo: la 
guerrilla urbana fue la que 
más muertos obtuvo en la 
difícil batalla por la libertad 
de Argelia. Después de verla, 
a ver si sigue diciendo que 
"De Gaulle le dio la 
independencia a Argelia". 

-En Santa Elisa, a las 3.30, 
6 y 8.3 0. 
Educando a Rita, de Lewis 
Gilbert : Michael Caine 
imbatible, aunque Rita 
siga ·maleducada. Pardo y 
Aliagaba las 3, 5 y 7. 
Bartle y, de Maurice 
Ronet. Museo lde Arte, 
a las 6.15 y 8. 
• Televisión: 
terminó, pero ora puede 
ver, si nos du rme con la 

Michael Caine en ''Educan
do a Rita". 

zarzuela, Cómo asesinar a 
su esposa, de Richard 
Quinn, con Jack Lemmon y 
Virna Lisi. Claro que 
asesinar a una esposa como 
Virna Lisies un lujo de 
gringos. 
En el 4, Territorio apache, 
con Rory Calhoun, a las 
11 y 30. . 

JUNIO 30 

~ 
• Teatro: Dos mañanas, 
por Alondra, con la 
dirección de Jorge Chiarella. 
Ultima función en el Banco 
Central de Reserva, Ucayali 
271, a las 7 y 30. ' 
Adiós amor, de Nicolás 
Y erovi, en el Pancho 'Fierro , 
a las 7 y 30 y hasta el lunes. 
Escuela de payasos, de 



Recital pro fondos Presos 
Políticos IU. , 

Friedrich Waechter, con 
direccion de Alberto !sola. 
en el Mógplo S del Museo 
de Arte, a las S y 7; repite el 
domingo. Se asegura que es 
uno de los raros 
espectáculos donde niños y 
padres pueden sentirse bien 
por igual (y mire q~e 
cuesta ... ). 
• Cine clubes: El caso 
Mattei: el petróleo lo puede 
todo. Francesco Rossi y 
el genial Volonté. Santa 
Elisa, a las 3.30, 6 y 8.30. 
Mad Max, guerreros de la 
carretera, de George Miller. 
Raimondi, a las 6.30 y 9. 
Beldades nocturnas: la 
finura de René Oair 
aplicada a..Ginlflollo brigida, 
MartiñeCarol y Gerard 
_Phillipe. A ver nostálgicos. 
Meliés, Av. Bolívar 63S, 
Pueblo Libre, a las 7 y 30; 
repite el domingo. 
Nathalie Granger, de 
Marguetite Puras, con 
J eanne Moreau y Lucía 
Bosé. Museo de Arte, a las 
6.1S y 8.15. 
Ausencia de malicia, de 
Sidney Pollacl¿ : ¿puede 
no haber malicia estando 
Paul Newman de por 
medio? Pardo y Aliaga, a las 
3, S y 7.30. 
Reto al destino, de Taylor 
Hackford. Ministerio de 
Trabajo, sexto piso, a las 
3.45, 6.30 y 8.45. 
• Televisión: Crimen 
perfecto, con John Forsyte 
y Bárbara Bain, a las 10.30 

JUNIO 28, 1984 

en Canal S, y en trasnoop.y; 
_Dama por una noche, con 
el viejo John W ayne. En el 
4: Bouquet de espinas, a las 
11. 

JULIO 1°. 

A beneficio de los presos 
políticos de la IU, recluidos 
en Lurigancho, el 
recientemente constituido 
Comité de Solidaridad de 
San Luis realiza un recital 
de folklore ·peruano y 
latinoamericano, en el 

Auditorio de San Luis 
(Av. Augusto Durand, 
Cdra. 22, a espaldas de la 
fábrica de Pan Pyc). A las 
3 de la tarde. · 
A las 4, en la carpa teatro de 
la Plaza Grau, folklore de 
todas las regiones. 
• Teatro: Los nenes pueden 
ir a las 11 de la mañana a 
La Cabañita a ver Balada de 
reglamentos y canciones, 
de Luis Urteaga Cabrera, 
por Kusi Kusi. O, a las 
4 y 30, en el Cocolidor 
La canción de la alegria, 
CQn Merey Bustos. O, al 
Fpstiv.al de Teatro de San 
l\'orja, en el Colegio 
rlibertador San Martín 
Av. Aviaci6n 3067) al 

Merey Bustos en "La canción de la alegría". 

grup.o las Hormigas en · 
Juanito en el Perú. 
• éfu..e clubes: Zeta, de 
Costa Gavras, con Yves 
Montand y J ean Louis 
Trintignant. Montand ya 
no es la imagen del 
progresista europeo, pero 
Z sigue siendo un paradigma 
de c6mo un tema político 
puede llegar al gran público. 
con todo el atractivo del 
thriller. Santa Elisa, a las 
3.30, 6 Y¡ 8.30 p.m. 
Estados i;¡lterados, de Ken 
Russell. Era un realizador 
interesattte. Tiempo ha. En 
el Raimondi, a las 6.30 y 9. 

J • Televisión: Gloriosa 
gloria, con Christopher 
Plummer y Bette B~s, en 
el S a las 11, después de 
Panorama. , 
En noches de gala, Canal 4 
presenta, a las ?,Una mujer 
descasada, con Jill 
Claybourgh y Alatt Bates, 
de Paul Mazursky. Fina y 
con un costumbrismo 
entre~enido, más llevadera 
que profunda. 

JULIO 2 

~ 
• Teatro: Lunes a pr.ecios 
econ6micos: Adiós amor, 
de Yerovi, en el Pancho 
Fierro;Eréndira, de Garc'a 
Márqu_ez, en el Comunid d 
de Lima. A las 7.30 y 8, 
respectivamente. 

Yves Montand, cine políti
co. 

ELBUHO S 
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Edgar Guillén prosigue con 
su Sarah Bemhardt y las 
memorias de mi vida, a las 
8", en el Cocolido. 
Alianza Francesa: A las 7, 
clausura del ciclo Hablemos. 
de teatro, con una mesa 
redonda sobre el aporte de 
la crítica teatral, y la 
participación de J ean 
Rothman, Alfonso La Torre 
y Gerard Skudlarsky. . 
• Cine clubes: En la Alianza 
de Miraflores: La silla vacía, · 
drama psicológico dirigido 
por Pierre Jalland, con 
Martine Chevalier, Cyril 
Stockman. A las 8 y 30. 
Repite en Lima el martes·, a 
tas 6.30 y 8.30, y ef Jesús 
María el miércoles, a las 8. 

\ . 

Escobar en el ciclo sobre 
Arguedas. 

• Exposiciones: En Galería 
Fórum la muestra colectiv,a · 
" ... Y haciendo collage", 
donde , además de la 
·muestra en sí (integrada por 
Pazos, Chalo Guevara, 
Carihen J arque, Emilio 
Rodríguez Larraín y 
_Ripardo Wiesse ), una 
pared está libre para motivar 
al que quiera atreverse con 
el collage. Niños y adultos, 
en el sótano de Larco 
115 O, Miraflores. 
En Equus (Colón 501, 
Miraflores) Federico expone 
y vende sus pinturas, 
autocalificadas de 
primitivas, aunque Alex 
Braun lo califique de 
"indefinible". 
• Televisión: Canal 5: A 
veces , fulso levanta _el nivel, 
como sucedió.cuando el 
entrevistado fue Manuel 
Moreyra, que hizo, 
queriéndolo o no, 
"economía al alcance 
de todos". 

6 ELBUHO 
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Jorge Gallo: inspiración arquitectónica. 

JULIO 3 
\ 

~ 
• Teatro: Homenaje, 
dirigido por Edgar Guillén, 
con Bouroncle y Fernando 
Ze,vallos. Real Teatro, a las 
8 . 
A mi manera: despedida del 
clan Travesí, en el Atico 
(Los Pinos 169, Miraflores). 
A las 8.15, de martes a 
domingo. 
Doña Flor y sus dos 
maridos: Cattone y Jorge 
Am•ado, a su manera. 
Marsano, a las 8. 
Como el 9 de julio es la 
fecha de· lá Independencia 

Argentina, y este año 
t~enen motivos para 
festejarla con alegría, la 
embajada de ese país viene 
desarrollando una febril 
actividad. Hoy empieza, 
no se aclara a qué hora, el 
ciclo de cine argentino 
"para el recuerdo",. en el 
Museo de Arte, con 
películas como Una mujer 
sin importancia, Safo, y 
El Santo de la espada. 
También para hoy, atención 
Ar~quipa, los Chakhaleros 
en la Ciudad Blanca; también 
mañana, en el Teatro 
Municipal. 
• Conferencias: Ciclo sobre 
Arguedas, comienza hoy en 
el Auditorio dé Miraflores, 
a cargo de Alb rto Escobar, 
a las 6 y 30 e a tarde, 

Cristine Rosenthal: personajes y paisajes del Perú, 

auspiciado por el Centro 
de Animación Cultural. 
• Exposiciones: El Instituto 
Italiano de Cultura inaugura 
hoy una exposición de 
dibujos de Gian Lorenzo 
Bernini, que comprende 54 
dibujos del gran escultor y 
arquitecto del barroco 
italiano. Facsímiles 
reproducidos, naturalmente ; 
lo que queda de la gran 
cantidad de dibujos del 
maestro, pues se han 
perdido un montón. En el 
Instituto Italiano, a las 7, 
Av. Arequipa 1075. 
•Televisión: En el 5, Muerte 
al acecho: un periodista de 
policiales que.devela 
secretos de' la sordidez y la 
pobreza. 
Canal 4: Luces de la ciudad: 
Eduardo Lores y su equipo 
mantienen un ritmo de 
información cultural 
respetable. A las 11. 

JU·L,10 4 

• Exposiciones: Jorge Gallo 
continúa, hasta el día 7, en 
la Galería 9 (Benavides 
474, Miraflores) con una 
serie de trabajos de 
inspiración arquitectónica. 
En Trapecio (Larco 7 43, 
Miraflores), exposición 
colectiva con la crema y 
nata de los artistas 
consagrados, ,a benef\cio 
del Hcgar Clínica San 
Juan de J;:>ios. 
En La Araña (Angamos 
598, Miraflores), Fernando 
Gagliuffi expone las 
maquetas de sus carátulas 
para la revista "Debate". 
Ultimo día. 
Cristhine Rosenthal, en 
Ivonne Briceño: Personajes 
y paisajes del Perú. Grabado .. 
checo contemporáneo en 
Galería Trilce: últimos 
días (Independencia 812, 
Miraflores). 
• Televisión: Aventuras 
en la ruta tiene su encanto 
costumbrista. A las 6, en 
Canal 5. 



ALA O P INION 
PUBLICA 

Habiéndose creado confusión entre los contri
buye,ntes de los Distritos de A TE y La Malina· la 
Municipalidad de A TE cree conveniente efectua; el 
presente esclarecimiento: 

lo.)- Con fecha 6 de Febrero de 1962 fue crea
do el distrito de 1.a Malina, medi¡mte Ley 1398 1, 
señalándose los límites en la parte colindante con 
el Distrito de ATE en la forma siguiente: Por el 
NORTE, una línea que, partiendo del kilómetro 
diez en el · camino que va de la Carretera Central a 
H\larochirí, pasando por La Malina, llega a los hi
tos 337 _y 4 77 en la Hacienda Melgarejo, hasta el 
hito 663 en el Cerro Puruchuco, siguiendo hasta la 
cumbre del Cerro Candela en el hito 902. Por él 
ESTE, del hito 902 en la Cumbre del Cerro Cande
la continúa la línea hasta el Portachuelo de Ma
chay. Por el OESTE del Cerro Centinela al Cerro La 
Malina y la Gallinacera, siguiendo los linderos ac
tuales del fundo La Malina Vieja hasta el kilómetro 
10 en el camino a Huarochirí. 

2).)- Para una mejor ilustración de las autorida
des edjlicias, policiales así como contribuyentes y 
vecii;ios de La Malina; el Municipio de A TE publica 
el plano adjunto que señala con fidelidad' los linde
ros del Distrito La Malina, de acuerdo a la Ley de 
su creación que no ha sido modificada, 

30.)- El Concejo Distrital de A TE en resguardo 
de la buena fe de los vecinos y en particular de los 
que pu dieran ser afectados, así como de la integri-· 
dad territorial del Distrito, efectuar_á las gestiones 
pertinentes ante las diversas autoridades, y de ser 
el caso ejercitará la acción penal por usµrpación de 
función publica, abuso de autoridad, responsabili
dad de funcionario público, entre otros. 

40.)- No está demás hacer notar que el artículo 
15 de la nueva Ley Orgáni'ca de Municipalidades 
No. 23853 señala que las condiciones y requisitos 
para la modificación de la demarcación territorial 
son señalados por Decreto Supremo. Que en la fe
cha está vigente el Decreto Supremo No. 041-82-
PCM de fecha 16-06-82, que aprueba las Normas 
Técnicas y el procedimiento para estos casos, con 
intervención obligatoria del Concejo Provincial de 
Lima y previo cumplimiento de otros requisitos es
pecificados en la-ñorma legal ante dicha. 

So,)- En consecuencia SE ALERTA a los veci
nos de las siguientes Urbanizaciones: "San César" 
"Santa Patricia" (1 a .. 2a. y 3a. Etapa), "Cama: 
cho", "Residencial Monterrico". "La Fontana"; 

DISTRITO DE 
LA MOL,INA 

;,r----------------- - - ------1 

LEYENDA; 
Distrito de La Malina seg.i n: 
a) Ley de craacibn No. 13981 : 
b) Carta Nacional de la Sociedad Geográfica de Lima. 
e) Informe No. 037-70 da facha 16-07-7-0 del Presidenta da la Comisión'. 

de Dlmacaci6n Territorial' da la Sociedad Gaot,áf1ca da Una-y !! 
d) Plano elaborado po r,•Armin L.O. Hoamper, miembro da la Comi sión de 

Demarcación Territorial de la Sociedad Gaoaráfica de Lim ■ • , 

"Las Acacias", " Santa Felicia " , " Santa Raquel", 
"Golf Los Inkas" " Camino Real" " Los· Cactus" 
"La Riviera", " Co~perativa Colegio ' de Ingenieros": 
" Pablo Cánepa", " Covima", " Santa Magdalena So
fía" y demás zonas urbanizadas del Distrito de 
ATE, que todas sus obligaciones administrativas y 
tributarias de carác ter municipal deben efectuarse 
en el Concej9 Distrital de ATE, ya sea en la Sede 
Central o en la Agen,cia Municipal No .. 1 ubicada en 
la Av. La Malina, cuadra 5, intersección de la Av. 
La M<;>lin~ y la Av. "A" (Separadora Industrial ), 
Urbaruzac1ón Residencial Moriterrico . Se hace indis
pensable esta ACLARACION, en vista de ·que han 
aparecido comunicados, avisos y disposiciones ema
nadas de la Municipalidad de La Malina, en las que 
por error o por intereses creados, se ha.ce aparecer a 
las Urbanizaciones señaladas, como fo rmando parte 
de la jurisdicción de La Malina , cuando REAL Y 
LEGALMENTE pertenecen al Distrito de ATE. 

Vitarte, 20 de Junio de 1984 
FRAN KLIN ACOSTA DEL POZO 

Alcalde . 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE 



• De haberlas, seguro que las hay. 
Lo que pasa es que son cada vez 
más sutiles. O cada vez interesan 
menos. Son las diferencias entre al
·gunas palabras. Belaúnde (señor de 
las tristezas, mon¡uca del dolor) con
tinúa emitiendo cuanta necedad pa
sa po¡¡ su tormentoso sistema neu
rovegetativo. Y hay una cierta vo
luntad de perdón en quienes lo es
cuchan, porque hasta ese le_nguaje' 
es el lenguaje de"la política .. Pues 
se vienen las elecciones y etcétera .. 
Alan, por su lado, no se queda na
dita. Aunque de haber diferencias, 

· seguro que las hay. Para quien crea 
en el sebo de cúlebra. Y son tan ca
da vez menos sutiles que el último 
baile de cucarachas· que se ha arma
rlo entre el PUM y el SMAK, el 
primero aliado táctico · del PRRR, 
·antiguo furgól) · de cola del HMM, 
bueno, eso, eso es tan o más igual 
al mentís que soltó el presidente 
cuando cortó la cinta en la nueva· 
fábrica de fideos que aprovechó 
para inaugurar en su última paseana 
por ia imbatibl~ ciudad de Nauta. 
O a las bellacadas que declaró A
lan. . . · ¡cuando nació su hija! 
Pues todos quieren la unidad, y el 
que no la quiere así, es un refor
mista ~lectorero. Y el que no la 
quiere asá, es algo todavía peor: un 
simpatjzante del AGG. Y· el doctor 
Barrantes, en quien muchísima gen
te deposita un poco de salud, no 
une su musa a la de nadie . Se que
da solo, mirando el mar. 

• Pero el Perú claro que tiene su 
encanto. El encanto de su gente. 
Pues sólo los peruanos nos parece
mos a los ~ ruanos en cuanto.a en
canto. Y a mí me encanta el Perú 

. de los peruanos porque es una suer-
te de representación de nosotros 
mismos a tiempo completo. En lo 
que decimos y hacemos. En lo que 
dejamos que nos hagan y en todo lo 
que dejamos pasar . . Es como para 

· peruanizar más al Perú, eón más en
<;anto de gente. 

-. Alguien me comentaba la otra 
tarde que las diferencias entre la 
banca nacional y la bancaza extran
jera son bastante menos sutiles _que 
las señaladas en líneas anteriores . 
Era increíble: esa persona lo decía 
con el encanto de la muchacha 
que el domingo se pone la falda que 

· heredó de la patrona porque ya no 
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se usa. Y ella, la doméstica, feliz , sí 
que ia · usa. La USA. Mientras los 
bancos se despepitan pagando cua
tromil coma tres por ciento de inte
reses a los ahorros y otorgan che
ques irrebotables, los de a: verdad, 
los citibancos, los lioneses, los lon
dinenses, los chapetos, se matan de 
la risa y sólo ofrecen lo que hacen: 
tratar mal a sus clientes. Así de 
sencillo: tratarlos mal, cerrar ilegal
mente cuentas corrientes que no 
mantienen móntos mínimos sólo re
glamentados poi; el gran capitán. Y 
eso, según mi informante, es lo úni
co que puede dar confianza y segu
,ridad. El día que uno de esos ban-· 
cos de logotip0 metálico ofrezca 
dar más por sus ahorros, querrá 
decir que le llegó el día siguiente al 
Fondo Monetario Internacional. O 
que el cáncer gay entró al Capito
lio . O que el coronel no tiene quién 
ie escriba. O que Reagan está de
sesperado preguntando wál es la 
cotización del sol certificado. Por
gue tiene que pagar una deuda en 
soles. 

• Desde esta p~gina, colega Hilde
brandt, te deseo la mejor.delas suer
tes con tu nuevo espacio diario en 
la tele. Aunque, César, tengo la im
presión que por ahí hay algo. No 
sé muy bien qué, pero hay algo. De. 
repente es que los domingos ya no 
serán más domingos sin ti , que nos 
preparabas el ánimo para aperturar 
(chúpense esa) una queva semana 

con la esperanza de volverte a ver el 
siguiente domingo con todo y tus· 
entretelones. César, un tocayo tuyo 
que se apelliqaba Pavese, se encerró 
un domingo por la noche en un 
~uarto de hotel en Turín, tomó un 
frasco de somníferos y bueno, co
mo él mismo decía, la'-noche tieµe 
sus ojos. Y eso que nunca vio tu 
programa Visión. César, eres para 
domingo en la noche. Aunque de 
todos modos, alas y buen viento. 
Smile, César. 

• Ahora resulta que la sardina se 
puede comer con sencillo. Espero 
que el slogan no sea una eufemís
tica manera de decir que tal frut o 
de mar es de yantar sin nada pa_ra 
acompañar. Aunque si nos ceñimos 
al mensaje profundo de la campaña 
del Ministerio de Pesquería, la. cosa 
va por el lado de la economía. J a, 
qué suspicacia la mía. Pero bueno , 
encomiable como lo que más. Una 
sola atingencia, como se dice . Con 
las proyecciones de la inflación lo 
que hoy no es sencillo , vale decir, 
el costo actuaI- de una langosta a la 
diabla en el Pabellón de Caza, pue
de muy bien convertirse en la cuen
ta de mañana por un sencillo plat o 
de sardina con soledad en un puesto 
del mercado. Ah, sardina, ¡cuánta 
idiotez se dice en nombre de tu sen
cillez! 

• Este invierno se pone más hacán 
. cada domingo. Al menos a favor de 
los que tenemos el alma propensa a 
la humedad. Y aquí va una sugeren-· 
cia para que la cosa sea completa 
(ya que no hay Visión con César): 
organicen una excursión familiar 
para el próximo domingo; pero, eso 
sí, a partir de las cinco de la tarde. 
Elijan una de esas Unidades Vecina
les que levantó Odría. Poi: Lince, 
por Jesús María. Crucen los jardines -
y adéntrense por los corredores de 
los bloques. Esos corredores que 
tienen marmolina hasta la mitad del 
muro. Caminen de un lado para o
tro escuchando sus propios pasos; 
observen las colleras de muchachos 
y chicas que regresan del cine Op.e
ra con el ánimo puesto ya en el pi
so mojado del patio del colegio a la 
mañana del día siguiente. Y a eso 
de las siete, súbanse a un micro de la 
línea 10-M. Verán que no hay pier
de , q~ no hay nada. Es decir, cual
quier cosa. (R.L.) 



' Y A MI FAMILIA, QUE ME ESTA ESCUCHANDO Y QUE HA 
SUFRIDO CONMIGO., QUIERO DECIRLE QU.E NO· HAY . 
NADA DE QUE·AVERGONZARNOS EN ·EL CONTRATO , 
GUVARTE.ESTE·N 1m1m~~~~~~~ 
TRANQUILOS, MAMí, PAPI, 
LUCHA, ~ELSO Y BOBY. 1 ~· 
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Después de su explosivas declaraciones, el presidente del B~nco Central de Reserva se. quedó solo. 

El terremo)o llamado Webb 
El vresidente del BCR viFJ. diio1 roerdió? · 
' ' No hay un banquero en el mundo 

que no supiera lo que yo dije", 
afirmó en privado el impertérrito Ri
chard Webb,justificando las explosivas 
declaraciones que vertió a la prensa 
durante la última semana. 

Y es cierto. Todos -FMI, bancos 
acreedores, gobierno- saben que las 
metas pactadas con el Fondo no se van 
a cumplir. El problema estaría en que 
-lo diga públicamente el presidente del 
Banco Central de Reserva. A decir de 
los voceros del gobierno -Paco Be
laúnde incluido- esto implica que los 
acuerdos recientemente suscritos, el 
del Club de Paris., por ejemplo, o los 
compromisos adquiridos, como el del 
ministro Benavides con la banca priva
da en Nueva York, quedan formalmen
te cuestionados. 

El resultado práctico inmediato se
ría el bloqueo de un crédito de 100 
millones de dólares, parte .de la refi-
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nanciación concertada por Rodríguez 
Pastor el año pasado. Sin embargo, 
fuentes del BCR afirman que esa pla
ta no la iban a desembolsar de ninguna 
manera. El hecho mismo que la espera 
durara un año, abona en favor de esta 
hipótesis. 

Por lo demás, lo que parece haber 
irritado sobremanera a las más altas 
autoridades, es que ellos se sienten 
personalmente comprometidos. En e
fecto, fue · el propio presidente Belaún
de quien ofreció al mandamás del 
FMI - De Larossiere- el cumplimiento 
de los acuerdos, entre otros, el de com
primir el déficit fiscal al 4.lo/o del 
Producto Bruto Interno (en momentos 
en que Sandro Mariátegui, recién 
posesionado del cargo de prernier, 
preparaba su proyecto reactivador con 
un déficit apreciablemente más eleva
do). 

Y, el normalmente bilioso Mariá
tegui, acaba de prometer a los acree
dores del Club de París, que seguirá 
con religiosidad los lineamientos traza
dos por el FMI. En ese ' contexto, se 
explican las estridentes y poco ponde
radas declaraciones de los responsa
bles del gobierno. 

Pero los argumentos de Webb - por 
lo menos parte de ellos- son irrefuta
bles. El déficit fiscal proyectado para 
todo el año por los técnicos del BCR 
es de 7.70/0 del PBI, cifra que incluye 
los últimos aumentos a los trábajado
res estatales y el rendimiento del im
puesto a los intereses. Esto excede 
largamente el 4.lo/o pactado con el 
Fondo, pero a decir de Webb es toda
vía manejable y significa un aprncia
ble esfuerzo del gobierno por reducir 
los guarismos del año pasado, cuando 
el déficit se empinó a un l l .60/0. 

Admitiendo que no hay posibili: 



J 

El martes, saliendo del Parlamento, Webb se guardó sus declaraciones. ¿Cambio 
de táctic,a? 

11· cráte, pr,esu.pu,es:tal 
IEJ pre_mie~ .Sanp;r,o Maríátegui s~ ~ 

dio- maña; para agregar, luego d_e pe- 1 
dlr la renuncia de Fdi:hard' Webb-- '¡i:I 

al Banco Central, q,1.re I_os últimos 
aumentos abrían un cráter adicional 
de 500 mil millones de soles en et 
déficjt presupuestaL . ·• · 

Webb., que no es mudo; tet(u,pó 
dí&,cre,tamente dici§n$1o. qµ~-~l, dtfty 
cib se ampliaba tan sólo fes unt 
decir) en 288, mil mJllones, cOJJ lo 
q_ue desautoriz,1 lo.s nuevos impues, 
tos creados. por el vástagQ. de! 
Amaúta. 

S_umando. to.9,0s los aumimto$'.. 
cm1cedidq~ en l,ós últiq¡os tielll_pos, 
(entre fos que· se cuen,tan. los deJ 
magisterip, enmlea.dQs públicos, y 
fuerzas policiales)"se llega a lii. s4ma 
-de• 466 mil rníllone,s., de soles; a esa 
cif,r;¡¡, hay qu~ r.esJa:de. los .cast 
clandestinos L'Z:8', n.úl millones p.ro
gramados, en el presupu~sto para 
"eventualidades,P e11$,fse huelgª,S• t 
ptesiones varias}. 

fü;cha la sep.cilla .op~ración, re
ªl!l.ta que Webb go:z;ª, 'en esta op9r
tQnidad de la razón Y· que Sandfo, 
debe persuadj,:noey de · la. legitimi~ 
dad de su_s-reci~nte,11;-iJ:npuestos. · 
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dad de reducir el gasto público rec9r
tando aún más las escuálidas remunera
ciones de los empleados estatales -que 
a pesar de los aumentos ganan 10,000 
soles menos, en términos reales, que 
el año pasado- Webb se inclina a 
reducir los gastos de inversión del 
sector público, que este año alcanza
rían un 8.60/0 del PBI (lo acordado 
con el Fondo es 60/0). 

Pero en este punto encuentra la 
tenaz oposición de los "violeterbs" 
(terceristas) que capitanea el ministro 
de Agricultura Juan Hurtado Miller, 
los "reactivadores" de Sandro Mariá, 
tegui y, por su-r.uesto, el propio arqui
tecto Belaúnde. 

Para cubrir los nuevos aumentos, 
el presidep.te del BCR había planteado 
el expeditivo recurso de a1.1mentar :el 
pre"cio de Ja gasolina, enfrentándose 
también con el premier y los terceris
tas. 

De otro lado, y para completar el 
abanico de adversarios, los ulloístas del 
gobierno no le perd9nan el papel que 
jugó en el despido de Rodríguez Pas
tor. 

En suma. Webb está distanciado de 
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todos los sectores del gobierno, y si 
bien goza de autonomía (ver recuadro) 
y sólo el Senado podría defenestrarlo, 
es evidente que las presiones son for
tísimas para desalojarlo. Pero él, al 
parecer, no tiene intenciones de 
abandonar las cómodas oficinas del 
BCR. Si ha logrado capear el tempo
ral, hoy jueves debería partir rumbo 
a España para participar en una reu
nión de presidentes de bancos centra
les. 

Gon el Atlántico de por medio, su 
táética sería esperar que amaine la 
tormenta y volver ar cabo de algunas 
semanas, quizás un mes, e instalarse, 
como si nada hubiera pasado, en la 
presidencia del Banco. 

En caso que el gobierno logre su 
objetivo de hacerlo renunciar (con la 
renuncia concertada uc todos fos 
directores del BCR) se voc~aba a Juan 
Carlos Hurtado como su posible sucesor. 

En cualquier caso, los problemas 
serán. los mismos a fines. de agosto 
cuando llegue la misión del FMI y 
constate que lo que Webb ha dicho 
es cierto. La cuestión reside - y esto 
es un resultado de la jugada de Webb
que en esa oportunidad no podrán 
hacerse los de la vista gorda y pasar 

por alto el incumplimiento de las me
tas. 

El acuerdo entonces tendrá que 
~r renegociado, lo cual no es imposi
ble; otros países lo han hecho, y el 
Perú también. El problema está en 
que los inflexibles funcionarios exigi
rán medidas concretas: más impuestos 
y menos gastos. Tal como están las 
cqsas, y en vísperas de elecciones, 
es muy difícil que el gobiei:no acepte. 

Pero si no lo hace, y los acuerdos 
con el Fondo son cancelados, igual 
suerte corren, automáticamente, las 
refinanciaciones de París y Nueva 
York, a las cuales el gobierno ha 
apostado para aliviar los pagos en el 
último tramo de su gestión. 

En resumen, a fines de agosto, el 
gobierno estaría en un callejón sin 
salida. De esto culpan -quizás con 
exageración- a Webb, porque de no· 
haber hablado, dicen, los del Fondo 
habrían mantenido la farsa y puesto el 
visto bueno a las cifras de agosto. 

Richard Webb tiene una justifica
ción formal para su actitud -la Cons
titución le manda informar al país 
sobre el estado de las finanazas na
cionales- , y otra moral, decir la verdad 
sobre la real situación en que nos e • 

!o;>>,-+·••·"~-~-- ,··~~,:,,,:••f'~~·- _.,,.. . ... . .. ,.., _.,.. ,, . ..,,. . -~·,· -•·~r-, •••. • 

~ . ·f _t . . '.~ 
' -,:~. 1_ia)a .. , hi11_·, ... ' ' '\ + .. 

~ .. \< , ¿ ~ ·:¡ 1/í., 
;"'~ :~~culo¡ 8,&Ja(·. 
ti,Juci~'l).: 'k1 . . . . . ,.,. ~. 
'$-~wrt:, 149Jl · ""· ª '' 1 entf 
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contramos. Sostiene además 4ue 
Mariátegui quería hacer lo mismo 
desde que asumió el premierato, ¡rero 
fue postergando una y otra vez su deci
sión para no asustar a los acreedores. 

Desde el punto de vista económico, 
sus argumentos son contundentes. En 
1984 se importará casi la mitad que 
en 1982. Y las importaciones son, en 

· su gran mayoría, alimentos, insumos 
para la industria y maquinaria. Es de
cir, reducir más las importaciones 
significa continuar en la recesión y 
aumentar (aunque parezca mentira) el 
hambre. 

La propuesta de Webb, entonces, 
consiste en incrementar las exporta
ciones no tradicionales -coincidien
do con Mariátegui- y renegociar la 
deuda en grupo, participando de un 
posible Club de Deudores. 

De cualque·r modo, el revuelo que 
han suscitado las declaraciones de 
Webb -si se hubiera aprobado la ley 
de represión al "terrorismo financie
ro" propuesta por Lechuzón en el 
Congreso, 1el presidente del BCR es
taría preso- tienen la virtud de poner 
al descubierto una realidad que el 
gobierno, con política de avestruz, 
ha pretendido ocultar. 



F recuentados por la punta del· 
zapato del Tío Sam, los gober

nantes de Latinoamérica han desa
rrollado una suerte de somojo pre-
ventivo. Nuestro primer mandatarip 
-vale decir, el señor Reagan- los 
ha aclimatado tan bien a sus des
plantes, que ya, le conocen las vo
ces de orden. El patán de América 
confía en sus muchachos. 

Es una fe documentada. Lo 
prueba la reciente cita. de cancille
res y ministros latinoamerican_gs, 
cumplida, ~n Cartagena, para exa
minar la cuestión del endeuda
miento externo. Los acuerdos de la 
conferencia descartaron expresa
mente los dos puntos que habrían 
enfurecido al cabecilla de Occiden
te: la creación .de un "club de deu
dores'; y la negativa a pagar cre
cientes tasas de interés. Los minis
tros desterraron audacias y. escogie
ron la moderación, d,e la que tanto 
gusta el señor Reagan, particular-
mente en los demás. · 

Cortesía inútil: a los pocos días 
de culminar la cita, tres importantes 
bancos yanquis subieron medio 
punto (de 12.5 a 13°/o) los inte
reses que nos cobrarán por présta
mos ya entregados. Es una nueva 
tasa que adoptarán los otr~ bancos 
acreedores de América Latina. Cada 
medio punto significa una alza de 
los intereses por miles. de millones 
de dólares. ¿Cómo dicen que el cri-
men no paga? '-

Es cierto que hubo disonancias 
en los ensayos del coro. Probable
mente, la delegación argentina hu
biese querido más firmeza en las 
demandas colectivas. Pero, aún así, 
la actitud de Alfons-ín es favorable 
al mantenimiento- de un injusto 
orden financiero internacional: un 
orden donde unos son siempre los 
países que prestan y--otros son siem
pre los países que deben. Es decir, 
un sistema que coincide, en el cam
pó de las finanzas, con la división 
entre países industriales y subde
sarrollados en lo económico, entre 
dominantes y sometidos en lo po
lítico, y entre fuertes y débiles en 
lo militar. 

Y, sin embargo, pese a ubicarse 
en el campo de las víctimas, los 
gobernantes latinoamericanos repre-
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VICTOR HURTADO 

ESCLAVOS 
SENSATOS 

sen tan la razón defensora del sistema 
contra la demencia usurera de los 
bancos. Si éstos impusiesen su irra
cionalidad; si acosasen a los deudo
res con exigencias incumplibles, el 
sistema fmanciero podría romperse. 
Llegaríª el momento en que varios 
países con deudas cuantiosas se de
claren insolventes, y en que comience 
una ca<;lena de quiebras bancarias, 
de aquellas que consiguen notables 
saltos por la ventana. · 

La actitud de nuestros acreedo
res equivale a la de un amo que 
quisiera matar de hambre a sus es
clavos: Su éxito le significaría la 
ruina; peor aún: ten ría que traba
jar para vivir. A su ez, la política 
de nuestros gob rna tes correspon-

de a la de un esclavo sensato que 
le explicase a su amo las consecuen
cias de tal locura. Más o menos esa 
lógica inspiró la cita de Cartagena. 
Pero allí, entre tantos juiciosos, 
faltó la cordura extremista: la li-

. bertad es mejor que una apacible es
clavitud. A fin de cuentas, el pro
blema central no es obtener buenas 
condiciones para cancelar las deu
das, sino carecer de deudas; en el 
peor de los casos, impedir que 
nuestros países destinen a su pago 
enormes porcentajes de divisas, 
tan duramente Jogradas. 

Nuestros rendidos gobernantes 
quisieran ocultar una antigua mora
leja: el objeto de aquellos présta
mos bancarios no es, exactamente, 
que los pague el país, sino que éste 
se mantenga endeuda:do. Antes de 
cancelar un préstamo debe adqui
rir otro, y así, hasta el infinito. Mu
chas veces basta con que pague los 
intereses y no el crédito en sí. Los 
bancos se parecen a un p~rsonaje 
teatral de Sebastián Salazar Bondy: 
el fabricante de deudas; pero la di
ferencia está en que el personaje ha~ 
ce funcionar el sistema contrayendo 
deudas, y los bancos hacen lo mis
mo, otorgándolas. 

¿Qué ocurriría con los bancos 
transnacionales si, en veinticuatro 
horas, todos los países subdesarro
llados les cancelaran deudas e inte
reses y se negasen a recibir nuevos 
préstamos? Quebrarían de inmedia
to, asfixiados por los,intereses que 
tendrían que seguir pagando a sus 
depositarios, y el sistema capitalis
ta mundial colapsaría irremediable
mente. 

Esa apetecible hipótesis demues
tra la íntima hip~cresía de la lógi
ca financiera, defendida con serena 
bajeza por algunos gobernantes. 

Es necesario romper el c_írculo 
infernal de deudas que engendran 
deudas. No hay otra forma de ser 
económicamente libres. Por cierto, 
esto depende de decisiones políti
cas; pero, mientras éstas sean toma
das por nuestros gobernantes a cau
sa de las recargadas labores del se
ñor Reagan, la tragedia de la auste
ridad y la farsa de la refmanciación 
cubrirán la escena, con gallarda con
tumacia. 
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Sendero: la segunda ola 
Esa guerra (poco) santa que no cesa. 

E. n los últimos mesrs varias fueron llJ 
las hipótesis y afirmaciones que .á; 

se ·hicieron sobre la disminución de la .§ ' 
actividad petardista de Sendero Lumi- ~ · 
naso. Hubo quienes hablaban de un -~ · 
repliegue táctico h.acia el terrorismo it ' 
urbano debido a la·presión del ejército 
en la zona de emergencia, también 
los que afirmaban que . columnas 
senderistas en desbande se internaban 
en la selva ayacuchana expulsados de 
sus antiguas bases de apoyo. 

Sectores policiales -con el ministro 
Pércovich como su principal porta
voz- insistían en que un Sendero 
huérfano de apoyo,había enviado a un 
grupo encabezado por Julio César 
Mezzich hacia el Alto Huallaga, buscan
do la coordinación y los dólares del 
narcotráfico. Hubimos también los que 
auguramos un importante despUegue 
de fuerzas senderistas para el 18 de 
mayo, focha conmemorativa del cuarto 
aniversario del inicio de la Lucha Ar
mada (El Búho Nº 1 ). 

Finalmente, y con una importante 
cuota de sangre y dolor, Sendero el 
fin de semana pasada volvió a demos
trar que sus inescrutables planes son 
cumplidos siguiendo una implacable 
lógica en la que no cuenta la situación 
del país sino sólo sus mesiánicos obje
tivos. 

La respuesta senderista a tantos 
interrogantes se inició a las 5: 15 de la 
tarde del pasado viernes en Luricocha, 
a 1-5 kilómetros de Huanta, donde el 
4 de mayo había sido trasladada la 
jefatura de línea de la GC (El Búho 
Nº 1). Luricocha era, obviamente, el objetivo. 

Allí, al decir de los guardias heridos 
en el ataque, unos 100 guerrilleros se 
lanzaron contra los 40 sinchis a cargo 
de la guarnición. Estos desesperada
mente pedían por radio ayuda a la 
Infantería de Marina, cercanamente 
acantonada en Huanta. 

Los infantes llegaron con las pri
meras sombras de la noche, las que 
ayudaron a huir a los insurrectos. 
Muertos quedaban el cabo GC Alfredo 
Ubillús, 12 civiles -sin nombres. ni 
filiación-:-, además de 4 guardias heri
dos . Pero la noche recién se iniciaba. 

A las 2 de la mafiaila, en Huanca
sancos, provincia de Víctor Fajardo, al 
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sur de Ayacucho, 200 senderistas ata
caban el poblado y lograban matar a 
un capitán GC (ver nota aparte), un 
guardia y quedaban muertos 14 civiles 
no identificados. Esa misma noche en 
Churcampa(Huancavelica), el ataque 
de Sendero dejaba un guardia y un 
civil muertos. 

Pero no sólo la zona de emergencia 
era remecida por la violencia. En To
cache, luego de un enfrentamiento de 
3 horas, en el que murieron 3 guardias 
civiles y un _campesino, un grupo ar
mado tomó el pueblo. 

También en Aguaytía - entre Huá
nuco y Pucallpa- fueron asesinados 
2 aduaneros (¿senderistas o narcotra
ficantes?). En Cerro de Paseo - en 
Pillao y Parcay- fueron "ajusticiados" 
dos campesinos: en Huánuco cayó otro 
teniente gobernador que no colaboró; 
lea se quedó sin luz y el puente de 
El Infiernillo -aquí nomás, en Lima
estuvo a punto-de ser volado con su 
siglo a cuestas. 

El lunes, como para no cerrar la 
cuenta, siguió la muerte : ·en Paicca; 
una incursión aparentemente senderis-



Casi lin siglo de historia absurdamente desmoronado. 

ta acabó con 50 comuneros. Feliz
mente -al decir del Ministro d'el Inte
rior-, "los resultados de la acometida 
pudieron ser más• trágicos si es que la 
policía no descubre a tiempo el plan 
terrorista". ¿Se r~fería acaso al salto 
final por la toma del poder? . 

Como pocas veces, en esta ocasión, 
el despliegue de Sendero ha· exhibido 
-con la excepcii:m del terrorismo ur
bano- factores que rodean el accionar 
de los guerrilleros andinos. 

Veamos. Hombres más o menos, 
este fin de semana I Sendero ha tenido 
que movilizar cronometradamente a· 
unos 500 efectivos casi a lo largo cie 
todo el país. Es decir, los golpes sufri
dos en el último período no han resen
tido significativamente _su aparato y 
-con o sin colaboración del narcotrá
fico-, dada su presencia en el Alto 
Huallaga, es un hecho de que han ex -
tendido su radio de acción. 

Por otro lado, aún en la zona de 
emergencia, han vuento a incursionar 
en lugares de los que habían sido apa
rentemente expulsados. Recordemos 
que hace 2 años las comunidades de 
Lucanainarca y Huancasancos expulsa
ron a Sendero de la zona; de Luricocha 
tambi~n habían sido alejados y en el 
puesto habían 40 hombres entrenados 
en técnicas antiguerrilleras -una fuer
za nada despreciable-, pero que final
mente tuvo que dejar el lugar al ene
migo. Inclusive cuando el sábado, el 
Jefe Político Militar visitó la zona en 
helicóptero, fue recibido por estallidos 
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de petardos en la~ alturas. 
Alejándonos de Ayacucho, sin em

bargo, resulta que los ataques a Toca
che y Aguaytía son de dudosa autoría. 
El Ministerio del Interior -nuevamen
te con una _cándida simpleza que ex
pli~a en mucho su 'inoperancia- ha 
afmnado que estos ataques han sido 
realizados por "narcoterroristas"; 
pero, ]_:)ara _variar, no ha presentado 
ninguna prueba de tal vinculación. Y 
no es que neguemos que esta posibili
dad exista (Colombia es buen ejemplo 
de ello), pero conociendo el fanático 

-principismo de los seguidores de 
Gonzalo, es poco probable esta inmo
ral colaboración. En todo caso, si la 
alianza puede ser productiva para am
bos y se ha realizado, sólo se estaría 
ante el inicio de un futuro mayor 
apoyo logístico para_ la guerrilla. 

T¡uubién la paranoica reacción poli
cial ante su impotencia se puso· de ma
nifiesto el fin de semana. Así, el dorni
·cilio y -24 hrs. después- el estudió 
del Dr. Mario Cavalcanti Presidente 
del Comité de DD.HH. de Ayacucho, 
fueron impactados por artefactos ex
plosivos lanzados horas después de los 
que arrojó- Sendero. El mismo Caval
canti ha acus_ado a ·la policía de los 
atentados. Esta -por algo será- no se 
ha hecho presente~ni siquiera a cumplir 
con las iñvestigaciones de reglamento. 
Más claro ni el agua. 
· Por ~ tro lado, en 19 sucedido e.n 
Paicca, tenemos ~n clásico ejemplo 
de enfrentamiento entre comunidades, 
un¡i de las cuales es empujada por 
Sendero y ataca a otra que se apoya en 
el ejército. No sería raro que los sobre
vivientes de Paicca busquen una pronta 
revancha contra sus agresores. 

¿Cuál ha sido el objetivo real de 
Sendero al lanzar esta contraofensiva? 
Difícilmente puede haber sido sólo 
un acto propagandístico para . señalar 
que aún está en capacidad de operar. 
Más bien parece que, luego de un 
calculado reagrupamiento de fuerzas, 
se hubiera lanzado a hacer sentir su 
presencia a lo · largo de la cordillera, 
desde Ayacucho hasta el Alto Hualla
ga, pasando por J.unín, P::isco y Huá
nuco. También parece claro que aque
llo de sitiar "las ciudades desde el 
campo"· sigue siendo el principal nor
te senderista, así la voladura de El In
fiernillo aísla a Lima, en cierta medida, 
de un centro de abastecimiento tan 
i~portante como Huancayo. 

Esta operación se· ~onjuga con el 
bloqueo y la prohibición de transitar 
por la carretera que va de Ayacucho 
hacia San Francisco (ruta utilizada por 

· Héctor Bejar en las gµerrillas del 65) 
en la ceja de selva, desabastepiendo a 
la ciudad de Huamanga, ya de por sí 
deprimida. 

Así, al parecer nos hallamos' ante 
una nueva oleada senderista que, se
gún fuentes de DIRCOTE, estaría 
también contemplando . la posibilidad 
de iniciar atentados individuales contra 
influyentes personalidades. Lo cual 
sería, . después de todo, la única faceta 
de la. violencia que aún no han practi
cado los cerriles fieles de Gonzalo. 
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FISCAL A LOS 76 1 • Si el ex Fiscal de la Na- -:: 
ción Miguel Cavero Egús- 00 

quiza fue desembarcado por ij 
culpa de sus-años, no puede ~
decirse lo mismo de su casi :i:. 
homónimo Juan Cravero, 
flamante Fiscal Superior de 
Ayacucho. El doctor Crave-
ro cuenta con 76 venera
bles años y -fue cesado hace 
algún tiempo como vocal de 
la Corte Superior por .reba
sar el límite de edad: bue
nas relaciones debe tener el 
réciente fiscal (fuentes judi
ciales ayacuchanas recuer-. 
dan que compartió carpetas 
en San Marcos con el fiscal 
César Elejalde, entusiasta di~ 
vulgador de los 70 años de 
Cavero Egúsquiza). 

"Todo tiene su final". 

En su ya prolongada tra; 
yectoria, Cravero ha tenido 
tiempo para transitar por 
varias tiendas p_olíticas; de 
muchacho fue aprista y en 
el primer gobierno de Be
laúnde fue senador populis
ta, lo que no le impidió 
figurar en las filas de la 
izquierdista UDP én las elec
ciones del 80. En 1982, dos 
años después de comenzada 
la insurgencía senderista, fue 
nombrado presidente de la 
Comisión de Derechos Hu
manos de Ayacucho, pero el 
sillón destinado para él en 
Huamanga se quedó sin ca
lentar gracias a S1,l desidia. 

· fara nombrarlo ¡,le ha
brán modificado la partida 
de nacimiento o, expediti
vamente, han cambiado la 
ley? Sería bueno que al- ~ 
guíen en la Fiscalía aclarara 11: 
1 :<! e panorama. ·ci 

A propósito,. la reunión 
del gabinete realizada duran
te el viaje del primer minis
tro, tuvo características irre
gulares. Fue presidida por 
Luis Pércovich, titular de 
Interior; pero, el cargo de 
presidente del Consejo de 
Ministros no es delegable. 
En segundo lugar, -no estu
vo presente el presidente 
Belaúnde, quien sin embar
go ya estaba en el país (en 
esa fecha visitaba Reque
na); por ello, el vicepresi
dente Schwalb sólo partici
pó en la sesión en calidad de 
"coordinador". En conclu
sión, el Consejo no fue Con
sejo. 

COTRINA Y AYERBE 
' 

• El Capitán GC José d:o
trina Elorriaga, victima o el 

00 

P.ARCELACIONES EN 
SUSPENSO 

• El decreto supremo sobre 
parcelación de las cooperati
vas agrarias sería promulga
do durante el Consejo de 
Ministros de mañana. El dis
positivo era esperado para el 
24 cie junio, según anuncio 
del propio ministro Juan 
Carlos Hurtado (Agricultu
ra). Pero, la ausencia del 
premier Mariátegui (quien el 
viernes· pasado se encontra• 
ba en Cartagena, Colombia), 
impidió su dación. 
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Pércovich_jugando a pren1:_ier. 

viernes de la semana pasada 
durante el ataque senderi.sta 
a Huancasancos, era uno de 
los principales inculpados 
por la muerte del estudiante 
aprista Marco Antonio 
Ayerbe. Su proceso (ver El 
Búho Nº -6) se ventilaba en 
el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y deberá conti
nuar para · los otros cin,co 
oficiales y seis subalternos 
comprendidos en la causa. 
· Ayerbe murió el 23 de 
octubre de 1981, poco des
pués de ser capturado du-

. rante una movilización estu
diantil contra el alza de 
pasajes, en las inmediaciones 
de la Universidad del Cus
co. Cotrina Elorriaga co
m·andaba la tanqueta C-A-
11, cuyo personal detuvo al 
estudiante. Este fue poste
riormente entregado al pa-
1:n+liero P-1004 pata su 
traslado a la comisaría de 
Huanchac. 

Diversos testigos señalan 
que allí dos oficiales y 
-varios subalternos se ence
rraron con él en una oficina 
durante 20 minutos, al cabo 
de los cuales el infortunado 
joven salió vomitando san
gre y perdió el conocimien
to. Moriría pocas horas 
después como consecuencia 
del traumatismo encéfalo 
craneano que le causaron 
sus torturadores. 

El análisis de los hechos 
que hizo la PIP destaca 
que, entre su captura y su 
entrega a la comisaría,Ayer-

be también fue pateado y 
apaleado. El alférez Bruno 
Tovar del Castillo, respon
sable del p~trullero P-1004, 
declaró que el universitario 
presentaba una herida _en 
la cabeza. Asimismo, el alfé
rez Vicente Zarria Rodrí
guez, que estaba de guardia 
en la comisaría cuando arri
bó el arrestado, indicó que 
tenía el polo roto y man
chas de sangre en la nariz. 
Esto hizo que el juez Ma
rio Boza comprendiera en la 
instrucción al ahora desapa
recido capitán Cotrina . 

Este negó, en su momen
to, -haber tenido participa
ción en los hechos. 

CAZA DE 
INDEPENDIENTES 

• Los compañeros· de Al
fonso U garte se han lanza
do a la caza de indepen
dientes que·, por su presti
gio personal, puedan ser ga
-rantía de pluralidad y aper
tura para los independien
tes. Se sabe que · además 
de Cornejo Chávez, los lí
deres· del APRA han bara
jado los nombres de Javier 
Silva Ruete y Gustavo 
Mohme como posibles inte
grantes de las listas parla
mentarias. A su vez, Luis 
de las Casas y el actual se
nador Romualdo Biaggi ya 
no serían de la partida, por
que han sido reservados para 
el Instituto Nacional de Pla
nificación y el Ministerio de 
Trabajo. 

JUAN PABLO 11 
VIENE AL PERU 

• Confirmado el anuncio 
de la visita de Juan Pablo II 
a nuestras tierras, a realizar
se en el caliente verano elec
toral del próximo año, va
rios equipos se han puesto 
a trabajar redobladamente 
en las complejísimas_ tareas 
de organización que supo
ne. Por su parte, los obis
pos darán a conocer ma
ñana una Carta Pastoral que 
será leída en todos los tem
plos del país · conteniendo 
las "orientaciones generales 
-'?ara encauzar la preparación 



espiritual del pueblo perua
no" ante lo que será un hito 
en la historia de la Iglesia 
peruana. Destacan los prela
dos que la visita del sucesor 
de Pedro tendrá un carácter 
estrictamente pastoral y vie
ne presidida por el lema 
¡Abrid las puertas al Reden
tor! Señalan el significado 
que la preparación tiene · en 
los planos personal, familiar, 
eclesial y social. Afirman 
que "abrir las puertas de 
nuestra sociedad implica ... 
desprenderse de cualquier 
privilegio injusto . . .asumir El Observador: Dicen que sal~ pero no sale. 

• ifabi(mdose apr.oba4o 
el nuevo, Reglamento de 
SegtJrida:c_t para 1:i ' Oc 

mercraliÍación del e.as l;.h, ' 
cµa4o de(retr(>leQ (G_Lf-):, 
saitan a la palestra los y,a 
ru t:i~anios .pr.Qbl~.JT\f¼S,qlf$
este coini;>ustibl.e Q,~asiff 
na por 'desc;uíd'os Y.>f.dis
gastes, . d~l . ~nva,se a\ ~i~_ss 
tra rsm1estra . i 

El E,eg!~Jl1~nto .c;on• 
templa puntos importañ
tes respecto a}; usó, co}'. 
mercial ·del GLP; i~i.ségii: 
ridad" de, las plantas pr,o.
ductoras y envasadoras y 
el adecuado transporte 
<:!el g¡¡s, ya sea envas_ado-o 
a granel. 

Tam-b,ién. denne !;is in
fracciones y, su corres
pondientes sanciones, la 
mayor. par.te de las cuales 
asciende a• 400 su.eldps 
t!Jínfmos vitales, y mu.• 
chas veces significa el cie-
rre del local. , 

Pero, aun. cumpliendo .• 
se este reglamento a 
cabalícj_a<L sub~ste un
problema de fondo nlUc 
cho más complejo. ¿C9..
mo evitar que el mal-esa,. 
tado de los balones oca
sione IQs: cotidia,nos acc;i,-_ 
dentes que constituyen l_a,. 
mayoriá ,de- los. registra,. 
dos por Defensa Civ.il? 

Una renovación del' 1o
te completo (42,0,Q0O,. a,.. 
proximadarnente) ten
dría que• hacerse de ma• 
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nera tptal y c_oordfnad.a, 
para. ev1tw, lqs '':gato~ po,r 
liebref~--, · \ -•> , 
" Qúeda,, sin embargo'¡ . 
otro,,problema, -7au~qu·e, 
mrno~ espe<;:t-a.cuJ~r- máj 
p'~ligroso;:-1 Jae'. ru'.füm~n ti'(;' 
f,ÍJJ~ válYJll~§. q:y,~ , POI¡ 
carecer de , un' verdadero 

viamente a su conexión 
la desactivación de un 
seguro, que normalmente 
1mpide la fuga del gas. 

Al igual que c,pn los' 
balones, fa sustirucíon y 
financiación del'lote d·e~ 
b_en ser cuidadosamen,te 

' estudiadas, ya que repre
sentan. una fuerte inver
sión a la cual ni el usua
rio ni la em presa' envasaa
dora podrán hacer,f,1ep.te 
po.,t se,parado. No'es•néc;e, 
sario señalar ,que ' el pro, 
blema se compl,ica más 
si recordamos la gran, 
cantídad de envasadoras;.. 
cjandéAtinás que éiJBerám 

sé,$utó. P,e,J;m.1te11it:-esb~P.~ ' 
o. fuga de gas; ·- prmctpal 
cª-usa?de Jos, acc1d~en_t,es. t 

Tras un esrud,ío a nivel 
íriternacfq_nal, ·~11 FfIN? 
·:q~q.a,a 4~teyni~adoJ:qt¼ri 
el: tipo de v~vul¡i• dC: dos 
et!lpas, qµe,.funcipila¡coµ> 
un sistem"'ª de bi,llas (q(
ft!ndido en~Iwrqp~, prin; 
c1palmen,te ¼in pmawa~ 
ciü e~ eF"n}JJ :!decU:adQ 
pa,ra pi;ey,e,nq, iiccidénte~* 
Este sistema es llamado 
"1011(', por.- requ_erir pre'-

• salir a .. la. lu.z, po;,qv~r, 
si· bien proveen de tr-aba~ 
jo a .miles de \manJ$, 
cónstituyen un seriQ peli_; 
gro pa:i:.a el usuariQ. ""i' 

con actitud decidida la en
señanza papal de · superar 
la violencia, no con violen
cia, sino con más justicia y 
solidaridad .. . ". 

DIARIOS 'PROBLEMAS 

- • El miércoles pasado el 
diario El Observador pareció 
dar sus últimos estertores: el 
grupo que apoya al cronista 
de variedades Pablo Mesías 

. -formado por una treintena 
de personas, la mayoría 
obreros de la planta impre
sora- tomó el local de 
Pershing, Ese mismo día 
Electrolima cortó la luz y, 
como pudieron, los que res
palc).an a Raúl Wiener saca
ron una pobre edición sim
bolica del periódico el día 
jueves. La situación de la 
empresa es ya insostenible, 
pues la Cooperativa tiene 
un forado de 1,300 Tl}illo
nes . de soles y fuentes liga
das a Oswaldo Vásquez Cer
na, director de INCOOP, 
afirman que la entidad coo
perativa intervendrá en estos 
días al matutino que fundó 
León Rupp. 

El otro cotidiano de iz
quierda, El Diario de Mar
ka, dej,ó de figurar también 
ej\.' los quioscos, luego de ha
ber pará"do unos diez días 
durante junio. El cierre 
-dizque temporal- fue 
aprobado por una asamblea 
en la que estuvieron el di
rector Sinesio L6pez y el ge- · 
rente Carlos Angulo; se dijo, 
para mantener en algo el 
raído entúsiasrno de los tra
bajadores, que el paro dura
rá sólo hasta que la socie
dad de cartera formada en 
mayo aclare si "va a conti
nuar aportando o no". 

ERRATA ADVERTIDA 

• Por un lamentable error 
de edición, en la entrevista a 
Jorge del Prado (El Búho 
No. 6) no se consignaron los 
nombres del autor, Carlos 
Urrutia, y del fotógrafo, 
Herman Schwarz. Pedimos 
disculpas. 
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· • · Qumce mil cultiva.dore.!¡ ¡ de· aJgrdón. "nativo" es.t4n, 
, ame.na4.ados con la er.radi, 
• cación, de sus cultivos. EÍJ9 
; no sf>l.Q. p:nplica 1,11' tr~_sJor
: po d~ l;r econom-ía de 15 
/ mil, füm~s. sinQ I_á_ t';x-.tin~ 
: ción defitlittv.q, de e-stij. 
: planta 
' . ·· e1 7 de·junio úitlmo_. el 
. Miní.ste1:-io. de AgrJ;c1J1tura, 
, ¡;¡or me.d:i_o de una, resolu, 
; oíó.n. @PJ~rrrn, (0244~84-
' ~C}/'(Q.G.A,G J, . deo:i;etó la 
; supr(,l_slórn del, CtÍltivo de 
, est.a v-a_rJedad de ¡tlgo,. 
d(m a- r~íz de la apa,:icipn, 

• por, prürtera v1,i e.n el Perú,,. 
: t'!ntr.e octub.re y IJ,OYiembre 
; del ¡µjo gasado, deJ ''gµsa- 
: no, ro~do; de la I'ndja" Én 
: esta resolució_n se Íl_lcluyó podrían S\,n afectados sino. 
'80· V,!J'lJ}d-ªdes de ¡µgQd6n ta~bi~n 2:$ mil artesano.s 
' y ottfl:! planta&,. l.\osp~deras, C!l}':O_S; ÜJ,Sl,!t'UOS PfOVien~ ·c1_i ; 
· deHnseoto . - e;;_ta planta. 
· - S~_gú.ri.-James. V.reeland, Lo cupiqso ge todo esto 
• el.el, lnstlt:4-to NaGional de es que J¡¡, resolución ·minis: 
: fnvest,ig_ay;1ones Y' P.romo- teriaJ afecta, solamente' al, 
: den Agro.pecuaria GI-f.J:1° depar,tamento de La· Liber
' PAl.,_ éstll; seri:3 lJJJamedt<;lá tad, donde no existe·" él 
. prec1p1taqa , pues a_ún no se cultivo de algodón comer
. ha esJuq1ado et compor- • cia1~ cosa qu..e-sí ocurre en 

tam1ento de.!· ~sano, <m Lambayeque, y, Píµra; donz, 
n\testro, med,10· y, por otro, de llegó. por primera vez el 
lad'o 111, medida !1-'! es-etitoaz gusano: A:1 parecer, es-

, p_ara• los propos1tos que tar-ían de por medio· los 
; B!ftende , pu~s la ¡?,repaga- intereses de- los grandes 

cion-de este .msecto puede algodoneros, del centro, y, 
<larse, por otros medtos: _ sui:-de· la: costa que quie1;en, 

• El. algodón ''paJs~• µng¡ ''zona- blanca" entre 
. - n~ mbre legítimo q,e esta ellos y el norte: Al mismo 
; vaned,ad _- no ~e9uiere al:>o- tiemp.o, el páníco qut 
: nof ~H· m~ctic1d.as., crec,e se h¡¡,. crea,<;i.o,. según Vree
¡ practtcame.nt.e y-n ei de0 la.nd ,. es exa,,gl}rado poi:;qµe 
: sier.to , no neces~ta de _ agua hasta . . el momento la p.rn.• 
• y. posee una unp.o,rt_ante ducqon d,e algodón · en 
; g!lma de ~olores., Además Piura y I:,ambayeque es· 
; <ie- ello,, posee una, n1na buena. 
¡ layga,,,,muy codi:CiadA. 12-axa Por últi,mo , es impar.,. 
1 lo~ ~e.ti(los. . . t.ante seij¡tlar que el propio., 
¡ ½íl HIº?~;c16n, d.el al- C:onsejo Nª_cional de Cien
: god9-~ pa1s , segµn Vre~- c;ia y Tec;n9logía (CQN
: ll!,IJJ\1 !!l_qan~a al m~d10 C:Y!EC) r~Qo:rpendó a pr,fu, 
: mjJlQn. de dola,res, a,!: a,n.o. y QJ.pJos del mes pasado al· 
, su _µso en la medipinª minis_tro de- AgricuLtl!rn, 
. tra.d1910J?cal ha h~c;ho elevar una tnvei;tí@ción interdis,
'. su . pi:ec10 a US$ . 580· ~l c1plinaria P,ievia para evitar 
¡ q\}mtal;, e} alg_o.d.on rn,as 195 negatiyos efectos que• 
, ca¡:_q; cJJlmundo. u.na me¡:füi,a tan radical 
1 S~1111J;i., Vreel¡¡,ud q,ue no podr.ía acarre.ir NS" ies 
! ~ lQ l'~ mu ~ mbr.apores hicieron CJl_io. ' . .. " 
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QUE APAREZCAN La delegación estuvo in
tegrada por las señoras An
gélica Mendoza de Ascanza 
(presidenta), Guadalupe 
Ccalloanto de Quispe (secre
taria) y Aritonia Zaga de 
Huaña (delegada de Huanta). 

• El lunes pasado retornó 
a Ayacucho una delegación 
del Comité de Familiares de 
Desaparecidos, que perm.a
neció en Lima 25 días rea
lizando diversas gestiones 
ante las máximas autorida-
des del país. COLOR DE HORMIGA 

Del ministro de Justicia 
Max Arias Schreiber, ob: • • La situación se ha pues-
tuvieron la promesa de que to de -color hormiga para el 
llevaría sus quejas ante el exaloalde de San Martín de 
Consejo de Ministros. " Lo Parres, Willy Fernández-Me
hago por vocación humani- llo. Segúri fuentes· policia
taria, no porque sea de mi les - que lo custodian en 
competencia, pues este a- DIRCOTE, donde Fernán
sunto corresponde al Minis- qez se aloja como presun
terio Público", les habría to terrorista- la responsabi
dicho. En ese organismo, el lidad del otrora burgomaes
Fiscal de la Nación, Alvaro tre en el ataque a la com

. Rey de Castro, les maní- · pama minera Vera-Gutié
festó desconocer el pro
blema de los desaparecidos . ~ 
pero que s·e interesaría en el ~ · 
caso e incluso viajaría a fil 

Ayacucho. El presidente de ¡¡¡ 
la Cámara de Diputados a 
Dagoberto Láinez, les ofre: ~ 
ció la constitución de una 
Comisión Investigadora. 

En cambio, no los reci
bió el presidente Belaúnde 
a quien en la solicitud d~ 
audiencia le habían recorda
do que se comprometió con 
el Premio Nobel de la Paz 
Pérez Esquive!, a atende; 
su~ peticiones. Tampoco.lo-
graron encontrarse con el Femández: ¿Cómo • 
ministro Luis Pércovich (In- pues? sera,_ 
terior). J 

Arias Schreiber prometió. 

rrez estaría casi demostra
da, pues los trabajadores lo 
habrían reconocido como 
uno de los asa,ltantes. 

Por otra parte, la acusa
da Maritza Moreno -con 
quien Fernández:Mello sos: 
tuvo haber tenido coloquios 
amorosos en Matucana- lo 
habría inculpado, al igual 
que los detenidos Julio Po
ma y Juan Espíritu Agui
lar. Ellos describieron con 
detalle el golpe en el cual 
se llevaron 25 cajas de di
namita, en el que habría 
participad'o Fernández-Me
llo. 

Por su parte, un dirigen
te del UNIR recordó que 

· Willy Fernández-Mello se re
tiró del frente en diciembre 
d~ 1982, pero puso en duda 



que el exalcalde hubiera em
prendido el camino de las 
armas. A la vez, reclamó 
que la integridad física del 
exalcalde sea respetada, 
pues se teme que esté so
metido a interrogatorios 
"científicos". 

En el mismo caso en que 
se írivolucta a Fernández
Mello están inscritas 30 per
sonas, de las que sólo 1 O se 
hallan dete~das. Además, 
se sabe que falta recuperar 
13 de las 25 cajas de dina
mita robadas por los sen
deristas. 

UN JUSTO TRIUNFO 

• El domingo pasado la 
CITE acordó , en una reu
nión que se prolongó por 
cuatro horas, suspender por 
un mes su huelga. En Edu
cación el paro -conducido 
por un c.omité de lucha,po-

, co afecto a. la Central- con
tinuaba. 

La dominical asamblea 
de delegados le otorgó un 
voto de aplauso a la direc
ción de la CITE. Los resul
tados han demostrado la jus
teza de los reclamos de los 
estatales. 

A pesar de los aumentos, 

LAS POSICIONE$ 
BIEN CONOCIDAS· ... 

Lima, 21 de junio de 11134 
J. 

Estimado António: 

Mucho agradeceré pu
blicar esta carta rec# fi· 
cando -por ser totalmen• 
te falsa- la infqnru,.ción 
que aparece en el último 
número de ese semanaria 
{No. 06, pá'gina 1'0), se
g(,m la cual nuestro Parti
do propugna modificar e/
número de representan
tes del CDN-IU para dar
le "dos a los mariateguis
tas, dos a sí mismp . .. 
dejando de lado al, PCR 
de l)ammert". 
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Los tiros no fueron al aire. 

en términos reales los índi
ces salariales de 1984 -con 
aumentos incluidos- son de 
apenas un 73 .2 en compa
ración con el 100 de dos 
años atrás, 

TRANSPLANTE 

• Aun tratándose de pro
gran1as periodísticos, la in
formación puede a veces 
fallar, provocando malen
tendidos que incomodan 
comprensiblemente a más 
de uno. 

Este· es el caso de Luis 
Pásara, a quien la empresa 
Televisa contrató para un 

Nuestt:08 puntos de 
viste.· en relación a este a
sun:to son l1ien conocidos 
en- el CDN, así como el 
respeto que nos merece 
la unidad y la organici
dad de cada Partido. 

Agrodeciéndote por 
antjcfpado; te sa.,luáo a
fec,.tuosamente. 

Guillermo Herrera 
PCP 

Dado que EL BlJHC>. 
no está en el CDN de IU~ 
para- nos.otros la cos;t si, 
gue siendo un misteno. 

, . .. 

., . 
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panel sobré transporte aéreo 
que se transmitió el pasado 
domingo por canal 4, inme
diatamente después de la 
última secuencia del nuevo 
Visión. Parece que los se
ñores del canal se olvidaron 
d·e poner una clara cortina 
de cierre ( ¡ qué falta de . 
pudor!) del programa y, 
así, el buen Pásara resultó· 
transplantado del panel al 
'plantel' de Visión. ¿Error o 
alevosía? 

¿Y COMO LO HACE? 

• Las mágicas cualidades 
de Hada Tours saltan a la 

... Y LAS DISCUSIONES 
JAMAS HABJDAS 

Lima, 24 de junio de 1984 

Estimado Toña: < 

No es cierto que entre 
Alfonso B,arrantes y yo 
haya habido Ul;l, ''M!'it> 
intercambio de pa~oras'' 
al poner en dist:usión el;l, 

la fracción dos proyectos. 
de reor.ganización. Más 
aún, esta discl{sión no se
hq, dado todavfa en la 
frac<;ión, pues primero· es~ 

vista. Si usted quiere que lo 
envuelvan, podrá vivir en 
Miami, durante una semana, 
a cuerpo de rey. Cinco no
ches en un céntrico hotel de 
la playa, tours por la ciudad, 
compras, regalo sorpresa, 
cocktail de bienvenida, pro
pinas, traslados del aeropuer
to al hotel y viceversa, y 
nada menos que siete días 
de automóvil, todo ello ... 
¡gratis!. · 

Lo único que tendrá que 
desembolsar son US$ 692.00 
que es el precio normal 
del pasaje en Aeroperú o 
Air Panamá, por ejemplo. 
Aquellos que no han sido 
hechizados por su¡, venta
jas tendrán que pagar entre 
30 y 35 dólares por noche 
de hotel (tarifa reducida) 
y 60 dólares por el uso del 
automóvil durante una se
mana. 

¿Cómo hace Hada Tours 
para introducirnos en el pa
raíso con tanta facilidad? 
¿Cómo logra lo que mu
chos políticos quisieran ver 
convertido en realidad y no 
les liga? Sus más blancas 
y puras intenciones son un 
misterio que muchos, aun
que no todos, quisiéramos 
develar .. . 

tama_s [!aaien<Jg una revt.-
• s1'ón- de la Ley y resol0 

viendo div.e,sos- y, varfq-:. 
dos próblemas. 

Hubiera querido. co.n, 
versar personalmente; nQ 
porque me dedique a a
clarar cuanta versión dis~ 
torsionada qparezca, sino 
porque la revista qu~ diri~ 
ges la veo como algo muy 
va.lioso y me sientq ob,lí;. 
gqdo con ustedes. 

J{enry, e eµse 

Aunq~e nuestra fuen, 
te ha ratific;t~o la v~rsiQn 
deseada!DOS que en la iz
quierda termip.tln los en, 
tr.edichos que daµ pie- a 
~stas posibles "confusio
Q.es" e.n la infor.maciqn. 
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ESTE ·PAi$ 

Barrantes y De la Flor: El sábado se abrazaron en Chacra Ríos; cosas de la amistad que, a v~ces, fomentan bolas desconfia-
bles. , 

La IU armándose-
Aguas que se encrespan y se calman 
'' La izquierda retrocedería un 

cuarto de siglo, a la época del 
cura Bolo y el general Pando", co

mentó un parlamentario zurdo, refi
riéndose a la bola echada a rodar por 
un semanario habituahnente ulloísta, 
en el sentido que Alfonso Barrantes 
que~ía integrar su plancha presiden
cial con el general velasquista retirado 
Miguel Angel de la Flor y el sociólogo 
Rolando Ames, vinculado a los cto
res progresistas de la Iglesia católica. 

De acuerdo a una versión, algunos 
asesores de Frejolito estarían razonan
do del siguiente modo: tenemos una 
franja electoral asegurada en los· sec
tores populares, pero para- ganar el 
35· necesitamos el respaldo de los sec
tores medios; por eso -agregan- es 
imprescindible una fórrmula presiden
cial moderada. 

Adici_onalmente, según las mismas 
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fuentes, se trataría de hacer "potable" 
un posible gobierno de _izquierda a las 
Fuerzas Armadas y la Iglesia, sin cuyo 
concurso -o por lo menos be11évola 
neutralidad- se estima imposi9le go
bernar. 
• El alcalde de Lima, sin embargo, 
no ha dicho esta boca es mía sobre los 
posibles in~egran tes de la plancha del 
conglomerado izquierdista, aunque sus 
reiteradas y públicas críticas a las 
cúpulas de los partidos, y sus constan
tes amenazas de no candidatear .si 
no se cumplen determinados requisi
tos, son inequívocas señales de su de
seo dé tener una fórmula presidencial 
coherente. . 

Esta posición tiene sus críticos, 
principalmente en las ca11teras maria
teguistas, que defienden la necesidad 
de afirmarse en un programa radical, 
que in:cluya la nacionalización de las 

grandes empresas extranjeras, la ruptu
ra con el FMI y el desarrollo de orga
nizaciones populares de base. Es 
decir, un castrismo de los años 60 
redivivo. 

Entrando al pragmático terreno 
electoral, sostienen que el viraje a una 
ubicación centroizquierdista -tal co
mo propugnarían algunos amigos del 
alcalde- les enajenaría las simpatías 
de los de "abajo" y no les atraería 
votos mesocráticos. Más bien -dícen
eso implicaría competir con el Apra 
en su propio terreno, con grandes po
sibilidades de sufór una derrota de 
proporciones. 1 
. Por lo demás, concluyen, está de
mostrado que muchas de las personali
dades voceadas tanto para la plancha 
como para las listas parlamentarias, 
carecen en absoluto de arrastre electo
ral. 



Mientras los dirigentes especulan, 
discuten y se· agreden a través de la 
prensa, el economista Javier lguffiiz 
viene trabajando silenciosa pero eficaz
mente en la elaboración de ·un progra
ma de gobierno para la Izquierda 
Unida. 

Aunque no ha sido designado for
mahnente por el Comité Directivo de 
la IU para esa tarea, cuenta con la 
confianza y el aval de Frejolito, lo 
cual, a estas alturas,es suficiente. 

Según fuentes bien informadas, son 
ya varias decenas de técnicos los que, 
agrupados en subcomisiones, están per
geñando - bajo la batuta de Igufñiz
la alternativa izquierdista. 

Sin embargo, no todo es color de 
rosas. Se le objeta a lguilliz un presun
to "reformismo", similar al de los pri
mafásicos de "Socialismo y Participa
ción". En ese sentido , el programa-de 
la IU terminaría pareciéndose al del 
Apra, que también ha tomado como 
base las propuestas -por lo demás se
riamente fundamentadas- de la exapla
nadora del Sinamos. 

En una entrevista publicada en un 
diario local el domingo pasado, Alan 
García, interrogado acerca de la vera
cidad de la información aparecida en 
El Búho Nº 6,respecto a la vinculación 
del grupo de "Socialismo y Participa
ción" 'y la Comisión de Plan de Gobier
no que capitanea Lucho Alva, admitió 
la relación y se expresó elogiosamente 
de los intelectuales velasquistas. 

Aunque, por otro lado, sobre el lla
mado PUM (que, dicho sea de paso, 
estaría en conversaciones particulares 
con Patria Roja) pesa la .acusación 
-lanzada por algunas tiendas también 
izquierdistas- de "infantilismo políti
co" que, en buen romance, significa 
un entusiasmo desordenado, poco 
pragmático y, con frecuencia, contra
producente. 

En síntesis, las diferencias 'en el 
frente zurdo no son solamente por 
curules y candidaturas, ni se reducen a 
enconadas antipatías personales. Exis
ten -aunque sólo bosquejadas- diver
sas alternativas políticas. Se trata de 
armar la cosa. 

Analistas políticos experimentados 
opinan que, a pesar de las discrepan
cias, es poco probable que la IU se 
divida, como presagian los agoreros. 
Y ·más bien sugieren que la bulla de las 
últimas semanas, sobre todo alrededor 
del denominado PUM, es más bien 
una escaramuza que busca afirmar po
siciones de las tendencias en pugna. 
A ver,_pues. · 
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CARLOS U.RRUTIA 

H.ay que aprovechar (asimismo) las menores posibilidades de 
lograr un _aliado de masas, aunque sea temporal, vacilante, 

inestable, poco seguro, condicional. .. Y lo dicho es aplicable 
tanto al período anterior a la conquista del poder político por 
el proletariado como al posterior. (Lenin: La enf~rmedad infantil 
del 'izquierdismo' en el comunismo, 1920). 

La política de alianzas ha sido siempre un rompedero de ca
beza para la izquierqa peruana y, por ello, siguen teniendo vi
gencia los consejos del genial estratega de la revolución rusa. 
¿Estamos per~ibiendo correctamente al enemigo principal? Por- . 
que, a fuerza de pensar con criterios electorale~, se ha llegado a 
ocultar el conflicto- social fundamental detrás de sus representa
ciones políticas. El que los partidos de la derecha es tén al bor
de de un cataclismo electoral no quiere decir que las clases e in
tereses que la derecha expresa se hayan quedado sin juegó polí
tico en la sociedad. 

·E sto conduce a pensar que la grieta fundam ental entre los 
enemigos no es la que se da entre el PPC y AP, sino la que se 

da entre e,,e bloque y el APRA. Hay que poner las demarcacio
nes pol íticas ah í donde existen fronteras sociales reales. Esto es 
útil , inclusive, para identificar el territorio real del pueblo . 

Las alianzas tienen que ver con lo anterior. Estas suponen no 
abandonar el territorio real del pueblo , sino convocar a quienes 
se encuentran de las fronte ras para afuera , pero invitarlos a en
trar y no aceptar la invitación a salir. La primera opción supone 
abrir más las estrechas puertas de IU; la segunda implica hacer 
más centrista el programa. 

'-1 nvitar a participar de la causa de la transformación social de 
nuestra sociedad exige volver a imprimir esta mística en las 

masas y a eso debe estar orientado el trabajo de organización de 
las bases: Esto último ha pasado a ser el tema candente de las 
.controversias internas: Barrantes, Diez Canseco y Del Prado re
claman la organización de las bases como primera prioridad para 
la consolidación democrática d_e IU, pero no emprenden conjun
tamente esta tarea. El obstáculo real reside en el grado. de repre
sentación - léase candidatos- que se otorgarán unos a otros. Por 
eso insisto en que debe ser resuelto ahora el problema de la 
plancha y las listas parlamentarias de IU, para abordar con nue
vo oxígeno el de la organización de las bases y la demarcación 
del territorio popular: sólo entonces podremos avanzar en las 
alianzas. 

"Menudo problema, porque para dar siniestros golpes a la 
diestra, debemos adíestrar la siniestra". 

• 
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Effl PAIS 

Belflúnde está-a estas alturas cumpliendo su objetivo: pequeños y medianos propietarios en el campo. 

La otra reforma agraria de AP 
El punto de vista del gobierno. 

E n estos días, los obituarios que 
se hacen cada 24 de junio han 

' repetido la· id~ de que se está 
produciendo una co1'trarreforma. He
chos y cifras indican, sin embargo, que 
esto no es cierto. ¿Qué es lo que real
mente ha ocurrido en el campo a lo 
largo de los cuatro años de política 
agraria populista? · 

28 de Julio de 1963, 5 p.m. A sólo 
dos horas de asumido el gobierno.Fer
nando Belaúnde ofreció hacer la re
forma agraria. 100 días más t¡µ,de em
pezó a cumplir · y envió :un proyecto 
que cm~ muchas limitaciones se apro
bó en mayo de 1964 y tuvo su primera 
aplicación concreta en 1967. En esos 
momentos, la idea básica era .convertir 
los grandes latifundios serranos y una 
porción importante de las empresas 
•modernas de la costa, en un confín de 
pequeñas y medianas propiedades. El 
objetivo no se logró. En 19.68, cuando 

22ELBUHO 

De Cuculiza a Hurtado: un cambio sustancial 
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con la re~istencia del campesinado y 
no han logrado el éxito esperado. 

a sus antiguos dueños no 11'L -T\ E:> 
La devolución de fundos } 

ha sido ( dice el -

E 
:::¡ 
o 
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De estos hechos surge una consta
tación clara.: más que ante un proéeso 
de contrarreforma estamos ante uno de· 
neorreforma. La diferencia ._no es ~ólo 
de términos. En el primer caso se trata 
de una vuelta al pasado, en el segundo 
de una nueva transformación en la es
tructura de tenencia y propiedad den
tro de los marcos de cancelación del 
viejo orden. 

Ministro Hurtado) 
la tendencia predominante. 

'' dejó el poder, había logrado beneficiar 
sólo a 13,000 agricultores. Contra to
do lo que s~ diga, hoy -discreta per9 
eficazmente- Belaúnde está cumplien
do por fm su modelo de transforma
ción del campo. 

Hasta inicios de este afio, el total de 
adjudici;tciones po:c reforma agraria su
peraba los 9 millones de Has. e involu
craba un total de 432,000 campesinos 
(véase cuadro). En lugar de detenerse 
totalmente, como piensa la mayoría de 
analistas, la reforma corttinuó casi al 
mismo ritmo que en el tFamo fmal de 
Morale¡¡ Bermúdez, acercándose en sus 
cifras globales a las ambiciosas metas 
que le señalaron los radicales planifica
dores en época de la 'efervescencia ve-
lasquista. 1 

La diferencia esencial entre/este go
l>iemo y el militar, radica en que si éste 
privilegió en las adjudicaciones a coo
perativas y SAIS, el régimen actual, en 
cambio -fiel a sus postulados origina
les- ,ha privilegiado la pequeña propie
dad. Entre agosto de 1980 y marzo .de 
1984, se ha adjudicado 481,618 Has. 
en favor de 12 cooperativas, 69 comu
nidades y 102 grupos campesinos. El 
total de los beneficiados es 32,628, 
de los cuales un 50º/o, 15,970, lo ha 
sido en forma individual. 

Pero obviamente ésta no ha sido la 
línea de ac~ón más importante de la 
política agrari.a. A través del Decreto 
Legislativo 02 y .del Decreto Supre
mo 001, se ha consentido la partición 
indiscriminada de las empresas-refor~ 
madas. Cálculos efectuados por el Ban
co Agrario, el estudio de Puiggros 
Consultorés y del propio ministerio 
coinciden en estimar en 35°/o el nú
mero de múdades total- o parcial
mente divididas. Y un decreto, de in
minente aprobación, se apresta a con
validar lo actuado. 

Finalmente, es cierto que se 4a pro
ducido más de. un caso de devolución 
de fundos a sus antiguos dueños. Mas 
ésta no ha sido la tenden_cia predomi
nante e, incluso, los casos más escanda-· 
losos ( como los pedidos de reversión 
de sus tierras de los senadores AP Do
IJlingo Angeles, en Ancash, y Alberto 
Negrón en Cajamarca) han chocado 
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Nils 
Ericsson, 
autor del · 
Decreto 
Legislativo· 
02 .. 
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A la falta de comprensión de esta 
diferencia se debe que, hasta ahora, no 
~ haya ~sgrimido ninguna alternativa 
consistente (ni atractiva para los cam
pesinos) ante la parcelación. 

En cambio, el decreto de inminente 
aparición que ha preparado el Ministe
rio de Agricultura se propone convali
dar esa opción. 

¿Por qué a sólo 13 meses de dejar el 
gobierno? Porque aunque parezca in
creíble sólo hoy, con la administración 
Hurtado Miller, los sectores moderni
zantes del agro (pe.quéños y medianos, 
agroindustriales, agro comerciantes) 
han logrado imponerse .dentro de AP 
al bloq,ue parlamentario representante 
de los intereses tradicionales serranos. 
Y, además, porque a diferencia de 
Ericsson y Cuculiza -representantes 
de fas facciones opuestas dentro del 
partido de gobi_erno-, Hurtado Miller 
ha logrado imponerse a la política eco
nómica ortodoxa que aplicaron Ulloa 
y Rodríguez Pastor. 

¿Alcanzará el tiempo para que pue
dan aplicar su otro modelo de reforma 
agraria? (José Manuel Mejía). 

- ,_,,.._,_,,_,..,,_,. ~,,. ,__ ~ -~ -- ---• ,, _ _,.,_...,. ._. ..... ~_,.,_,_,.,·'-••~y~ ... ._ ... _,,. ••-•·••••O _.. .... • .. ~ •• ~N•-·•••·, ,~•-•,~,r¡-•" • • 
AVANCE DJ; ~ tRt:B0JI.MA AG:RARIA . . . ... . . - . - -.-~, -- . . . . ' .. 

• Coopera_tiva!i 

• SAIS 

• · G~PQS 
ea.rnpesinos 

• Cornuni~ad1ts 
Camp~sil)aS' 

• lndivii;lu¡iles, 

19,67 .,.. 1-98;31 

Empresa~ 
(NQ). 

a.21 

G.8• 

1,108 

Extensión 
ádJU~icada, 

tH~~) 

2,.2_~9,.,a,a@ 

2'6oi;411. 

,.~3,pg,~2&· 
1'Q60;8,09 

w~-1 A!,;3,7,g¡ 

• 
BE!nefi.crarí.Q~• 

1i,Q3\f).78 
l,'1 ,,1•26 

l69,4~ 

6_2!-~Q.i 

432,]Sfl· 
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TESTIMONIO 

''Mi dere.cho a mos írar, la verdad'' 
César Hildebrandt . tiene la palabra. 

U. n juez que tácitamente propuso ~nF ... ~~;• i\li!~rir'tl'·,li'■i 
un e~pectáculo reivindicativo que l _ 

lo hiciera famoso y que no halló eco -6 
en mí, cambia de pronto sus "princi- ~ 
pios" y evacúa una sentencia que sólo § 
puede ser mirada con asombro. · ., :e 

Gracias a esa sentencia;que está 
en las antípodas de los considerandos 
del Amparo admitido por el mismo 
juez una semana antes, los ejecutivos 
de Canal 4 creen haberse lavado el ros
tro ante la opinión pública. 

El juez quería que el domingo 10 
de junio yo me presentara con él y 
con la fuerza pública a los estudios de 
Canal 4, y ante reflectores de equipos 
portátiles de TV y corajudos gritos de 
su parte, se "reabriera" VISION. Me 
negué a tal patraña. Y l_o hice porque 
el célebre doctor Rubén Darío Mansi
lla San Miguél, pepecista que discipli
nadamente colabora con sus correli
.gionarios, me dio hace meses un curso 
intensivo de lo que es y puede ser el. 
Poder Jµdicial en el Perú. Si .yo entra
ba al Canal 4 esgrimiendo una preca
ria -y ahora ya lo veo: tramposa- re
solución judicial, pues a la semana si
guiente hubiera salido por la misma 
puerta expelido por una sentencia fa. 
bricada por el mismo juez. . 

La revancha del juez de marras es 
erigirse en inconcebible árbitro moral 
y decir, muy suelto de huesos, que en 
el caso VISION no se ha violado,ningu
na libertad. ¡Y esto,,después de decir 
exactamente lo contrario una semana 
antes! 

La actitud de este juez no me sor
prende. Lo 'que resulta increíble es 
que algunas "publicaciones serias" ha
yan. querido usar esa ·sentencia como 
alivio meramente formal ante la inco
modidad que la salvajada del 3 de ·ju
nio, el día en que Mauricio Arbulú 
se integró, gracias a su gallarda actitud, 
a la historia del periodismo peruano, 

· les provocaba. 
¿Creen algunos que la opinión pú

blica es tonta; que la gente perdió su. 
intuición y• que porque un juez oscuro 

. dice que en el caso VISION no se vio
ló la libertad de expresión, todo que
da arreglado? 

El agravio perpetrado ~ontra la opi
nión pública el 3 de junio no será fá
cilmente olvidado. El reclamo. de ·la 
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Derechó de réplica. 

El periodismo no 
venql sobrevive a 

los ministros 

gente aquella noche se ha expresado a 
lo largo de estos días en múltiples 
muestras de adhesión y solidaridad, de 
aprecio que dudo merecer, de respeto 
que otros quisieran comprar. 

Y la opinión pública sabe que, para 
vergüenza de los medios de comunica
ción, de la libertad y de esta democra
cia que muchos despilfarran tan alegre
mente, el 3 de junio de 1984, una 
aguardientosa voz ordenó, desde la ca
sa de un líder populista, el corte del 
programa VISION porque éste se ha
bía atrevido a insistir en el tema de la 
corrµpción policial y había. osado 
referirse sin miedo a las mentiras del 
ministro del Interior.' Así se coronó 
una semana de presiones políticas y 
policiales que encabezaron Miguel 

Alva Orlandini -responsable de ese ha
bitual lodazal pe.riodístico que es la • 
agencia oficial de noticias, voceada 
por las noches en los noticieros de 
Canal 7- y Luis Pércovich Roca, el 
ministro que jura tener contactos con 
la Virgen de Fátima. 

Me sugirie.ron que callara, que no 
tocara más el tema de la corrupción 
policial, que no .rozara a Pércovich 
-candidato presunto a la secretaría 
general del populismo por el ala alvis
ta-. Me negué a callar. Por eso me cor
taron el programa. Por eso humilla
ron al público . Por eso el señor Mau
ricio Arbulú mostró su . verdadero 
rostro, no el que · enmascara ell al
muerzos a los que invita a algunos 
políticos · deseosos de escuchar cuán
tos espacios gratuitos van a merecer 
en la próxjma campaña y a cambio 
de qué. -

Me echaron del Canal 4, por segun
da vez. Merecí un comunicado infa
mante de sus directivos. Me gané una 
campaña inmunda del señor Iga:rtua .. 
Recaudé la ambigüedad del máximo 
dirigente gremial del periodismo -em-· 
pleado, también, del Canal 4-. Y sus
cité la mutante sentencia de un juez 
afortunado. 

¿Pero qué es todo esto frente a la 
adhesión sencilla de la gente común y 
ante fa solidaridad generosa de quienes 
hace unos días tuvieron el gesto, im
borrable para mí, de firmar un comu
nicado pidiendo la reapertura de 
VISION? 

Y bien, VISION ha muerto. Mata
ron a VISION la sordidez, -el poder mal 
entendido, la política de arrabal, la 
corrupción institucionalizada. Pero to
do eso, por más fuerte y endémico que 
parezca, no prevalecerá. Los valores 
que nutrían a VISION, y el periodismo 
no venal de todas partes, sobreviven 
a caudillos febles y a ministros aparen
temente intocables. 

Porque lo qúe aquí ha estado en 
juego - y esto no lo ha tocado desde 
el alcantarillado de su odio, el sefior 
lgartua -es el derecho de un periodis
ta a mostrar la verdad. 

En el caso VISION no ha habido 
pareceres discrepantes ni opiniones en
contradas. A mí se me quiso negar el 
derecho esencial de un periodista -re-



gistrar hechos, testificar-. Eran hechos 
y no puntos de vista los qu~ pretendie
ron que ocultara. Y el periodista tie
ne -recordémoslo, por favor- un so
lo deber inabdicable: servir a la opi
nión pública, jamás perder el vínculo 
con ella. · 

Ahora, Panamericana Televisión me 
ha dado una tribuna. El señor Igartua 
ha insinuado que todo lo ocurrido con 
VISION fue una farsa publicitaria pa
ra precipitar mi nuevo contrato. El 
ladrón cree que todos roban. Ensuciar 
las buenas causas, cuando uno ya no es 
capaz de producirlas, es un patético 
mecanismo de defensa. En el último 
peldaño de su evolución personal, Igar
tua miente como respira. Habla de sus 
sumas millonarias que sólo existen en 
su imaginación -pródiga en swnas mi
llonarias, publirreportajes encubiertos, 
cuentas estatales cautivas de éste y de 
cualquier gob_iemo, etcétera, y de una 
casa que me habría sido dada por Ca
nal 5. Todo falso, todo inmundo . 
Gano mucho menos de lo que Igar
tua obtiene con uno solo de los publi
rreportajes que inspiran, siempre, su 
"línea editorial"; bastante me
nos de lo que el señor Igartua recibió 
como ayuda económica, hace más de 
un año, de Mauricio Arbulú y Nicanor 
Gonzales ; mucho menos de lo que 
cualquier venal imaginación puede ela
borar. Y en cuanto a casas, no tengo 
ninguna y vivo en un departamento al
quilado de Jesús María. 

Nunca he lucrado con mis opinio
nes, nunca he subastado mi conciencia. 
Mis errores fueron, siempre -y esto 
no los hace menos errores, desde lue
go- literalmente gratuitos, frutos del 
apasionamiento. Pero jamás me vendí, 
jamás gané dinero enlodando· a alguien, 
jamás pagué un favor financiero ca
lumniando a un tercero, jamás elogié 
por encargo o conveniencia. No recla
mo ningún otro mérito. Me siento 
limpio, tranquilo con mi conciencia. 
Hubiera querido seguir con VISION y 
lamento que las dificultades hayan 
frustrado , por ahora, el proyecto que 
estábamos trabajando con directivos 
de Canal 2. 

No sé , por último, cuánto duraré en 
Canal 5. No pretendo ser fúnebre sino 
realista. Aspirar a la verdad en un país 
donde campea la mentira es una tarea 
expuesta a algunos riesgos, fulminan
tes. Espero, desde luego, que todo 
marche bien. Pero jamás a costa de mi 
independencia y de lo que creo es. 
la dignidad irrenunciable del periodis
ta: servir, modestamerrte , las causas 
del pueblo. (César Hildebrand_t) 
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E'NEHQUE BERNALES B,. 

~ t 'ue me perqqne 90n J-aciqJo 
' - (;13eñ.11veñ:te é$ta usur;pación del, 
: tÜulo· d'e una d'e,;, $US ¡nás fªmosas" 
! obras. No califico así a ninguna da- . 
i ma mayor y d·espéchad-a. Esta, si¡h 

.embargo, es anti~a.; tiene varios 

,se-¡;Já apen~~~ 1J.i;\ alf.aj>eto elemental. 
Y no soy él í'.(úico que ha iecij)ido
sus ·fav.0r.es~, tfütlmos, sjdo tántQs _SU$: 
am~tes!_, ¡_s.on tántos t:os qµe qiü, 
sie;ron se,rJ:o:!, 

• .. siglos: de existe1;icia- y, auntj.ue. no R.eró, 'ahf está, [Jlaltr:e.ch;J<, tirad~i 
r. sien1pre con éxito;t -quiere serjOVyn, 9e.lk,tm1.}nc.ón,.c.pl'l un Estado qt¡e ne· 
; e~tar al día y, s1 la, dejan, hasta di<:- se ''iicu~i:da g~ etfü pi para darle uµ;¡ 
¡ ra, la moqa. • ,p.egsíó_rf d.e, gr~¡.iía To.90, en tor-no a 
' Converso con ªlla tod9s los díªs:; ell~ sucede oomp ~¡ quisie~i;! deJa(
-~ tr~to de compr~nderla y muchas • la 1jlor,ir,. tR9r- q_µéq kbandonar-!a se, 

veces le he preguntado si no es e~ ri.!1 insensaJo:; aQsµ-rdo sustituirla,._ 
-pretensión jt¡,veni,l '"" la presteza para No! ten·emó:S• que volver a eU¡¡ con 

, l;i ct,(ti<,a_, la. impertine.nci~ para ct·~--.. . ·amgr-,. ppn lp, eer-teza de- un r.e.ver.,, 
pu cosas que no gus~an, sú cooduc-. d,ecmuento l!ern;, de frutos. 
Ja tantaS' ve~es: r:evoltosa. la v:ota, 

1 c1ón.; de solterona qµe pór manten~r 
mde.pend·enáfa y Vif~nidad' ~ierg~ 
apetitosas ofer.t11.s::r lq que ha~e qµ_e 
la• malq4ie(an, le ten·gan antJpatia 
'>' digan- p.e._st¡;s. de ~!la, atg_¡que lll}!-¾ 
lupócrítamente la- líson~ · 
Jcen oon. loas a· su ,pasa• 
do, a ios blasones y las 
eitirpes. No soy ej úmco 
que le ha pregunta~;p es
tas cosas-; cuantos. J'a co
nocen. y ·han gQz:;¡do de 
SLL hospedaje gen-ernm, se , 
lfaru identificado; con,,:ella>, 1 

y Ja\ han acompaftado/cn '·· 
ésta actitud tan Hena dé 
ofgriídad y tan .tñar ttón1-J 
prendída -por todos los 
mezquinos y malágrade- . 

;¿Que qe, q_ufo-n, ~:~toy hablarnl 
Pue.s ct·e la · \siftad,-í;le esa 'inst 
~udión f\1 ntaj pa;r.si• .J~ traQ 
.formaci ís. · Jaro el ma · 

! lfÍdos que la ignoriin y_ la vjtuperan 
r La 'miro cor'linovid,o y siento que os y lo~."fan desconfían . 
1 

me invade- un¡\ infinita ,triste,.,i ,~Vcr. dlat qui~renk'..encerra¡¡l11 en la med-io, 
. la así, tan ~ola, la ~asa en ruína~ .cpd¡id_y conv,ei;tld¡¡ en !ug_ar e,!~ no., 

-t si.n recursos, llena dn getrr;e q_ue le~ • tas·, certifitadt>$ y, títulos, peJo sin 
f.$,Clítm.a lb que ahw-~ .no p4ede da~; cpno.ciI!t~nto y sin: sapaciqad p.ai:a 

· <q~sesper¡¡da e imRot.ente. ¿Por qi.te: 'pro,blcmati2;1!r, la .so'cied~ad. Contra, 
1, :ll.\Qtó abai;idonoTipo;k.qii~ este" mal~ e~t.e- reacqiórmr¡q ~Jhpeñp. es qu~ ~e 
¡ l'fato1 ¡Cómo 0J::Jél.i11ffodo _lo qu~ fovªnta y movilff .~1, ~~tudia¡j_tai.tq. 
, \f" d(ibo! Aprend.f de elli\ virtudes,, .\'lay que acomgá,¡:rn,fü~_•er.i su prot,~s\ 
t me de.scub.rió los,,sttcr~tó,S del mu!}~ fl( fa y conquistar l;~'"U-!.1Jversidag~,PJl.!'-á 
t d.0, me presentó a los que serían' ~~f trabajo 'de retleX:icin cr-íticii y""é9-
,t ,mis mejores ~rr¡igo~~ (ue, .pácíente no,c{mi~nto ~jeqtJfi~0 qµ.e -el desa-

cbn mis dudas y exigente con mis rrollp y la líberación nacional re, 
gosl.Pilic.\!!Q.e~. Sin~ella y sin 1u. amorr quieren. ,, , , • 



·1m 0 o o 

~ 
COOPERACION EN 
GRANDE 

• La Comisión Bicameral 
de Presupuesto está a la es
pera del informe solicitado 
a Siderperú sobre la canti~ 
dad de fierro adquirido por 
Cooperación Popular desde 
octubre del año pasado. 

Se sabe que se compró, 
por ejemplo, 2 mil tonela
das de alambrón, cantidad 
que resulta descomunal si se 
tiene en cuenta que Sider 
vende al año entre 600 y 
700 toneladas. Hasta se ha
bla de un mercado negro de 
reventa. De momento, mu
chos quieren saber a qué 
obras ha ido a parar tanto 
material. 

¿VIAJE A LA CHINA? 

• El senador del UNIR 
Rolando Breña Pantoja par
te este fin de semana a Eu
ropa para dictar conferen
cias, dialogar con estudian
tes y entrevistarse con per
sonalidades interesadas en 
los problemas de América 
Latina y, -específicamente, 
el Perú. Durante su periplo 
-que durará un mes- reco
rrerá Francia, Italia, España, 
y a lo mejor se \pega un sal
to por China ~ ular. 

-El tour de Bre.ña. 
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Caso-~-úvarte: 
CQrta$ marcado1¡ 

Durante la: polemíca 
que. el; domingo pa$ac!o 
sostuvo por tele.visióp el 
diputt1dó ~anuel Dam
mert con -el exmí.ni$tr.o, 
Enrique Elías Laroza en 
tomo aj C{lSO Guvarte, el 
primero- señaló que en el 
MinisteriQ de Justicia. $Jl 
falsificaron documentos 
para crar apariencia. - dé 
conf orm"i<lad a los trcllt,qs 
realizados con la firma 
ibérica.· · 

El p¡µ-lan_tentarjo i.µu., 
día ál fnforme No. 002-
82-JU$/,Of,00GP, @~ . la 
jefe de la Oficina G~e
ral d& Planificación,, Car"
men Cornejo Tavella, re
mitió al entonces vtcef!lis 
nistrn de J.usttcia, J:1,rnes
to 1;31u¡_ne Fortini, el 19 
4e marzo <i_e 1~2s2~, sobr~ 
el proyecto 9e ResQbJ
ción MihÍ$tetial que,., a.et,. 
judi~a lji term;i_n,aéión d~ 
estµdJ<;>s; pbt•ªs y, e9.l:!-i· 
pamtentp <:le 13,, CB,A,S 
a la firma GUY:AR'.TE ti, -- , . . . - . 

En 11! cqpia que, el p9r
t~:foli9 q~e QCUP!lb.~ .el 
doctoJ? Elías remitió-a la 
C:c;intralt>ria. ..:.Copia cer
tifi.c.ada por el notarjo 
M"&nuer Reátegui' T., el 7, 
dewc;,,ct4brl} de. ese ª1io..,;., 
se leía: ~'3. El Despa, 
cñ:g Mí,tiisJerial, con- para 
ij¡:;ula¡; énfasis, vierie eje-. 

d:°Q una ·polfp.cª pe
<?i-~a en?,,Ja qµe re, 
la construcción de 

\~éhn,íentps pe®es 
Y,,, GQJJ,, e~te @ há c,cms~ 
ti,tqjdó; ·vor -Resohici{>n 

teriál No.. 057•82-
cl.ei 17.02.82,, ~ •co,, 

misi(m encargada de la 
. rec.epc,té>z:i y apertura d·et 
; sobt,e- presentado por, l_os 

{i,grt¡:;urs;inJes,, así como 
,p~ establec~r la 11,rela;, 
ctiln de lqs mism.~s e,n, el
~pc,.u.rso de· ?it~ritos C~1k 
V'~do; Y. que se erlcim¡.4e 
ge nego_ciar, nor ~ orclen, 
CQJl, los. concursantes-pre~ 
~Jcaclos, los' t~rl!tinÓ§
y; c9nclíciqne~, de \os gon~ 
"tratos re~ectivos J'nµ:¡¡ l!!- · 
temntnacion de tos. ei¡tµ-,, 
di.O§, obras civilef!:. y ~gub · 
p_¡Qlliento; futegt;i.l ele los 
ce!);P:O.l! {leui:ten¡;iapps: 

~ 

Dq_cum.entos falsi{icac!,ós. 

Dichi C01J!l$ión 'Yª ha 
opil}ado fáyo.J;:al>lemeJJ,te 
scib¡-é el p¡µ-ticular~ según' 
const~ en ac.tá,det15,Q3. 
82, y en ef2d.o. conside• 
rando det prpyeéto de 
resolución q1,1e se adjun
ta" (el s_ubraya_d:o es 
nu.estrq),, 
. ~in emf?_~gq, en aque
lla que en,viya ei Mµii$
terio de Jllsticia a la, eo~ 
nu.8-Íón· ·I~vistipdora del 
casQ, G:µvarte-, éon~tuiq,a 
por la C4"rnara c;le J_;)ipµta" 
dos cu¡µ}dQ eaj:~{:> et es; 
cánd,al9, la,. p!lTfe suQra~ 
yad,_a por, l_losotros fu~ to~ 
ta1Ipe11Je .Q.1,nHi4a, 

Por- alli se die~~ inclu;, 
so, qlle l"!ªga l~ fir,ma, t;le 
Ca.queµ- <;:p_r11ejo Tav~lla 

fue falsific.ada ep est:, 
¡-eprodu_cción, que .. fgttra, 
' 'aute~ticada" por,_el se.,. 
ci:e.t_ario, gell.eral del se,;;, 
tor~ Roberto A:valo_s .. 

l,,a s,_upresióp d~l p4,; 
rrafo titado tendF{a p,op 
objeto., seg(m los 4etrac-, 
t.or~s del contr_¡lto, evitar 
gµ~ , la Corµisión· {nve11ti, 
&a,d9p1. tuviese una prue.,. 
pa de que el ~OmJ?rOJllJ.,. 
!!Q, 4e.l m.ini~_erib qµ~ Je-. 
faturaba Elias 1:.aroza 
9<;>1f (;q,yarte f\Je fu_clu~ 
!Ul;terior. a 1a qacj6t1 qJt,, 
cíál de. ·la buena pro y ~ 
i,- .?,JltQriz~ción p11ra la 
{ll,Wft- gel 'con.tfatp. A-µi.,. 
:q_qt ~ctQs.· tep1eµ- ~ J:ll'.Q:,-, 
«;IJ1í~on el i 9,-de 1ll~Q.'. 

1 
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J INFORME 

Los empírico,s reciben por sus "cachuelos" entre so·y 120 mil soles. 

_Abortar en ,1 Perú. 
500 mujeres mueren todos los años 

'' Hace tres meses que salí encinta. 
Mi enamorado estudia todavía y 
yo, por ahora, trabajo en una ca

sa; así que no podíamos tener un hi
jo. Nos fuimos entonces donde una se
ñora que me puso unas inyecciones pe
ro no me hicieron ningún efecto. Yo 
no sabía qué hact;r y le contamos a la 
mamá de mi enamorado. Yo no tengo 
familia aquí: soy de Huancavelica. Ella 
me llevó donde una amiga, en Las Flo
res, que dijo que trabajaba con un doc
tor especialista, que me preguntó de 
cuánto tiempo estaba. Yo tenía seis 
semanas de embarazo. Entonces ella 
me dijo que me iba a cobrar setenta 
mil soles. Me puso una sonda q!Je es 
como una manguerita de plástico y me 
la dejó allí. Me dio ampicilina, beserol 
para el dolor y otra pastilla para la he
morragia. Me dolió mucho. la sonda, y 
después de unas horas en:pecé a san-
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" Feto humano a las ocho semanas. El 
principio de la vida se desdice, de he
cho, en una sociedad donde' impera la 
muerte. 

grar. La señora me dijo que la sonda 
me iba a. bajar solita, pero como me 
molestaba me la saqué al dfa siguiente. 
Fuí a los dos días y la señora me dijo 
que no me la debí sacar y me· pusó 
otra sonda, pero no pasó nada. Cuando 
regresé otra vez, me sacó esa sonda y 
me puso una má grande. Después de 
eso me sentí muy mal: me dolía la cin
tura, la cabeza y estuve con fiebre to
do el día. Como ya n.o podía más, le 
tuve que contar a la señora de la casa 
·en la que trabajo y ella me llevó a un 
médico que conocía. El doctor se asus
tó mucho y me dijo que tenía infec
ción, quería sabe¡ el nombre de la se
ñora que me puso las sondas pero yo 
no se lo di. El explicó que siempre 
veía casos así, que esa gente era una 
irresponsable, que no sabían hacer 
abortar y que lo único que lograban 
era hacer sangrar a las mujeres que 
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INFORME 

muchas veces seguían embarazadas y 
con la infección encima. Me recetó 
dos inyecciones contra la infección y 
a la noche siguiente aborté solita; sen
tí.que me moría, nunca he sentido un 
dolor así, era como si se me reventa
ran las entrañas. Esto duró como tres 
horas. Después, ya no sentí nada. Al 
día siguiente fuimos de nuevo al m~di
co, y la señora y yo pensábamos que 
ya habia pasado todo. Pero él después 
de examinarme me dijo que estaba 
abortaftdo a póquitos. Me dio .nuevas 
inyecciones y me citó para el día si
guiente a una clínica de Lima. 

Ese día yo estaba nerviosísima. Es-· 
tuve esperando toda la mañana en una 
salita llena de enfermeras. Habían co
I,llO 6 ó 7 mujeres esperando como yo, 
que. iban entrando una por una. A mí 
me tocó al :final, creo que porqúe el 
médico me estaba haciendo un favor al 
cobrarme sólÓ 120,000 soles; a las otras 
les cobró entre 150 a 200 mil. Cuando 
entré me pusieron una inyección y me 
quedé dormida. Me desperté como a 
las dos horas. Estaba completamente 
mareada, pero ya nq sentía ningún 
dolor. Ahora, a veces, siento mucha 
pena cuando me acuerdo, pero sé que 
ya nunca voy a volver a pasar por algo 
así. Y a no quiero tener r laciones con 
mi enamorado tampoco" 
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Este es el testimonio de J .S. tina jo
ven de 21 años que ilustra la odisea 
por la que atraviesan los cientos de mi
les de mujeres en el Perú que se ven o
lfügadas a abortar clandestinamente. 
Pues áunque la Ley condena a toda 
mujer que aborte a 4 años de prisión 
y al médico que lo practique a castigo 
similar, en el Perú, según cifras oficiales, 
ocurren 3 abortos cada hora. Extraofi
cialmente, sin embargo, se sabe que la 
cifra real es de alrededor de 140,000 
abortos anuales, lo que nos daría un 
promedio de 15 abortos .cada hora. 

Este hecho demuestra lo anacrónico 
que resulta nuestro Código Penal· de 
1924, ya que si la legislación del abor
to pudiera cumplirse, no habrían cár
celes suficientes para encerrar a los 
hombres y mujeres involucrados en 
esta práctica. 

A QUIEN BENEFICIA LA 
PENALIZACION DEL ABORTO 

Como sucede con todas las leyes 
excesivamente restrictivas, la penali
zación del aborto no garantiza la dis
minución de su práctica. Por el contra
rio, aumenta los riesgos para las muje
res que se ven en la necesidad de sorne-, 
terse a él y que se encuentran en ma
nos de enfermeras, comadronas o em
píricos que negqcian con este queha
cer clandestino. 

Las mujeres de clase económica más 
alta, tienen el privilegio de poder recu-

Las feministas 
exigen ser ellas 
mismas las que 

decidan su 
maternidad.-

rrir a médicos especialistas que por su
mas considerables de dinero "les ha
cen el favor". Actualmente, un médico 
-en estas circunstancias- cobra al re
dedor de 200 dólares. Si se toma en 
cuenta que se pueden hacer varias 
operaciones seguidas, por lo sencillas 
que resultan para_ un especialista, se 
verá el gran negocio que puede resul
tar "estar fuera de la ley". Felizmente, 
existen médicos -generalmente los 
que están en·desacuerdo con la penali
zación .del aborto- que cobran entre 
100 y 300 mil soles. Los empíricos, 
por su parte, muchas veces responsa
bles de consecuencias fatales para al
gunas mujeres, reciben por cada uno 
de sus "cachuelos" entre 50 y 120 
mil soles. 

Es sabidoi de otro lado, que muchos 
profesionales a favor de la legislación 
del aborto se quejan de estar obliga
dos a dar coimas a inescrupulosos ele
mentos p~liciales _que neg0cian tam
bién con el aborto. No es novedad, 
tampoco", la cantidad de clínicas clan
destinas que deben pagar su cuota a 
fin de atender libremente a sus pa-
cientes. · 

El Código de Etica y de Deontolo
gía del Colegio Médico del Perú, en 
su artículo 39°, dice, sin embargo: "El 
médico está prohibido de indicar o 
ejecutar ( ... ) prácticas conducentes a_ 
producir aborto o cualquier otra for
ma de interrupción del embarazo. El 
que lo hiciera queda comprendido den
tro· de las sanciones por grave falta 
contra la ética que señala este Código , 
además de los que señale la ley penal''. 

Así, a pesar de que es sabido que 
muchos médicos liberales opinan, al 
igual que sus colegas de países avanza
dos, que el aborto no constituye un 
delito, se ven obligados a acatar for
malmente el Código que regula su acti
vidad. Esto da pie, de otro lado, a 
que los médicos individualmente esco
jan a las pacientes que van a atender 
y en los términos económiéos que 
crean convenientes. Como el sector qtre 
abarcan - por el status social y eco
nómico de quienes tratan- es relativa
mente pequeño, la gran mayoría de 
mujeres queda en manos de comadro
nas y empíricos que han hecho del 
aborto su fue,;ite de ingresos económi-
cos . 

Los nesgos que conlleva la clandes-
tinidad del aborto se ven con absoluta 
claridad en las estadísticas presentadas 
en los informes del Seminario Taller 
que la Sociedad Peruana de Obstetricia 
y Ginecología realizara en enero del 
año pasado. 



"Confidencias", basada en una pieza de Sara Joft'ré y dirigida por Alicia Saco, plantea el problema del aborto. 

'f'estl_m;o.:nl_os, 

"Cursa~a el qu1mu d~ $tlCunda, 
ria y s;i_lí embaraz3,d.a·. M.jr enarnora
do qu~F(¡_¡ t~ner al· b_e,b.é, y:o eu_d_ii:ba, 
has.ta que m,i, her.mano mayor, OQ$ 
con;:enc16 . Ten-fa, 16 atto_s y n_p, hua 
biera podido segu_¡r estudios. supe
riores co_n un hijq ª qu_esta~. Ful a 
vados m_é9icos,,. que roe ex;m.1inª, 
ron varias veces, pai:a e.S:1!!r< seg_LJros 
de mí embarazo-, ha_sta qµe llegué 
a un consultorio qµe quedab_a en 
Breña. y ali í me hj_cie_r,on el aborto ~. 
Fue con anestesla gene,ra1' (;¡, la c_o
lumna); aluciné y no podfa clesper
tar a pesar de que escuchaba. todo 
lo que d~cían. Aún semi consc_iente, 
pregunte por el S<!XO de- la criatura 
pensanc,lo que ya· se po_d,fa saber,. La 
enférmera quiso avetigµar- mi ver.da
dera edag porque yo• había d:jcho 
que ten·ía 18 años, pero. no pudo. 
Me &entíll culpable y tnste., a, pesar 
de que sabía que era, lo me.i_ov p_ara
mí La segunda ve'li tenía n aí'íos 
-ya. tenfa un hijo de dos aflos~- y 

no quise saber n!!da, de anestesias, 
No ten.fa .. d.inem·. t,1.e avisaron de 
una señora en er €allao, q.µ_e tr,aba, 
jaba con. un m_édic_o. p,racticanqo, a
borto~; fµi a su ca.sa• )f fijamos la 
fecha, Toc!o teníq qµ__e ser ·secreto~ 
se d:cbia asegur(!r d-e nli recomenda~ 
ción. Esta vez fue m1.w dplowso·,. 
pero sentí un gran alív.io:. acababa 
de entrar a un tra.bajo y s} sab,ía¡:¡ 
que estaba embai:azada me ct·esp.e
dían''. 

GracieJa

''Yo tengo tres hjj,os y saJi em., 
barazada. Yo me <;:_µiijo. gero, no se-
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"1'.(!cfdimos que n~ podi~mos téner 
un hijo". 

qH,é' !:?asaría esta\ v.ez . M:i-es¡;i.oso está 
sin, tr,abaJo y yo. te.ngo q_ue salfr a 
v,ender.. Decidi'mos que no podía
mos tener un hijo, aunque me daba
ml!eha· pena. Así fl!imos a buscar a. 
unª· señora d.e Comas, que una, amb 
ga m.e l¡a!Ha hahlad~o . Ella, me dijo 
que no me iba a c!oler nada, me 
puso una soncfo y al rato empecé 
a, sentir un fuerte dolor . Así me 
quedé sangra,ndo como una, seman!!;. 
creoj que se me· (nfectó porque 
cua)l.do regresé: dond·e la se_ñora que 
me h1zo el aborto, me pJ1so bastan
tes HJ.-~e.cciones., 1'od'a, I,a seman.4 me 
la pas.é1 sint1i1.1dome m_uy mal, bo
tamfo coágulos y sangre. En gene.-, 
í!!l me sentí mal como dos semanas. 
f,i'eJiµltlente qµe ya• pasó•;:. . 

Victoriit 

AL AÑO MUEREN 500 MUJERES 
POR ABORTO 

Según el Dr. Rodolfo Gonzales En
ders, profesor principal del Departa-

. mento de Obstetricia y Ginecolooía 
de la Universidad Peruana Cayeta

0

no 
Heredia_, "alrededor de 500 mujeres 
murieron en 1982, en ~l Perú,por abor
to; el 10°/o de todos los abortos se 
infectaron y alrededor del 1 O º/ o de 
las mujeres que se efectúan abortos 
van a perder su capacida·d reproducti~ 
va". Dado que la intervención quirúrgi
ca que se requiere para realizar un a
borto es extremadamente sencilla se 
c?mprende que estos. pon;:entajes pro
vienen de las prácticas de los empíricos 

En cuanto a las cifras reales que al
canza el aborto en el Perú, el Dr. Mario 
Castillo Gómez - director ejecutivo de 
la Dirección de Salud Materno Infan
til y Población- señala que "según da
tos no confirmados,se supone que ocu
rren 140,000 abortos al año; sin em
bargo, las cifras oficiales seí'íalan 27,000 
abortos anuales; 74 intervenciones dia
rias, lo que significa 3 abortos cada ho
ra." Sobre el riesgo que conlleva el 
aborto ilegal, Castillo expresa que '. 'de 
cada 10,000 mtljeres, '32 mueren a 
consecuencia de complicaciones por 
partos o abortos .. Esta cifra es elevada 
- dice- si se tiene en cuenta que es
ta relación es de 5 por cada 1 O 000 
mujeres en los países altamente desa
rrollados". 

Es de destacar que los países que 
han legalizado el aborto han logrado 
eliminar prácticamente los riesgos de 
la intervención, mientras que los cos
tos de dicha operación han descendido 
considerablemente. Así,en Norteaméri
ca, la legalización del aborto ha permi
tido hacerlo accesible a las mujeres sin 
recursos en clínicas públicas y hospita
les. 
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INFORME 

HACIA LA DESPENALIZACION 
DELABORTO 

Hoy en el Perú hay consenso de que 
los mayores riesgos del aborto los 
ocasiona su clandestinidad; y en cuan
to al problema moral, el ejemplo dado 
por países cristianos y más civilizados 
que el nuestro nos demuestra que la 
legislación al respect_o está teñida de 
subjetivismo. El abogado Pedro Vera 
Vílchez, asesor técnico de la presiden
cia del I.P.S.S., opina que ~l Código 
Penal de 1924 resulta anacrónico, por 
cuanto responde a la concepción cul
tural y religiosa de esa época. Esto 
se evidencia más aün cuando consta
tamos que actualmente en el mundo 
hay diversas corrientes al respecto: 
unas partidarias de la abolición del 
aborto como delito y otras de mitigar 
el aspecto restrictivo del mismo. 

Para Vera Vílchez " se puede de
ducir que los índices de mortalidad 
por aborto se han incrementado de
bido a la legislación restrictiva y a la 
severa penalidad con que se sanciona. 
Esto debido ge_néricamente a las prác
ticas ilegales realizadas por personal 
empírico en pésimas condiciones higié
nicas. En una investigación realizada 
en Lima - continúa- en los hospitales. 
Loayza, San Bartolomé y la Materni
dad , se descubrió que más del 9 por 
ciento de hospitalizaciones se deben 
a abortos de los cuales -el 96°/ o se ti
pifican como espontáneos, pero que 
sin embargo resultan como provoca
dos si se observan detenidamente las 
fichas clínicas" . · 

No sólo por los riesgos que implica 
el aborto, sino también porgue con~ti
tuye un atentado contra el derecho 
de toda mujer a tener libertad sobre 
su cuerpo, es que las femini~tas de to
do el mundo han reclamado la legali
zación de esta prá~tica y ha'n exigido . 
ser ellas mismas las que deciqan su ma
ternidad. 

Para las mujeres resulta realmente 
inconcebible que §ean justamente los 
hombres ., - quienes, naturalmente, no · 
tienen posibilidades de embarazarse
los que decidan; mediante la ley, lo que 
deberemos hacer con nuestros cuerpos. 

Con el probleµia del aborto se ha 
demostrado que las leyes lo han regu
lado según lás conveniencias del sis, 
tema y que' ha beneficiado a muchos 
grupos humanos pero nunca a las mu
jer~s. La Iglesia y el Estado lo han re
primido consiguiendo únicam_ente que 
se negocie con él sin que desaparezca 
su práctica. (Mariella Sala) 
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&'ül ~ Ptl>J)a_qle' q:1e una c:!6; l)s -~I;l• 
-t-t)~tas 1ntervenc1ones qmru_rmca~ 
que· el homlne ~racticara. fü~ra· el 
aborto iQdycido. l)ev~re1,1x,en su es, 
tudio.s sobre ta práctica del a,bg.r:to 
en la,_s socJedaJJeS! prirnitivas,, afü-ml! 

, qµe fue · común a, casi todas ellas y 
l · nJás e:omú.'n: a,¡11:li entre aqµ~l!.as 911~ 

practicaban el, clmibalismo, o.echo 
q:ue· se' e.xp lica, por e+ meJor cd11.é
c.imiettto que ellos debían tener, de 
fa-anato1üfa humana. 

E.n. Q_qcíd?;nt_e, el aborto era !~gal 
en la Antig1;1a Roma y al triunfar el. 

, €dstiani'smo su, práctica, füe ab.o,li, 
da. 11-- pa,r-tír {le· la · ''antrnación.'', vale, 
decir,dew-e, qµe éli feto tuviera aln~ª' 
ti.echo· qJ,1e, segúrJ.· el concepto Aris, 
toté\ico,. scgu1¡:lo por. San.to To_má_s, 
oci,m -ía- a loS:. 4Q, d.íás si, eJ. feto er,aJ 
de sexo: masqu)ino y a IQ.s 8.0;d'í~s 
si.- era, des se~fü fomenino . En el añ0 
Ll 4,0· (;i;aJÍan4s, al codjficai: his. i~
yes canón1gas existentes_ en esa 
époc¡¡1 sosJJone• q,ue e-1 a_b.o.rto no es 
qrimen y_ e.qµiv~l.e a mat;ar uJ1 ani
ma-Ji o t!~stru:if t1.na planta s_i es, eje
cut<!do antes elª la "apjma_cJón' ' . 
Hal:\iendo sJ(;l9_ l~i¡ leyes civiles, i_ns, 
pintd¡¡s_ en, eJ. pi,n~,amiento crj_stü1-
no, la legislll,9JÓl1. de los países eu¡:o
RCO~; co,ri¡:! e,,nó; e.11 abo.rtQ. !;l._esp.u,fs de 
fa •1aní1n¡iciór)'' y algunos Raísts 
impusieron p:en:as ta1J fue,rt_es e.orno 
Iµ nJucrJ.e d'~ q4jen se. sometiera a_Ja 
o.ei,ración X la ceguera par¡¡. q uien 
1:\1- 1;rni;.t1~axa. Goma nad;ie impone 

penas p¡¡ra actos.que no se cerne.ten,, 
es de suponer que el aborto se 
practicaba a.unqu,e la Religión y lru 
Ley lo condenaran. 

La dlscusió'rt teológica sobre el 
mo1¡1ento d.e la a)limación qu_e hape 
al feto equivalente a un ser huma, 
no, ba d,u.rado,siglos y aún-no, ternü~ 
na. Para. San Agustín el atentar 
coljl.tra- fa vida del- feto era un1 orí'• 
men desde el' mómento en que se 
dignosticaba el embar.¡¡zo, esto es, 
desge- qµe (al,tii:ra la menstr1;1_acióncSt! 
manera de pensar no cambió- el o:rj__-
terip,.....cj.e l!! Iglesia y ep.elS1glo1XlH 
el P-a,pa Greg_orío IX establ'ec10 que 
la '-'animac¡__on" coincid(a, co_n ef: 
momento · en q4,e se irµ_cía_ra.11, lo$ 
mov1mü;ntos; fetales. Sixto V;_ e11 t::-1 
&iglo XV , vuelv.e al concepto de
San Agustín y considera crimen 
el aborto, desde, el momento, d~l 
qiagrióstj.90 ~ Sólo tres años despu,és, 
Gregorio: XIV declara nula I¡¡ Bula 
de ~ix to V y vu_el_ve al goncepto d~ 
la "animación". En el año 18$9, Pío 
IX deqlara cri:gl.en todo aborto; 
cualquiera que sea su edad gest acio
nal' y é$e ha ' s_fdo hasta ahora el 
pensamiento. Vati~imo. 

Fragmentps de la Exppsicffm de 
Benjamín Viel en el Seminario
Taller de· la Sociedad de Obstetri
cia y GinecoJog(a·: Sajud MateQ?ll: y 
Riesgo Repr9ductivo-, Aborto• y Es
terUizac::i~ r:i. 



Colchones, que no son "Paraíso", puestos en evidencia. Testigas: las misses de Sudamérica. 

Por fuera, lores ••• 
Para mayor intranquilid_ad de los 

·ya insomnes ciudadanos peruanos, 
· tenemos ahora una nueva razón que 
no nos dejará dormir. Numerosas 

. tiendas como Santa Polonia y Co
mercial Flores (colchonerías y mue
blerías) han puesto en manos de · 
incautos compradores, colchones 
fabricados con materiales no sólo 
incómodos sino dañ inos para la sa-· 
lud haciéndolos pasar por la afama
da marca "Paraíso". 

Ante el notario públ ico Dr . An
tonio Vega Erausquin, el laborato
rio INASSA certificó que estos 
colchones son por fuera, f lores, y 
por dentro . . . material que la I ng. 
Carmen Catter considera "relleno 

_ Sé!n itario". 
En efecto , si combinamos en pro

porciones adecuadas paja, pedazos 
de tela, pellets de nicovita, lana, 
desperdicios de comida, papeles y 

,algodones sucios, todo esto acom
pañado de polvo o tierra, habremos 
encontrado la fórmula perfecta para 
producir y albergar diversos tipos 
de hongos, que no son, precisamen-

OÓ3 

te, champiñones. 
Se trata de Aspergillus sp, Penici

llum sp y Phizopus sp, que, según el 
informe del laboratorio, producen 
diversos cuadros clínicos localiza
dos en la cavidad orofaríngea y el 
aparato respiratorio, al comportar
se como alergenos micóticos, de
pendiendo de la predisposición o 
sensibilidad del infortunado usua
rio . Entonces, si a usted algo que no 
sea el frío le hace estornudar por 
la noche, o algo que no sea su cón
yuge le dificulta la respiración o le 
provoca escozor; o, por último, si le 
aparecen inexplicables manchas en 
la piel sin ser usted mujer y embara
zada, e·s que ha hecho contacto con 
alguno de estos seres "s?profíticos 
u op~rtunistas" (Traduciendo: 
'que, según las condiciones, llegan 
a ser patógenos') . El problema, 
como siempre,es reconocerlos. 
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ESTE PLANETA/ENTREVISTA 

Después de cuatro décadas la caza de los asesinos continúa. 

Obletivo: 22 mi'I asesinos 
Shnón Wiesenthal, el C(l,Zador de nazis. 
• Cuál es el criminal nazi número . 

C, uno, e{ que quisiera atrapar hoy 
• 1 m1Smo .. 

- José F. Leo Schwammberger. Ese 
hombre es responsable de la muerte de 
quince mil personas. Aquí, en esta car
peta, tengo sus huellas digitales. Na
ció el 14 de febrero de 1912; vivió 
mucho tiempo en La Plata. No sé dón
de está ahora. En 1945 fue arrestado 
en· Austria. Llevaba un gran bolso con 
veintidós kilos de oro, joyas y objetos 
.de valor" que habían pertenecido a ~us 
víctimas. En 1946 escapó de la cárcel 
y huyó a Italia ayudado por Odessa. 
Hace siete años lo encontramos en La 
Plata. Trabajaba en una compañía 
alemana; i:Jedimos la extradición , pero 
huyó antes de que lo arrestaran. Sé 
que está en la Argentina, pero ignoro 
en qué lugar. Es un gran criminal. Fue 
comandante del gueto de Przemysl, 
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!-,os viejos nazis envejecen. 

en Polonia, y del campo de trabajos 
forzados de Stalowaola, también en 
Polonia. 

-¿ Y Mengele? 
- Vivió mucho tiempo en. la Argen-

tina bajo el nombre de Gregory. Exac
tamente entre 1951 y 1960. Desapa
reció cuando fue arrestado Eichmann. 
Luego reapareció en el Paraguay. 

- ¿Por qué tantos criminales nazis 
eligieron la Argentina pata vivir? 

-Por Perón. El sobrevivió a varios 
embargos, entre 1945 y 1950, gracias a 
los cientos de millones de dólares que 
los nazis transfirieron a la Argentina. 
Perón se quedó con muchos de esos 
dólares. A cambio, les dio a los nazis 
siete mil quinientas cédulas de id•enti
dad en blanco. Con esas cédulas, que 
rep~tía un comité especial con sede 
en Buenos Aires, los criminales huían a 
Brasil, a Bolivia, a otros países. En la 



década del treinta hab'ia sesenta mil 
miembros del partido nazi dentro de 
la colonia alemana que--vivía en la Ar
gentina. Eran tan poderosos que lle
garon a comprar un diario. 

--¿,A qué otros criminales busca? 
-A Mengele, por supuesto. Menge-

le es el mayor criminal .de guerra vivo. 
El número dos es Walther Rauff, que 
vive en Punta Arena~, Chile. Varios 
países, entre ellos ·Israel, han pedido 
su extradición. Además es un asesor 
de la dictadura de Pinochet. 

-¿ Usa seudónimo? 
-No. Vive con su verdadero nom-

bre. Era responsable de los camiones 
de gas. Los prisioneros bajaban de los 
trenes y eran obligados a entrar en 
camiones herméticamente cerrados ~ 
con los caños de escape para adentró. 
Cuando el motor empezaba a funcio
nar, los gases inundaban la caja del ca
mión. Así morían cincuenta mil pri
sioneros. 

-¿En qué caso trabajó más? 
-1:>osiblemente en el caso Bormann. 

Tengo nueve volúmenes con nueve 
i:nil hojas con datos sobre él. Está 
muerto. Pero durante mucho hiempo 
se lo creyó vivo. La razón es· simple. 
Bormaru¡ sirvió como bandera para 
los nazis. Después de la guerra repe·
tían: "B01:mann está vivo. Volvere
mos". Eso nos confundió. También 
nos confundieron las historias escritas 
por muchos periodistas que hicieron 
fortuna con ese tema. Además, la cara 
de Borrnann no tiene nada de especial. 
Uno puede encontrar gente como Hor
mann en todos los pueblos alemanes y 
austríacos. Yo diría que de cada cin
cuenta hombres uno se· parece a Bor
mann'. Por esa razón, la gente empezó 
a verlo en todas partes. En Buenos 
Aires, en Asunción, en Caracas, en 
Río de Janeiro, en Dinamarca. Hoy 
sabemos que Bormann se suicidó 
la noche ·del 2 de mayo de 1945 en 
Berlín. No hay ninguna duda. 

-¿Puede nombrar los diez mayo
res criminales nazis que todavía viven 
y están prófugos? 

-Sí. Y en orden; J oseph Mengele, 
Walter Rauff (ya hablé de ellos), Hein
rich Müller (no sabemos dónde vive), 
Richard Glicks (inspector general de 
todos los campos de concentración), 
Kammler (declarado· muerto, pero 
creemos que vive), Hein (médico -del 
cámpo de concentración de Ausch
witz), Frederick Wanzog (comandante 
del campo de concentración de Lwow 
y responsable del asesinato de setenta 
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Las víctimas fueron innumerables. 

mil personas) y Stayitsky" (inspector 
general de los _ campos de concentra
ción de Polonia). 

-Hablemos de Odessa. 
-Odessa no existe más desde 1953, 

Era solamente una organización de 
transporte, una especie de agencia de 
turismo para criminales nazis. Se di
solvió en 1953, pero sus miembros 
crearon otra organización: Kamara
denwek (Ayuda para Camaradas). 
Está formada por células de cinco per
sonas. Opera en grandes capitales, es
pecialmente las de América del Sur. 
Se ocupaba de la instalación y segu
ridad de los criminales nazis. Odessa 
sólo se ocupaba del traslado. Cuando 
los criminales llegaban a Buenos Ai
r~s, por ejemplo, los tomaba un 
comité que estaba en contacto con el 
Ministerio del Interior y les daba cédu
las de identidad. Eso funcionó mien
tras Perón estuvo erÍ el poder. Después 
de 1955, sin embargo, el Kamaraden
wek mantuvo contactos dentro de las 
embajadas de Alemania y Austria. E
sos cqntactos se encargaban de avisarle 
a los criminales, a tiempo, si había 
peligro para ellos. La novela O<lessa 
dice que la orga1J.ización existió hasta 
1963, pero eso es simplemente una li
cencia poética .... 

-¿Los criminales nazis tuvieron al
guna intervención en programas del go
bierno argentino, en la época de Pe
rón? 

-Seguro. Financiaron un plan de 
energía atómica en una isla llamada 
Huemul. Pero su jefe, Ronald Richter 
resultó un estafador. ' ' 

-7,-CuÍíles son los países donde hay 
más criminales nazis? 

-Argentina, Chile, Paraguay, Brasil 
y Bolivia. 

-Hace casi cuarenta años que usted 
persigue nazis. ¿Cuál es su balance? 
¿Ha triunfado o ha fracasado? 

-Soy responsable del arresto de 
más de mil cien criminales nazis en los 
últimos treinta y seis años. No es una 
gran cifra para casi cuatro décadas de 
trabajo. Pero el problema es que yo no 
lucho solamente contra los criminalc-s 
Tengo que enfrentar a sus amigos y a 
ciertos gobiernos que los protegen. De 
todos modos creo que cumplí con m.' 
deber. Perdí a toda mi familia en los 
guetos y. en los campos de concentra
ción. Estuve prisionero cinco años en 
catorce campos. Después, la vida no 
fue igual para mí. No puedo volver a 
mi patria ni ejercer mi profesión (soy 
arquitecto). Ahora, casi todo lo que 
tengo en la vida es este centro. Lo hice 
yo, desde el primer ladrillo. 

--Cuando usted muera, ¿alguien se
guirá su trabajo? 

-Ese problema termina con la solu
ción biológica. Muerer. los criminales 
y mueren las víctimas. Hoy nuestras 
posibilidades son muy limitadas. Nues
tra oficina es la única de su tipo en el 
mundo, y yo ando por los 75 años. 

-¿Por qué vive en Viena? 
-Hitler era austríaco; Kaltenbrun--

ner también. Eichmann vivió en Aus
tria desde los cu'atro años. Había un 
setenta y cinco por ciento de austría
cos entre los comandantes de los cam
pos de concentración. Muchos austría
cos coparon cargos claves durante el 
régimen nazi. Esa es la respuesta. 

-¿Austria tolera a Wiesenthal? 
-No mucho. Para una mayoría de 

la gente de este país soy el enemigo 
público número uno. Los austríacos 
tienen una mela conciencia. El ex can
ciller Brunno Kreisky es uno de mis 
peores enemigos. Y es judío. ¿Se da 
cue.nta? Un judío mi peor enemigo. 

-¿Cómo puede definir su trabajo 
de todos estos años?,¿qué significa? 

-No lo sé bien. Pero un psicólógo 
amigo mío ha dicho: La herida del al
ma de Wiesenthal nunca podrá curar
se. Pero por lo menos ahora no sangra. 
(Alfredo Serra). 
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LETRAS 

·Galés y borracho, Dylan Thomas escribió una de las más espléndidas poesías del siglo. 

Dylan Thomas: 

En la sepultura .del cielo 
Se suicidó de 18 whiskies aviesos. 

R
aro destino el de Dylan Tnomas, 
·.,¡ue tocó como pocos. la espec
tral cintura de la fama en un 

tiempo en que el poeta ya no es bardo 
sino anónimo detector de reinos pos
tergados. Se suicidó de dieciocno 
wliiskies aviesos cuando Stravinsky 
pedía su colaboración para un poema 
sinfónico, tumultuosas audiencias uni
versitarias sucumbían al viento caver
noso de su voz y pandillas de intelec
tuales prestigiosos lo persegu-ían por 
Greenwich Village para- obtener una 
explicación de sus poemas. 
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Aunque no tan raro, siempre y 
cuando uno no piense que la vida 
pública tiene algo que ver con la poe
sía. Desde luego, no es así. La fama 
bien puede matar, y sjn duda la culpa 
corroe, sobre todo cuando se ha deja
do atrás 1a esquina del mundo en la 
cual la profusión de tinieblas no im
pedía entonar los más altos cantos al 
sol. En el caso de Thomas, además,esa 
esquina eran dos o tres pueblos de 
Gales desde donde el curso de las co
sas podía mirarse oblicuamente y la 
lengua inglesa era un monumento si-

tuado a una distancia prudencial y 
suficiente. Hecho a los rincones, el 
exvisionario con cara de ángel no 
podía ocupar por mucho tiempo el 
ojo del huracán porque, al contrario 
de lo que dicen, allí no encontraba 
una rara calma. 

Fue a Norteamérica a encontrar 
"mujeres desnudas bajo impermeables 
mojados" pero se llevó puestos sus 
complejos, su feroz egolatría y, lo que 
era peor, una idea . hermética de la 
continuidad de la vida que las piezas 
de· hotel no estaban dispuestas a alentar. 



Le nacieron entonces mofletes de bo
rracho atónito (que ya traía, claro, pe
ro hasta entonces nunca habían sido 
patétjcos). Con los aplausos vinieron 
el qesenfreno, .los vómitos y la cerveza. 
helada para frenar los vómitos. En las 
fiestas, el poeta de moda perseguía a 
las muchachas y se vaciaba ceniceros 
en la panza. Sin embargo, debajo del 
espectáculo Dylan Jhomas algo se que
_braba: "Han pasado los días fértiles y 
ahora cada poema es el más duro y 
desagradable acto de creación ... Cada 
día me vuelvo más oscuro. Me da dolor 
físico escribir un poema. Siento que 
todos los músculos se me contraen 

, cuando trato de arrancar las palabras 
alrededor de mis eternas ideas sobre la 
importancia de la muerte en la vida, al
gunas palabras inconexas que expli
qu~n ,cómo et estrellado sistema de los 
muertos es visto, ordenado como en la 
sepultura del cielo, a lo lar
go de la órbita de un pie o 
una flor". Siempre había 
com,puesto a un ritmo inde
ciblemente lento -dos lí
neas tras toda una mañana 
de trabajo concentrado eran 
un triunfo-, pe)."o las obras. 
en prosa de su última época 
muestran que lo que enmu-. 
decía a Thomas y lo--im.pe .. 
lía a -destruirse era la pérdi
da del estupor. El, que con 
páginas de Blake, -·Joyce-,-- -
Ye¡¡ ts y la Biblia se había 
dotado de un arsenal sim
bólico, que había buscado 
sus analogías en la naturale
za y en Freud una visión del 
sexo y de la muerte, que ha
bía nombrado el poder 
irradiador de la carne -mus
los, venas, heces, hígado una 
y otra vez.,... y en una fuga 
exultante había llegado a la 
poesía devocional, no podía 
escribir sino desde el asom

Con su esposa Caitlin, sus tres hijos y su madre. 

bro. Y no estaba tan preparado como 
Woodsworth para llorar la infancia 
saludando la llegada del tiempo de la 
ftlosofía. 

Es por esto que en el caso de Tho-
mas -al revés que en el de Céline o 
en el de Lowry- la leyenda no subraya 
nada. Si hay el) su poesía un fonda
mento de escenario, está en las barcas 
encalladas y batidqs por la maroma, en 
techos de pizarra sobrevolados por o
casos prematuros, en el olor espeso del 
heno y las colinas ondulantes, en los 
domingos de iglesia y la autoindulgen
cia de los creyentes, en la playa pedre
gosa y las muchachas descalzas, en .las 
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casas sobre pilotes de los pescadores y 
los borrachos que jamás cumplen el 
trayecto de su cacar.eada excursión 
campestre. 

Este paisaje era el de Swansea, la 
aldea· donde Thomas nació, y también 
el de' Laugharne, de donde partió en 
1952 hacia su segundo y final viaje a 
Ei;tados Unidos. Unos meses antes, la 
fotógrafa norteamericana Rollie Me 
Kenna, provista de una Leica III F y 
una admirable perspicacia, visitó a 
Thomas en este último pueblo, donde 
él vivía con su _esposa Caitlin y sus tres 
hijos, donde toda:s las tardes jugaba al 

.. 

Napoleón en un pub llamado Brqwns 
Hotel. Las fotos que tomó entonces 
McKenna trasuntan resignación, de
sapego, a veces desconsuelo, nunéa 
fiebre o voracidad. En cualquier caso, 
es cierto que no explican un suicidio, y 
mucho menos los poemas que lo pre
cedieron y ahora perduran , pero si 
algún Dylan Thomas uno quisiera 
tener presente cuando lee Fern Hill, · 
por ejemplo, es éste retratado entre 
la gente que poblaba sus sueños y sus 
pesadillas. , 
(Texto: Marcelo Cohen. Fotos: Rollie 
McKenna). 
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INTERNACIONAL 

La op?sición interna y externa a la política militar de Reagan se hace día a dfo m~fuerte . 

~ENTROAMERICA: 

La provocación del imperio 
La estrategia de Reagan para América Central. 

L a administración de Ronald Rea
gan siempre se ha mostrado dis

puesta a utilizar tropas norteamerica
nas en América Central. Vista su nega
tiva a negociar una salida pacífica a 
través dél grupo Contadora-y la incapa· 
cidad de los "contras" y lo"s militares 
salvadoreños, muchos han predicho 
una intervención a partir de la proba
ble victoria de Reagan en las eleccio
nes presidenciales de noviembre. Sin 
embargo, existen indicadores de que el 
gobierno nort~americano busca un pre
texto para iniciar la lucha directa en 
los próximos meses. Frente a la cre
ciente oposición nacional e internacio
nal al papel norteamericano en Amér,i
-ca Central, la administración de Rea
gan parece responder con una crecien
te militarización. 

Una clara indicación de los planes 
de su administración son las diferen
tes maniobras militares que se han lle
vado a cabo desde el comienzo de 
1983. No sólo representan ensayos pa
ra las tropas nofteamericanas tanto co-
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mo hondureñas y salvadoreñas, sino 
también permiten la instalación de_ una 
moderna infraestructüra bélica. En 
febrero de 1983, tropas norteamerica
nas apoyaron a las fuerzas hondure
ñas a defenderse de úna invasión ficti
cia de "Corinto", una clara alusión 
a · Nicaragua, que tiene un puerto con 
ese nombre. Las maniobras en Hondu
ras, que comenzaron en agosto del 
año pasado y concluyeron en marzo 
del presente, resultaron e11 ·la construc
ción de cuatro aeropuertos. Allí 
quedaron e·stablecidos una unidad 
de 1100 solda~os y un bata,llón 
de espionaje con 12 aviones que vuelan 
diariamente sobre El Salvador para in
formar sobre las posiciones guerrillera& 

Las últimas maniobras, que comen
zaron en abril y terminarán a fines de 
junio, han permitido la construcción 
de bases militares en el territorio hon
dureño en las zonas fronterizas con El 
Salvador y Nicaragua. . 

Expertos en el tema señalan que las 
maniobras que se realizarán ¡µ.rededor 

' . 

de agosto in"cluirán la ubicación de un 
gran número de tropas norteamerica
nas cerca de las zonas conflictivas. Pa
ra justificar su participación directa, 
se buscará un pretexto de invasión al 
territqrio· hon_dureño por parte de los 
sandinistas o los guerrilleros salvado
reños. Así que se espera una incur
sion masjya de "contras'! en Nicaragua o 
.un ataque a las zonas controladas por 
los guerrilleros salvadoreños. Cualquier 
contraataque sandinista o salvadoreño 
será la provocación buscada para la 
participación de las tropas norteameri
canas. 

La aceleración de la "norteamerica
nización" del conflicto llama la aten
ción, ya que tal intervención represen
ta uno de los "puntos débiles" de Rea
gan en su campaña para la reelección. 
Se esperaba una cierta pacificación 
hasta después de las elecciones. El plan 
de Reagan. se basa; sin embargo, ~n 
presentar la participación norteameri
cana como la respuesta a una ofensiva 
"enemiga" y así suscitar el patriotis-



i ;y--7,·•¡y•

¡ 

' ' Sefior, es .ue nosotrss· n.o esJa" 
· · mos ac.u_stttmbrados a esto.. '; 

d_ec1a la voz, e.ntnr ltl1gµsti.ada y exci• 
tada de un.a muJe.r .. ásqncJón, 1980, 
un com.itnc:l'q. ¡¡.r-gentino se hahia tnc 
filtrad& Di◊s· sabe có.mo en fa siesta 
de la cap1Ú\l par,agµaya,, y hap,ía u. 
qu1d.¡1do,; en una de· es¡¡s oper,a.cion,es 
do.nde no p.u,ed'.en caber dud~ de 
qu.e la '41etll1)a será efectivamente 
tal, al de.vrocad'.o dictador 4\nas;ta, 
slo Somoza. Un CTiU,Ce de b.alas ase~ 

, guró la muerte de ''Tacho'', que 
habia a«u.dicJ;o --corno a_i:nes en 
rn.ílnchón l:ps j)!ra:r;cas n!!zis qµe~ es, 
~pandg1 a Nürem.berg,_ tenían d·eq, 
da.s. araves por ser co.bradas-- al 
llmP!!fO de lll fraternal, Vlgil'acta, 
o.eJJtada t1errª paraguaya. A Stno
(lssner, se recu_er:d.a, le d10 una Bata• 
Jeta: hªcerle es.o a ~l. (1lue Paragµay 
y.& np füera Ja, tie.rra de- promi&(é..n 
de los as_¡isirros d.erro.cados .. 

Pero, efectivamente, ya l9s• p_ara, 
guayos no es:.tl!ba.n apostum_bra,dos a 
~Q, fin mis ti.emgcis, d.fl eitQ.u_~-la. )í IJ, 
cee, la.s his.tora1as de tos r,e.f.ugiaqQs 
p,.aragua)4os., d_e lo.s; p.res9s p0Htic!.'>s 

' de lbs. parag:µa,y,os, cle los cadávews 
paragµay.os, que los ttQS guaraníes 
arrestraban, poní'an la. carne1 de ga, 
lllna;. Lueg9 1:os, exdlados creo1eron, 
o enve1e;cfe11on;: quizát algunos hasta 
se tefonmaron y pudi«ron 11eto.mar 
a la tierra1 paragµay.a,, milagi:,osam.en,. 
te cerrad~a1 como en tiemp.0s, d_e 
Francia y,, de- l'os• Ló.pez, y la ~p9ca 
heroica fue, siendo cada vez más 
terna exclusivo, de• algím pe.eta; o 
de alg\1n cap.f.tulo de alguncr novela 
de .Roa: B~¡¡tos; el úmco· paragmiy,o 

mo chauvinista. Así podrá olvidarse de 
. la oposición nacional e internacional y, 

tal vez, fortalecer su campaña. Aunque 
la mayoría de la población norteameri
cana declara su oposición a la inter
vención, queda el triste recuerdo de 
Grenada, cuando una gran parte del 
país apoyó a Reagan y su "defensa 
contra el comunismo". 

Tal aceleración refleja la impa, 
ciencia de Reagan frente a la opo
sición a sus planes en el· Congreso. ta 
mayoría demócrata ha aprobado un 
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l,lU~t:1hneme.nte: conocido fuera de 
fronteras, y siguieron las mismªs ar~ 
pas dl:;sgranando las mismas guara· 
rotas mtentnis s:eguía el mismo dio, 
ta,do.r senta.d◊; lnl!n protegido en su 
p<1cificada- tierra. Sólo que a d,ífe~ 
rencia d:el toambJécn cerr:a.d:o, pe.ro fe, 
ro.,,msinte antümperialista Par1t~l!cY 
de Francia y, de los L11µez, dentro 
de un l?a_raguay tamblél}- pro.vmqaJ 
y cerrado Y. tranquilo- nadie IJlQ• 
fostab;it a, lo.s pacificós nazis c.onver
t1.dos en neos terrªtententes - p.ero 
ferozmente p,r,o,tmgeríatísta,. Las r,e, 
la~nones c.on l'os restados Unidos 
fuevon, siguen siendo mmej9ra,bJes, 
País q,u.e no da p,r,oblemas, ~S;e es 
Par,agµ~y A:ustero, sm oposición m 
bochinche& por: de1J:da externa,, nt 
prestón de fa socualdemo:erac1a eu• 
r:ppea,,. és~ es ParagJJay , C:O!:l su p,a. 
tna.rca sen,tado. hace treinta anos 

se c1:1mp,len- en, agos~o-, sjempre 
votad.o. p_or, mas de 90 p,o.r- ciento 
de 10..s votan,t~s .. 

Y abor-a, a1 la, SIP Je @ ppr- mo:yJ, 
lizarse pwqJJ.e; S.troe¡;¡spe11 ghiu.sur.6 
el AB,€' cofo1;, y su dircector.,. Zu_co, 
lill¡¡¡ , füe pr.eso, una semana~ almas 
benditas, q~te, d'escubren, que JibeP• 
tad' de información y de;nocracja 
deoen iJ jt,i.nta_s·. f'..a S.IP no· sólo es 
tardía tamoil!n te da por ser gra, 
ciosa. (¡E,ib.er:tadl de expre.siq_n en Pa• 
ragua;y?' ¿,Q.ué idea es ésa~ Señor-, no 
estamos acostumbrados a· esto; hay 
un montón de- ct:ereohos má's que 
deberían. VQ]v.er pa.ra recuperar la 
costumbre, Pero los gestos, oiga, us, 
ted,, aon muY, bennosos. (R.O.). 

proyecto de ley que prohibe la pre, 
sencia de .combatientes norteameri• 
canos en la re_gión y niega fo_ndos para 
los "contras". A pesar de tener el apoyo. 
del Senado (una mayoría republiéa
na), Reagan es consciente que la opo,• 
sioión al constante aumento de ªP.ºYº 
a los "contras;' y al ejército salvado_reñb 
crecerá y así obstaculizaría sus plane~. 
Con el pretexto de una provocación 
del "enemigo'~ Reagan podrá decla, 
nir la gµerra y así dejar en segundo pla
no las presiones del Congreso y el pú, 
blico en general. 

I 
¡/ 
v 

Den~ Xiao Ping: China se "moderniza". 

Chi·nos, USA 
yl.abO·mba 
E 1 New York Times está inquieto 

porque, dice, hay ciertas pruebas 
de que el gobierno chino ayuda a Pa

.kistán para el desarrollo de centrífugas 
que sirven para enriquecer uranio; ura-
nio que · sirve· para fabricar armas 
nucleares; armas nucleares que sirven 
para ... ; etc. Que,de comprnbarse,las 
relaciones entre chinos y norteameri
canos, refrescadas ,tras la última visita 
de Ronald Reagan, podrían sufrir un 
"nuevo golpe". El senador Alan 
Cranston dijo hace una semana que 
Pakistán está en condiciones de 
fabricar armas nucleares, gracias a la 
asistencia china. 1 La Casa Blanca, que 
cuando aún no resolvió la estrategia a 
segµi),',.hace lo del Vaticano y se decla
ra "preocupada por", no comentó sin 
embargo nada sobre lo publicado en el 
New York Times. Se "preocupó'; en 
cambio, por el programa nuclear de Pa
kistán, y porque este país no permitió 
-pese a afirmar que su uso de la ener, 
_gía nuclear es pacífico- que inspec
cionaran sus instalaciones. 

La préoupación debe haber queda, 
do latente, porque c~ando Reagan fir, 
mó el acuerdo con los chinos, sobre 
el traspaso de tecnología militar nor
teamericana, éste no contenía la frase 
exigida por el Congreso, antes de rec
tificar acuerdos de este tipo, que ase, 
gµre que el país beneficiado no traspa, 
sará hacia terceros países los benefi
cios -si es que puede llamárseles así
en equipos y tecnología nuclear. 
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Miterrand está cEmuencido del importante rol de las potencias medianas en los períodos de tensión entre EE.UU. y la URS$. 

P ARIS-M OSCU: 

El lento deshielo 
Francia nzantiene diálogo con el Este. 

D escongelar las relaciones entre Pa
rís y Moscú, que en Giscard D'Es

taing, pese a su insolente conservadu
rismo, había encontrado un interlocu
tor más a su gusto, ha sido al parecer 
la mayor cosecha del viaje de Fran~ois 
Miterrand a M.oscú. Su clara referen
cia a Andrei Sakharov, naturalmente , 
fue educadamente ignorada: Sakharov 
y su esposa, que se han convertido en 
U!}a verdadera obsesión para los euro
peos, continúan con "destino descono
cido" . El Kremlin asegura que gozán 
de perfecto bienestar, y hay que creer
les. Por otra parte, nadie, ni aún los 
más acuciosos interesados en que los 
Sakharov lleguen por fin al hermano 
Occidente, creen que la suerte del 
Premio Nobel disidente alguna vez 
haya estado cerca del peligro. Sakha
rov es .·,;1na carta que los soviéticos 

.; 
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se guardan para cuando haya algo real- de nadie. Ya ha sido bastante occiden
mente importante por lo que puedan talista· para tranquilizar a los ameri
cambiarla. canos, a la OTAN y a la derecha fran-

Mitterrand logró con;vencer a Cher- cesa (si es que ésta puede tranqu_il~a.r
nenko de visitar París el afio próximo, se con alg_o}. ,· . __ 
homenajeó a los muertos de Stalingra- He aquí el mome¡lto d~ de~o~tt a_r 
do y volvió. Su viaje no füe solamen- que pese al endurecimiento, y pqsi~Je
te dirigido a los rusos. Después de ha- mente gracias a é~de las relacione1¡ -s9-
ber apoyado la instala~ión de los misi- viético-americanas, el p.i-esigcm,te -fnw, 
les americanos en suelo europeo . ( a él. cés, jefe de Estado .de 11.J:Ja p.9te~G,{a 
corresponde la frase, pronunciada en media, puede ser fieF a_ ui:i~ tf~fd1:t~?i1 
1983 ante el Bundestag: "Los pacifis- diplomática que exige ma_nJeher Jo~ 
estas están en el Oeste ; los misiles·, en el puent~s abiertos hacia el Este. Y 60 
Este"); después de haberse definido penñitir que sean lq.s al~11Jil!1~-~ ~o~ ig
claramente contra la intervención so- terloc;ut9re~ P.i:iv~niadq~-.- µ~:. Mo·~q4~ 
viética en Afganistán y c.ontra los su·- Como lo. m~ti"erda J.ean.· D.aniel:.'a~"'!~Ser 
cesos de Polonia; habiendo mostrado consideradÓ. p·oi· _Mó~ t~~para. u'ifa 
a todo el ~undo_ que su socialismo no naci?n p ccidental, tener más chari~ 
era t-an roJO, Miterrand aclara con su de unpsmerse en el teryer myn4:q; 
viaje a Moscú que sus alianzas occiden- , ~demás, como De Qautie, F i a11~.9ij 
tales no lo convierten en incondidional· Miterrand está persuadido que .ei l!~i. 



co chance para una nación rpediana de 
jugar un rol, es precisamente en los 
períodos de tensión entre las super
potencias. Cuando Moscú y Washing
ton se. entienden, en tanto que Europa 
no existe como entidad política, no 
hay lugar para nadie". 

El diseño de política internacional 
del Partido Socialistir de Franoia, pare
ce orientado a demostrar que , cara al 
enfrentamiento por ahora irreversible 
de las dos potencias, a Europa, y no 
sólo a Francia, le corresponde el papel 
de aplacar y llevar a dimensiones ma
nejables las innumerables fricciones 
entre el Este y el Oeste. Los misiles, 
sí, pero también el gaseoducto (y el 
acuerdo fue firmado poco después de 
la proclamación del estado de sitio _en 
Polonia). La OTAN, también, pero sin 
dejar de pronunciarse contra la hege
monía del dólar o la política nor
teamericana en la Amérl.ca Central. 
La utilidad de esa política cuenta con 
ejemplos útiles: no hay que olvi
dar que fue gracias a un esfuerzo con
junto franco-soviético que Yasser Ara
fat pudo ser salvado en el momento de 
su pem enfrentamiento con Siria. 
"Real politik", o realismo, con algunas 
soluciones parciales. Que, dado él ni
vel dei enfrentamiento, no es poco pa
ra el moJnento . 

Y entrecasa: Míterrrand, .cuy a polí
tica interna no deja lugar a dudas, r.o
drá ser juzgado a posterioridad de mil 
.maneras. Lo que difícilmente se podrá 
decir de él, es que el temor a perder 
adeptos y simpatías ll~gó alguna vez 
a paralizarlo. 

La carrera armamentista parece infinita 
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EXPORT _ .CION CAPITALISTA 
AL ESTILO REAGAN 

La admmistnJc16n Reagan está 
predicando d1screta1mmte el Evan
gelio de la empresa pnvada en el 
Tercer Mundo y al parecer hace 
convers.os. La Agencia InternaJ::m
na+ para el- Desarrollo tiene ahora 
res eqwpos de consejeros trabaJan 

cf 
bH Afnoa y ,\mén ca Latina 

ayudando a lo.s gobiern os a conve1-
t1r empresas agri\.:olas e uidustna1e~ 
del' Es tado en ¡¡ompaii¡as pnvadas 
Corno estos proyectos son conside
rad0~ ·pothicamente sensibles',' la 

,genma no dara los nombres de los 
paf ses invqlucradu~ 1..-on su oficmd 
de la• Empresa Privada Pero fu.en• 
te !> ,;1i.lnun1sti:ativas dtc_e.n que l0~ 
~!{_lllpo.s dl' la AJD solo Jt.:Hden dcs
pt,és que los gob1ern~)li e '-Etanwrn~ 
l0s tn:vitan fo rmalmente segttn St;: 

sabe el prngrama crece a un ntmo 
astanre ráp:id:,, 

(Newsweek. 1 I de ¡ttJUu l 

e I,..A. LEY. NO ALCANZA 

A los h.íspanos no les gustó en 
absoluto e}, proyecto de ley sobr-e 
m1p1graci6n apr-0bado por la Cámara 
de representantt)s de lo!> Estados 
Unidos; organizados en la Liga de 
Cíudadanos Latinoamericanos Uni
dos {LULAC). resolxieron luchar 
contra el proyecto. que fue califica• 
do de racista antinegro y antihispa-
110 . "La verdad es que hemos perdi
do el control sobre 1,uestras fronte.• 
ras" dijo Ronald Reagan "y ningu• 
na nación puede hacer eso y sobre~ 
vivir'' El proyecto Simpson-Maz
z:oli' rebotó y.a dos veces {en 19.82 y 
1983) por fas profundas disaepan
cias que d~pertó cada vez El he• 
cho real es que, sobre· todo a tra,ves 
de la frontera. mejicana, se está re• 
virdendo de manera- pacífica, con
tinua e útdetenibJe, la apropiación 
que Estados Unidos hiciera de l_l.,na 
buena porción del territorio mejí• 
cano La l~y está . la oposid{m 
tamb1en. Lo que pareee djffoil 
es q,ue 1uecU<lJHe le.y,es pued<J.. dete" 
nerse lo qµg res,ulta d~ la c9m)Ji.
nación intn,nqa<l:a. el.e . la íncap,_aci
dad sudamericana de of~cer traba
JO a su ge1_1.te~ la at(ac,ci{m del "gr,an 
polo'' a111~ri.®!l? . y sgs1 áóla.res, ;la 
mcansaó_t~ p)lb}Jc~dad q,ue p.or muJ 

tiples canales, y al m~gen de las 
leyes de inm!gracíón estad.owtiden
ses. ofrece la im,!gen de la ''tierra de 
P-rOmi$ión " 

1..SERA BRQ fEST ANTE? 

bo pregu11to Juan PabJv 11 
t:uaJldo un,1 tutía ,e 1wgo a ser bc-sa 
da por d Pvnut1~" cu la:, cen:anfa:. 
de la L ni-v~,rs1tlad 4t: F nbHrg0. du 
ramt su Hs1ta dl' scb drnli a Suua 
Despue~ Jd, ,1t<11.h, ¡µe el Papa en 
-.on·t ro en la~ pc1d1tia5 15Jas del Pa
L i11pt) k rcsuht, tnas bien belad-v 

JllntJHL ,w lo ,unrlano el t rah.1 
que te J1spen~,tr1>1• lo~ l1<1bftante.~ 
Jel pav, de, los 1'<.'lo¡cs cucu Pa-ís re• 
plct-u d~ protestantes, Su11a no re 
dbK ~011 gustu la solicl-a detensa d:e 
la autorid•aü pap· .. d Tema en el que 
rente J lw~ mas pobres ) a los más 

11uis. l~I Papa pt•la~o no esta d-i -
puesto a. transwn 

EXTRATERRESTRES E 
INFRATERRESTRES 

Procesar a alguien por motines 
militares no fzue costumbre en Bo, 
livia . quizás por imposibilidad de 
funcionanos suficientes. P.ero. 
mientras anuncia la prensa con 
bombos y platillos el descubti, 
miento de un cráneo 1mrec1do aJ de 
E.T , en La Paz el comandante ei1 

_jefe del ejéi:,cito boliyiano anuncia 
que seis jefes. militantes irán a pro, 
ceso , gQr ''actos de ÍJld-iscipijn_a" 
Pauwles y B,ergier pQdrán m11).dir 
otr,o capítulo al Rctonw de \os 
Hruws. mie1m:as l.os b,olivianos fes-

•· f .. , 

teJ~n- q __ ue P_-º. r. ·_ un h_e_-n:.ipP mas no 
reh>l1)CQ los,aprel)di_ces de. 
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:ESTE PAIS 

El orgU'IIO "gay" 
L a comunicación a que aspira cual0 

quier director teatral, esa res
puesta que raras veces se manifiesta en
tre el público y la obra se dio el lunes 
pasado en la función de El beso de la 
mujer araña que, en homenaje al Día 
Internacional del Orgullo Gay, organi
zara el APLHO (Acción para la Libe
ración Homosexual). 

Por primera vez en Lima los gays li
meños se aventuraron a reunirse públi
camente para reafirmar su orgullo. 
Asistieron solos y en pareja,hasta por 
grupos, a la escenificación de la obra 
tal vez más significativa que se haya 
dado en Lima y que trata sobre el pro
blema de la identidad humana. En los 
diálogos más directos de Luis Felipe 
Ormeño y Alberto Montalva rieron a 
carcajadas. En la propuesta de las po
sibilidades de un amor en forma dife
rente entre dos marginados se sintie
ron identificados plenamente. Hubo 
una atmósfera muy especial: los gays 
celebraron a sú manera el 26 de junio 
de 1969 cuando en el Stonewall Inn de 
Nueva York (bar de homosexuales),en 
un enfrentamiento eón la policía, fue
ron muertos varios de ellos. 

Actualmente existen en la capital 
tres agrupaciones que de cuando en 
cuando, casi tí idamente, sacan a luz 
u anifiestos·. ~'O • • n

to Homosexual de Lima) es una agru
pación que se organiza con la finalidad 
de contribuir a que los hombres y mu
·eres homosexuales. del Perú adquieran 

na conciencia real de su situación y se 
rupen· en la defensa de sus derecho 

'udadanos. Está conformado por u 
upo de personas abocadas a una ta

r a d¡: investigación sobre la ·naturaleza 
de la sexualidad y el comportamiento 
social y a velar por los derechos cívicos 
de los· homosexua~ El HAREZZO ;="' 
a vez el que aglutina a una minoría, 

tiene como perspectiva una comunidad · 
de vida con un eje del desarrollo del yo 
y una que otra proyección social; sus 
asambleas se realizan al estilo masóni
co. Uno de los requisitos para ingresar 
es "que no se le note". El APLHO, que 
tuvo la idea de organizar ·la función,es 
una institución sin dirección postal o 
teléfono pero cuyo centro de activi
daq es (no toda) la Universidad Católi-
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Luis Felipe 
Ormeño y 
Alberto Montalva 
en plena ''Mujer 
araña". 

-

ca. Su objetivo es buscar la liberación 
de 1a socied,ad. Su manera de hacer 
contacto es personalmente, volantean
do- en las plazas y bares de la ciudad. 
Uno de sus miembros dijo en una ' 
oportunidad: "hay que vencer la falta. 
de solidaridad hiia de puta". 

1 ' \\ 

1: Mf{Ofl,,, éf:c u,i:i_a: ~grupación 
. e se-org;iniza c.on la. finalidad: 

de contribufr a, que los· hombres 
y m11j~res, homos.exuales. del Pe, 
rú adq_uie1:an lUlll, cpnciencia real 
de su sitW4ció.n y se agµJpen en 
la defen~: de sµs· derechos ciuda
c!anos, fil; MH(i).ll, está ~nf o.rma
dq. p.or, tµt gi;:u~ de ~rsgn_as: 
abocadas a una tarea de. in:vestia 
gaJ;iqn \;qbi;e. 1~ n'atiu:ale~ d~ !ª 
~x~!idlld y el cqwportamiento, 
socjaj , y, l! vel~ p.q~ los dt:_recJ'.¡qs 
cfvi:CQs.:d_e, IP$ homose;,cu_ales. 

(g~I M::mifi~stp MNO.Ll 

El beso de la mujer araña,del argen
tino · Puig: posiblemente vuelva a esce
nificarse; es un montaje del grupo bel 
Sol que lleva ya cerca de cinco años 
paseándose por diferentes escenarios. 
El tema de los marginados continúa 
vigente 'y los actores han ido crecien
do con la obra, pero probablemente 
el ambiente que -rodeó a esta última 
presentación, y que los protagonistas 
percibieron, tal vez no .se V1,1elva a repe
tir. Intelectuales, peluqueros y camios 
neras que asistieron, . y algunas 1femi
nistas, aplaudieron largamente. Una 
misma opinión: "Qué tonta, cómo no 
la vi- antes; es excelente". Sólo dos de
talles opacaron la iniciativa del 
APLHO; un cartel a la entrada del tea
tro que decía BUSE, lo que· es,en jerga 
gay: "pórtense co~o hombrecitos'; y 
una voz en off (los organizadores ocul
tos) que agradeció lá asistencia y el 
apoyo de algµnas instituciones . En el 
Día del Orgullo, algunos todavían sen
tían vergüenza de su real condición 
humana. 
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¿ POLITICA SOCl·ALISTA? 

L a semana pasada fuimos invi
tados a escuchar a cuatro al

tos funcionarios d.el gobierno espa
ñol que · son part~ del equipo de 
política económica del Partido So
cialista Obrero Español. Por corte
sía de la Fundación Ebert, el Cole
gio de Economistas de Lima y el 
Colegio de Ingenieros del Perú .estu
vimos sumergidos tres días entre la 
neblina y la economía española. 

Lo más 'saltante, el día que nos 
tocó almorzar en el Hotel Country 
Club con ellos, fue el alto nivel de 
los asistentes, prácticamente todos 
del equipo económico del Partido 
Aprista, salvo un banquero y algún 
investigador económico. 

Graciosamente, y ya por hartaz
go, una vez más escucharnos el ini
cio del diagnóstico del problema 
económico de España con las cifras 
siguientes: la deuda extern~ del país 
en 1976 era de 10,000 millones de 
dólares, y en 1982 de 29,000 millo
nes de dólares. Las reservas inter
na~ionales cayeron, entre 1981 y 
1982, en un total de 4,300 millo
nes de dólares: 30º/o de las reser
vas totales del país, que son de 
14,000 millones. La inflación creció 
en 1980 al 16°/o; en 1981 al 
15°/o y en 1982 al 14.4°/o. Espa
ña tenía una economía fiscal sanea
da antes de 1977, sin mayor déficit 
público, pero éste comenzó a crecer 
¡nás tarde. · 

A mediados de 1981, el Partido 
Conservador, para paliar los proble
mas económicos suscitados por esta 
inflación y por la pérdida del poder 
adquisitivo -pero sobre todo para 
contrarrestar el efecto en el em
ple.o- , llegó a un Acuerdo Nacional. 
del Empleo con los gremios sindi
calizados. 

La• idea era incrementar el défi
cit fiscal para aumentar el Produc
to Bruto Interno vía el aumento de 
la demanda agregada. Esto debería 
resultar en una baja de los niveles 
de desempleo. La consecuencia fue 
que llevó a un alza de la tasa de. in
terés doméstica española, que re
dundó en una caída del PBI. Esta
mos hablando de un déficit público 
de 7°/o del PBI, más o menos. 

El PSOE llegó triunfalmente al go
bi~mo con mayoría absoluta y su 
primera meta en el ámbito econó-
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mico fue agarrar al toro por las as
tas y afrontar el problema económi
co desde el lado de la oferta. El ob
jetivo primario era-reducir la infla
ción. Los intrumentos fueron los 
usÚales: retrajeron la expansión del 
crédito de 15.5º/o a 12º/o del PBI, 

. hicieron una devaluación rápida y 
, redujeron el incremento del gasto 

público. 
Esto devino en que, en 1983, 

el PNB c;:reciera en 2.5º/o, la infla-
ción bajara a 12.2°/o y las reservas 
sólo cayeran en 365 millones de dó
lares. Entonces se optó por una 
política de cambio estable desde \ 
mediados de 1983 y por una ex
pansión del qédito de 15.5º/o. 

En la primera mitad del año 
1983 las reservas cayer,on en 2,000 
millones de dólares y se esperaba 
que en el período junio-setiembre 
cayeran en otros 2,000 millones; 
sin embargo, la devaluación rápida 
y la contracción del crédito lleva
rqn a que el resultado final del año 
fuera una pérdida de sólo los 365 
millones señalados. 

En 1984 se al10ndó la misma po
lítica y han logrado bajar la tasa de 
inflación a 10.5°/o; las reservas in
ternacionales han aumentado en 
3,000 millones de dólares y, en fin, 
se ha detei;iorado por primera vez el 
poder de compra de los trabajado
res empleados. Los reajustes salaria
les han· sido de 7 .5°/ o, con una tasa 
di! inflación de 10.5º/o, lo cual da 
una pérdida de capacidad adquisi
tiva de 3º/o por primera vez en la 
historia reciente de España. Como 
dijo un~ de los españoles exposito
res , fue "un ajuste desagradable". 

El costo: 2'800,000 desemplea
dos; es decir, el,20º/o de la fuerza 

laboral. Comparado a Estados Uni
dos -que en el peor momento tu
vo 10.8°/o de desempleo abierto
y con Inglaterra -que anda en alre
dedor del 15°/o-, es un poco alto. 

Si usted se pregunta cómo logra
ron crecimiento eoonómico con re
tracción del crédito, la respuesta es 
que impulsaron al sector empresa
rial a obtener créditos externos. 
Más de la mitad de la deuda externa 
española es del sector privado. En 
todo caso, España no tiene proble
mas de este género, aunque por 
allí comenzara la conferencia. 

Varias cosas saltaron a la vista 
en la · conferencia, entre ellas la 
manera que tiene el gobierno socia
lista espáñol de lograr un ajuste 
ortodoxo de la economía sin ma
yor derramamiento de sangre. El 
costo del capital político del Parti
do Socialista debe ser inmenso. Es
to no lo preguntamos. pero lo asu
mimos. Quizás un poco como el 
PRI en México, que bajo la argucia 
de mejor nosotros que los otros,ha 
impuesto un ajuste que es parecido 
al del Fondo, como bien anotó 
Alonso Polar en su intervención. 

Fue en este espíritu, anotó uno 
del gabinete económico del Mjnis
terio de Industrias, que el Partido 
Comunfsta Español se mostró más 
renuente con el PSOE que lo que 
había sido con el gobierno conser
vador. Quizás porque el PCE ño 
siente que somos nosotros y que 
la cifra• de 2Qº/o de desempleo sea 
una cosa razonable. 

El resultado final de esta car
nicería del empleo debería ser per
mitir la recon1 ~rsión industrial. Es 
decir, que quiebren ciertas indus
trias que no son competfüvas a ni
vel internacional, como es casi to
da la industria pesada, y dejar libre 
el campo para una reactivación 
a través de industrias mas sofistica
das, pero que no emplean tanta 
gente. . 

Apunta hacia el tipo de reactiva
ción económica internacional, que 
vendrá sin duda un día, si bien no 
mañana, ni en los próximos años. 

El PSOE apunta hacia esta po
lítica de ajuste por falta de alterna
tiva. Pregunta: ¿Sería la alternativa 
del APRA muy diferente des
pués de, digamos, un año? 
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ECONOMIA 

Tributación cuesta aba¡o 
·Ingresos caen en 141 mil millones de soles 

C. on iras dig~s de tiempos bíbli
cos, recibier n los empresarios la 

restitución del im ue_sto a los intereses 
bancarios, al cual an llamado impues
to a la necesidad 12 greTios empresa
riales, entre ellos la SNI. La reaparición 
de este tributo cuestiona' la anunciada 
reactivación de Mariátegui. 

:ta idea del premier Mariátegui al 
restituirlo es lograr que el aumento sa
larial a los trabajadores estatales no 
incida en urt mayor déficit fiscal. 

En un.a economía paralizada como 
la nuestra, la caída en la recaudación 
impositiva no se ha hecho esperar: los 
ingresos tributarios recaudados entre 
enero y marzo , deflatados a precios 
de 19_84, han sido menores en 141 mil 
millones de soles que en el período si
milar de 1983. 

Los rubros más afectados son el im
puesto al comercio exterior, con una 
recaudación menor de 108 mil millo
nes de soles, y el impuesto a la produc
ción y el consumo, inferiores en 61 mil 
millones . También han caído los im
puestos a la renta y el patrimonio,me
nores en 14 y un mil millones respecti-
vamente. Otros impuestos aumentaron 
en 43 mil millones. En este contexto 
se vuelve contraproducente el nuevo 
impuesto. 

¿Queremos may r evasión? Los in
gresos se administr n, no se generan 
por decreto. (D.R. . 

El dinero se hace humo y los empre
sarios protestan. 
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INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
ENERO-MARZO 198,3-1984 

(Miles de millones des.oles de 1984) 
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Imp. a la Imp. al lmpuesto 
a la Renta 

ImpÜesto al 
Patrimonio Produc'ciÓn Comercio 

y el Consumo Exterior 

F uente· BCR.Boletin Semanal No .. 23. 

Plnochet 
gobierna sobre 
escombros 

E ntre los destrozos del experimen
to económico chileno, el general 

Pinochet pelea por su supervivencia 
política. Los hombres que ·por una dé
cada han transformado este país en un 
campo de entrenamiento para experi
mentos de economía abierta - los Chi
cago Boys- se han convertido en las 
víctimas propiciatorias. 

Pinochet no ha tenido más remedio 
que despedir a Carlos Cáceres y otros 
economistas radicales de extrema dere
cha. A la cabeza del equipo económi
co hoy día está Modesto Collado, un 
demócrata-cris_tiano que fuera ministro 
de Eduardo Frei en el período 1964-
1980. Esto señala que el sentido co
mún está regresando al hermano país . 

Son cambios de viento que pueden 
permitir a Pinochet permfnecer, pero 
que a la larga se tornarán contra él. 

15 

CRECIMIENTO 
Y DEUDA 

(Miles de millones de $l 

1 
'I;OTAL 
DEUDA 

'--,f-----+EXTERNA 

PBI 
CAMBIO 

_20 PORCENTUAL 
ANPAL'-'-'-i'"----1--t---~· 

1979 80 81 

Fuente: BID 1984 

82 83 84 
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Exviceministro Abusada sigue recibiendo patos. 

La borrac,h.e-ra económica 
Los cómentarios - .sobre_Ja......horra-_ rn¡_ en. el ~ríodq· de Abusada que, 

cliera económica peruana imple- según quienes la implementaron, tenía 
mentada por el gobierno de AP duran- por objeto ''mejorar la competitividad 
te la época _de Ulloa y Abusada, se ro- y la eficacia': se reveló en los comen
baron el show en la reunión realiza- tarios como la causa de los problemas 
da en AJ;..,IDE la semana pasada. Dicho por los que ahora atraviesa la indus
evento debió dar oportunidad a una tria. 
misión española para una charla sobre La demanda se encuentra por los 
las políticas de ajuste económico apli- suelos; tanto la inflación como -la re
cadas por el PSOE (Partido Socialista cesión han sido retroalimentadas, no 
Obrero Español), reseñando las expe- sólo con las sucesivas devaluaciones, 
riencias de sus .dos primeros años de sino también con los altos costos fi. 
gobierno. nancieros. Abusada sostuvo que entre 

El tema de la reunión -"Las Polí- 1981 y 1983 no hubo una política ele 
ticas- de Es~abili~aci?,n Y_ ~1- Manejo e~tabilización. Afirmó que sólo prote
del Sector Fmanc1ero - SlrVlO de pre- gieron las reservas, pero no se contrajo 
texto para desplazar a las vedettes es- el déficit fiscal que, promediado estos 
pañolas Alfredo Past_or, Javier Aristegu( tres últimos años, ha sido del 9º/o so
y José Ignacio Crespo, y dar paso a los bre el PBI, constituyéndose, según 
proble!Ilas económicos internos. dijo, en una de las causas del empo

0

bre-
EI técnico y serio ex viceministro cimiento y la fuerte inflación existen

de Comercio, Roberto Abusada, no sa- tes. 
lió muy bien parado, a causa tanto de Entre otro de los problemas que el 
las preguntas de los asistentes como gobierno de AP no ha logrado resolver, 
de las apreciaciones "no tan técnicas concluyó Abusada, está la falta de im
ni serias" (al decir de Guido Pennano) plementación de reformas necesarias 
de sus colegas peruanos, José Salaverry para flexibilizar el mercado de traba
y Guillermo Castañeda. jo, es decir, eliminar la estabilidad la-

La apertura de la economía ¡ erua- boral (R.L.) 

JUNIO 28, ~984 

/. dur;o d·e.1-a 
;;~lí-tlca . 

moneta·r1·a 
ame~lcana 
B eryl Sprinkel, subsecretario del 

Tesoro para asuntos monetarios, 
es ·el más duro en la actitud asumida 
hacia créditos de- ayuda y "Wrescate" 
de banco y deudores. Spr.inkel es el 
primero de los discípulos de la polí
tica monetarista de la administración, 
y es por sus políticas que se ha cam
biado radicalmente las relaciones entre 
las naciones pobres y ricas. 

Fue Sprinkel quien sugirió que la 
administración Reagan ajustara la 
oferta monetaria, cuando el desempleo 
crecía y las tasas de interés se mante
nían altas. 

· Mientras que ahora adopta una ac
titud dura hacia el FMI y el Banco 
Mundial -empeñados en suavizar la 
crisis de la recesión. mundial-, hay 
quienes afirman que el interés de 
Sprinkel en estos asuntos es muy re
nuente. Que nunca los mencionó cuan
do el gurú económico de Harris Tmst 
and Savings Bank de Chicago. 

A fines de marzo declaró que si Ar
gentina · dejaba de pagar la deuda no 
habría rescate para los bancos. 

En Europa, donde ocasionalmente 
va Spr.inkel para ·explicar la política 
monetaria norteamericana, no ha &ido 
m_uy popular. Se dice que Sprinkel ha 
contribuido más a la convicción ere- · 
ciente de que la administración de 
Reagan es insensible totalmente a las 
preocupaciones económicas de su~ 
aliados. 

Un funcionario del Ministerio de Fi
nanzas de Alemania Federal, dejando 
de lado la dipl macia, dice: "en lo que 
a mí concier e, a Spr.inkel 1~ pueden 
echar por la entana". 

South, junio 1984 

Beryl 
Sprinkel 
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~ La aventura y la ilusión son los acicates de los hermanos troramunaos. 

Hermanos trotamund. 
Q uizás porque se han tomado muy 

en serio lo que decía Machado en 
su poema "caminante no hay camino , 
se hace camino al andar" o porque son 
muy -testarudos, dos muchachos· argen
tinos, 'I más precisam~nte cordobeses, 
salieron hace 65 días de sus pagos dis
puestos a recorrer 13,900 kms. a pie._ 

Por afic~ón,y sin contar con el apo
yo· de alguna entidad deportiva de su 
país, los hermanos Jorge Roberto- y 
Pablo Rodríguez, .'Cle 27 y 19 años res
pectivamente, están dispuestos a supe
rar el récord mundial de un señor no
ruego que recorriera 8,900 kms. hace 
140 años, cuando el ejercicio aeróbico 
era mucho más comprensible. "Incluso 
la · gen te conocedora de estos menes
teres nos decía que era una locura lo 
que pretendíamos hacer, que en esto"s 
días a nadie se le ocurriría realizar esta 
aventura. La idea de llegar a nuestra 
meta dentro de cuatro meses y medio 
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aproximadamente nos anima cada día 
a continuar nuestra aventura y tam
bién la ilusión con la que nuestros fa
miliares nos apoyan a que logremos 
nuestro cometido •~ afirman los de
portistas que aplanan 70 kms. en once 
horas diarias de caminata. De conti
nuar con este ritmo deben llegar a Los 
Angeles en el tiempo que ~e propusie
ron al iniciar su peripecia. Los acom
paña, portando el equipo de acampar, 
Adolfo Scabuzzo (29), el único moto
rizado, por lo qué pudiera ocurrir en 
el camino: falta de agua,., comida etc. ; 
todo , menos arrepentimiento, porque 
Scabuzzo viaja en una mini moto en la 
que apenas caben él y los implementos 
de los aventureros. 

En busca de un 
título mundial. 
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· "Hay que recobrar la identidad cultural 
del pueblo huanca ". 

De "·terrorista" 
a con.c·ata.l 
H Diría que no estoy preso de un 

destino que no quiero sino más 
bien en una barca que navega en un 
río caudaloso", dice Nicolás Matayoshi 
refiriéndose a su labor como Concejal 
de Cultura en el Municipio de Huanc~
yo, cargo que asumió después de haber 
sido encarcelado por escribir poesía 
"terrorista" . De "chino Mayta" a se
ñor Concejal, un cambio que ha afec
tado su vida de escritor, habla Mata
yoshi: ''Y o no tenía ningún interés 
en ser político; mis objetivos eran más 

· modestos, hace diez o doce años que 
sigo en la lucha por recobrar la identi
dad cultural del pueblo huanca. Creo 
que arribo a esta función privilegiada 
después de conocer los avatares de las 
clases· sociales. Con toda mi carga emo-

• cional, llego a !a concejalía y encuen
tro qu~ aquí tienen sus Jeyes d~ com
port~miento establecidas. En la cárcel 
estaba rodeado de narcos y delincuen
tes, P.ero en eJ Concejo,. al tener roce 
con los funcionario.s más altos y perso
nalidades,me doy cuenta que la sensa
ción que tenía en la cárcel es la misma. 
La cárcel grande todavía .cerca a la rea
lidad de este país; la estructura social 
la siento como una inmensa prisión 
y el Concejo como parte de esta reali
dad con formalidades que hay que 
romper. Ya no puedo estar en las es
feras sólo de la poesía; he tenido que 
formalizarme un poco para cumplir 
con el gobierno edil._ Mi poesía,en can
tidad, ha descendido; la calidad se 
verá, quizás, cuando la publique". 
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Coneiillos -de indi·as 
N. o por falta de espacio,sino porque 

los profesores están preocupados 
del sistema educativo actu¡i.l, en el co
legio José Antonio Encinas de Jesús 
María los niños de cuarto, quinto y 
sexto grado estudian juntos pero no 
r~vueltos. 

"A los niños, antes que enseñarles 
a acumular conocimientos,es más im
portante ayudarlos a pensar para que 
puedan tener una visión del mundo en 
que están viviendo. Están juntos por
que hacen proyectos de investigación, 
eje del trabajo en nuestra escuela", 
dice Mirella Ar.ellano, sicóloga y profe
sora, coordinadora de estas nuevas 
formas de enseñanza que iniciara con 
un grupo de pFofesionales de la educa
ción hace tres f os. 

"Los col'\gios convencionales 

-cuenta la profesora- llevan a la pasi
vidad en las clases, no fomentan el es
píritu de crítica, de reflexión. Parten 
de la idea de que los niños que están 
en un mismo proceso son iguales; sin 
embargo, tienden a jerarquizarlos por 
orden de mérito. Los niños no son 
iguales: cada uno piensa de manera di
ferente a la del otro, lo que los hace 
distintos en un mundo heterogéneo. 
¿Cómo puede el niño valorar estas di: 
ferencias? En función de intereses de 
trabajo. Cada niño tiene sus propias 
metas. Pensando en esto, los progra
mas pedagógicos se trabajan de manera 
bastante flexible". ?or. si esto fuera 
poco, en el colegio de Mirella todos los 
niños rec~iben diplomitas diariamente, 
porque e.n el osé Antonio Encinas se 
les estimula asta en los más mínimos 
detalles. 

Mirella Arellano:"los niños no son iguales, cada uno piensa de manero diferente". 
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"Yo ya n·o sé que pensar: voy a iniciar un juicio en el.Instituto Nacional de Cultura". 

LE0P0LD0 LA .ROSA: . 
"Con la música a otra parte" 

1 . 

Humillan al director de la sinfónica 

Desalojado como cualquier huel
. guista que toma un local,Leopol
do La Rosa, director de la sinfónica 
nacional, narra en esta entrevista los 
detalles del atropello d que fue obje
to hace algunos días, cuando con la 
intervención de las fuerzas del orden 
fue obligado a abandonar el teatro 
Municipal y los ensayos de "El Barbe- · 
ro de Sevilla", ópera que debería di
rigir a pedido del INC y del tenor 
Luis Alva. 

Decidido a reivindicarse por todo~ 
los medios del vejamen que sufrió, 
el conocido director -que durante 
quince años llevó la batuta en la sin
fónica- nos da su versión:. 

"A finales del año pasado Luis 
Alva me invitó a que participara como 
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director de ' ·EJ Barbero de Sevilla ' 
y 'Madame Butterfly'. Este pedido 
fue apro_bado por el Instituto Nacio
nal de Cultura, que asumiría mis hono
rarios. El 15 de mayo, y después de 
varias conversaciones con los directo
res del Instituto, me fue enviada una 
carta firmada por el propio arquitecto 
Víctor Pimentel, eh donde solicitaban 
mi participación en la· temporada de 
ópera que traía nuevamente a Lima 
a Luis Alva. Yo agradecí la invitación 
y la nominación. Realicé hasta dos en
sayos con el coro y con un solista. 
Cinco veces fui al Instituto para ver 
cuándo se llevaba a cabo el contrato 
oficial, pero por uno u otro motivo 
el director no me ,atendió. Por esos 
días yo debía vi.ajar a Londres para 
comprar instrumentos musicales para 

las bandas de provmc1as: es que soy 
director de la banda de la F AP. Llamé 
a Pimentel un día antes de viajar para 
avisarle de mi partida y asegurarle que 
el 18 de este mes ya estaría de vuelta pa
ra proseguir con los ensayos. Pimentel 
me dijo que lo del contrato estaba 
arreglado, que no había ningún probl~
ma, que todo estaba oleado y sacra
mentado; que viajara tranquilo. Dos 
días. después de esta conversación el 
Instituto mandó un conserje a mi casa 
para pedir las partituras de 'El Barbe
ro d"e Sevilla' a mi esposa. ))e esto me 
enteré a mi regreso. Estuve e¡i Lima 
un día anterior al ensayo, el domingo 
1+. Aprovechai;i.do que estaba en Euro
pa, y ya que el avión que me traía de 
regreso pasaba por Milán, 11,amé por 
teléfono a Luis Alva, que se encontra-

1 



ba todavía por Italia. Hablamos sobre 
nuestro trabajo y nos despedimos es
perando encontrarnos el lunes 18 en 
Lima. Ningún problema; entiendo que, 
Alva no tenía idea de lo que estaba su
cediendo por acá. El lunes 18 fufa en
~ayar y cuál sería mi sorpresa: Alva 
fue quien me dijo '¿Qué haces acá? 
Tú na vas a dirigir, va a ser Carmen 
Moral'. Me trató muy descortésmente 
y me responsabilizó de ese ensayo. Yo 
le pregunté el por qué de su actitud y 
Alva me respondió que no había plata 
para pagarme. Después de un mes se 
dieron cuenta ql.,le no había plata para 
pagarme ... Al día siguiente volví al 
teatro. Yo iba a continuar con mis en
sayos mientras no hubiera una carta 
oficial que me separara de la dirección. 
Llegué muy temprano al Municipal y 
un funcionario de la FUP AL (Funda
ción Pro Arte Lírico) me impidió el 
paso. Me escabullí y logré ingresar, pe
ro no estaban los músicos; eso me ex
trañó. El administrador del Municipal 
y el funcionario de la FUP AL me con
minaron a abandonar el local. Yo dije 
que no me movía de allí; fue cuando 
llamaron a la policía. En vista de que 
habían acudido a la fuerza policial,no 
tuve más remedio que abandonar el 
teatro; en la puerta estaban_ los músi
cos, a quienes también les habían im
pedido el paso hasta que yo no saliera. 
Todos ellos se solidarizaron conmigo: 
'No puede ser, maestro; esto es urr 
atropello', me dijeron. 

Me sorprende la actitud del INC y 
más aún el cambio de Luis Alva, quien 
fue el más interesado en que yo parti
cipara dirigiendo la orquesta. Yo es
taba tranquilo en ini casa cuando él 
vino a invitarme. Lo que me extrañó 
fue la manera poco elegante, poco pro
fesional y de poco amigo de la misma 
persona que cuatro días antes me ha
bía dicho en Milán: 'Nos encontramos 
en Lima, estoy contento de trabajar 
contig9'. Aunque, a lo mejor, yo no 
d·ebí olvidarme cuando hace tres años 
tuve un problema parecido con él. En 
esa oportunidad me encargó la direc
ción de la ópera 'ElÍxir de amor' y una 
vez que tuve preparado todo, después 
de varios meses de trabajo -porque 
una ópera requiere la mayor dedica
ción- me vino a decir que un argef\ti• 
no, un ilustre desconocido, se iba a ha-
cer cargo de la dirección. Yo ya no sé 
qué pensar . . . Voy a iniciar un juicio 
al INC por daños y perjuicios, pero eso 
no quita que esto sea un atropello a la 
dignidad. del artista, a la dignidad hu
marnr. 
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• Finalmente @enaro D.elgado se 
convenc1ó que Patricio Rieketts no 
da una ding1endo Panorama. Se
gún dicen, anda en sen~s conver
~ae10nes con Manuel D'Omellas. 
errónea ele<,c1ón sí tomarn en cuen
ta que D'Omellas es un t1go delei
toso co1no; Tito Hurtado; para co
mentar1stil• está bien, más· respon• 
sabil_idad: no podría asumir Si la 
mteno1ún de (,enaro tis la de me. 
jorar el programa, podría empezar 
i.:ambiando .a Sltíi entre.v.1stado;res: 
Chmnos S.oto el primer.o en la fü,
ta, por sµ, incapacidad de asumir 
un¡¡ p0.s101on obJeti,va a:r-ue cualquier 
heth.0 
• A sµ manera, Elvira Trav.e.sí pre
senta su a_uwbíografía en el J\fíco 
y de esta forma se despide por 
quién sa.~ cuántos años d~. ~ es• 
cetta n,aciona/:. No.st,w.gica y cómi
ca en algµnos moment.o,s_, "A mi 
manera'' éontinuará has.ta antes de su p.ar.tida·. Actf]an todos los miem. 
bros de su familia, incluidos los 
nietos de ta primera gipna. Gloria 
Mar-fa, u hija) 11._rran~ carcajadas 
en la escena sohre las, radionovefas, 
po1;qµe en esta- obra do.iia Elvira 
narra sus expeu.en.cias el) el t_eaJro, 
radio y teleVIsi;81\, ID\le.st.Ia fotos de 
su madre y he.onanas~etc. H.ay q.ue 
verla, 
• fiem.pv Nuevo prepara u-n ~ran 
espectáculo mµS1c0.audiov-1sual para 
oonmemorar su dec1mo an:iversano 
t pensábamos que tenían mucho 
más1, Sns mtegrant.es están convo
cando a vocalistas e instrum~ntis
tas interesados en lflteg(ar-se al gru
po lo que1 en buena cuenta ,sigm• 
ftua que Tiempo uevo b,11sca san• 
gre foesea La reunión-entrevista 
teodrit lug;u el próxuno lu:nes 2 en 

eI loeal de la EA. . lt'nes les• 
mterese este nuncio deberan por
tar su:s mst 1mentns y , lps 4u~ 
eama_n,afinarse ta gargan1a 

• Ha:y desconment:Q, en las ases 
por 19s cambios sucesi;vos y $.lll pre
vio aviso de los pe.il}ados de la bella: 
SusieS_ato , Jade "90 S~gundos''. En
un_¡¡ somera encu.esta tealizada en EJ. 
Buho, la mayor1a dijo preferida con 
el to.cado clásico qµe lucía ClMllld-O 
s.e iQ._icíó, · 

• J o.rge Carera B-us.ta1,nan1;e, el al 
ferez 'Vfa,ld.onado de 'Gamboa'' re
nunció a la serie polic1al Desapa, 
recen él y todas.u fam1Ua , es. decir, 
;,\licia Wunder y Mana .\ntonia 
Pérez su 1X1amá }' hermana en 
"Gamboa" "La raL.On '> E:l magro 
sueldo que ganaba en su papel 
cte pt0tagorusta . Pareo.e q_ue el que 
i.:on-trola los sueldos J.e los acto~ 
res es & rlando Pena, un senor que 
dd;mmlst a "demas¡ad.o bí~n" los in• 

Pa1nel 

E.lvira Tra
uesi se des, 
pide de Li
ma. 
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Locos por la música 
Cinco latinoamericanos optimistas 

N o han descubierto la pólvora, pe
ro sí el cañón. Hace apenas cin

co meses que se formaron y ya dispa
ran exitosamente a todas partes: fes
tivales, televisión, discos; etc.; todo. un 
récord para un grupo que ha escogido 
una corriente poco difundida: el fol
klore. ¿Cuál es la fórmula de "Latinoa
merikanto"? Los conocimos fuera del 
escenario. 

PÍanificación, trabajo y orden -algo 
así como Dios, Patria y Hogar- es el 
lema de sus cinco integrantes: Alejan
dro Bianchi (chileno), Gisella Cedes 
(venezolana), Carlos Alonso (colom
biano), Carlos Ruiz y Cecilia Bello 
(peruanos),. todos ellos músicos profe
sionales ( con excepción de Carlos 
Ruiz). Se conocieron hac.e dos años en 
,el Festival Internacional de la Can
ción del Cusca, pero recién en enero 
de este año la amistad que surgió en 
este evento los llevó a formar la agru
pación. Gisella cantaba boleros y mú
sica brasilera; tenía un grupo en su 
país. -En su trajinar en la música cono
ció a Bianchi, director y conocido 
arreglista, que había sido contratado 
por la RCA venezolana: una alianza 
musical y matrimonial los une desde 
entonces. Carlos Alonso, por su lado, 
tenía varios años componiendo e inter
pretando sus propios temas; autor de 
"Tabaco y ron'; fue este tema boom 
el que lo trajo hasta el Perú. Cecilia 
Bello, como ya es bien sabido, abando
nó la natación para remar sola en las 
aguas de la canción. Empezó con bo
ssa nova y jazz para anclar definitiva
mente en el folklore. Cecilia asegura 
que antes de nadar ya cantaba, desde . 
los seis años acompañada cl'e su guita
rra. Para CarÍos Ruiz, esto de cantar es 
una nueva experiencia: Diestro en gui
tarra, anteriormente sólo se había 
dado a conocer como modelo de pu
blicidad para docenas de comerciales 
de. la televisión (i..'lcluidos dentífri
cos y champús contra la caída del ca-· 
bello). El resto del grupo dice que, 
Carlos,es la revelación. 

A pesar de la corta experiencia jun
tos, "Latinoamerikanto" habla ya de 
etapas. · Se dieron a conocer con las 
canciones más representativas del fol
klore latinoamericano, preocupados en 
no distorsionar las raíces musicales de 
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Planificación, trabajo y orden: cinco músicos profesionales. 

cada pueblo. Ellos no com~terían el 
errror de interpretar, por ejemplo, 
una canción paraguaya con quenas; 
eso queda para agrupaciones menos 
responsables. A veces, eso sí, cuando 
tienen que presentarse en grandes e
ventos, como el Festival de !quitos, al 
que han sido invitados, necesitan apo
yarse en una orquesta. Esta no molesta 
a los costados, siempre y cuando se 
respeten las estructuras rítmicas y los 
arreglos de Bianchi, quien, dicho sea 
de paso, a veces funge de tirano cuan
do se trata de ensayos. "En 'Latino
amerikanto' se trabaja todos los días: 
sábadqs, domingos y fiestas de guar-

dar", dice el director ."Nadie es perfec
to; todos tenemos nuestras yayas; pe
ro con el esfuerzo individual en pos 
de un trabajo, esas yayas van desapa
reciendo. Creo qµe la clave del grupo 
es que todos tenémos una gran, facili
dad de adaptación. Todos estamos em
barcados en lo mismo, dedicados ínte
gramente a la música. Vivimos en Li
ma, pero sería muy aburrido no apro
vechar que somos de diferentes paí
ses. Por ello -y porque somos respe-

. tuosos y conocedores del folklore
es que· tratamos de difundir nuestro 
trabajo, escogiendo canciones opti
mistas que creemos necesita la gente". 



LOS MEJORES 
ENTRETENl1-'IENTOS 
Y SUPLEMENTOS LOS 
BRINDA E~Dr~sc» 

* Exoreso Deportivo 
La información más completa del d3porte nacional 
y mund_ia l. * Crucideporte 
El deporte y sus personajes eñ un aI:1eno 
entretenímiento. * Rela.x Su díario y " relajante" pasatiempo· 

*Escolar 
El suplemento ilustrado y a todo color que 
l!emana a semana nos brinda educación y cultura. 

* Relax 
* Grafigrama 

Entretenimíento y cultura en un dívertido 
pasatiempo. 

* Atlas 
El suplemento oue. con imágenes a todo color, le 
pone el Perú y el mundo en sus manos. * Relax Su diarl: y "relajan_te" pasatiempo. 

Es cola rg rama li! entretenimiento. ideal 
para grandes y chicos. 

* Salsa Picante 
íla actualidad nacional y mundial e,1 broma! 
íA todo color! * Cr~c,personajes 
Los personajes de las historietas y la TV en un 
ameno pasatiempo. 

* Relax 
_Su diario y' "relajante" pasatiempo. 

·y la ,familia los 
qic;;f ~uta p]eV\avneV\ten 

* Suplemento Hipico 
yDeporgol 
EXPRESO le da los. datos para que gane mucho 
dinero. * Relax Su diario y "relajante" pasatiempo. * Videograma 
tJna fabulosa promoción que le regala 
electrodomésti cos a través de este novedoso y 
sensacional juego. · 

~ 

* Divertilandia 
Entreteñr;niento qarantizado para el fin de semana 

* Tradiciones 
Peruanas 
Una serie colee,~ionable de las más ~ella~ 
tradiciones de Ricardo Palma, ilustradas y a todo 
colór! * Edición Dominical 
E1xpreso grama 
Gigante 
Un reto 'ºgigante" a su inteligencia. 

••••• •••••••• • •••••••• • • 
• • • • • • ucHO MAS EN: • 

TODO_ ESTO y M se» • 
E~pr~ brinda \o mejor! 

• ·to aue siemore • 
• ·su diario fa"on • • • • • • • 
• •••••••• • • ••••••• •••••• 
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Dirk Bogarde y James Fox en "El sirviente", uno de los filmes más representativos de Joseph Losey. 

JOSEPH LOSEY: 

Adiós al maestro 
Ha muerto uno de los más grandes directores del séptimo arte 

A poco de terminar su últim_o fil
me, Steaming, murió J oseph Lo
sey. Su deceso ocurrió en Lon

dres, sitio recurrente de su exilio y su 
hogar durante largos años. Finaliza así 
una fecunda carrera que incluye una 

treintena de .largometrajes y unos 
cuantos cortos, más su actividad 
teatral, llena de búsquedas y experi
mentaciones. Losey, con su pasado de 
hombre de teatro, periodista y por fin 
cineasta, con la acusación que lo corrió 

, "Yo no soy peslm:lsta:" 
''Yo tcngq míedo de la vida pero 

no de vivirla. Le temo por lo · que 
, me pueda hacer de mal. Veo que 

me hace tanta mal c;omo a los 
' oJr:os. pero no, le huyo. No lo tomo:. 

como algo inexpraple o como una 
razón para renegar de la vida y del 
amor. E's un hecho que, general-

1 mente, en nuestra sociedad, el hom
bre y la mujer se destruyEln, pero 
eso no quiere decir que yo abando
n~ la esperanza, para mí y para los 
demás, de que.: . h<!Yíl buenas rela
(;iones entre el hombr-e y. la, 11_1µjen, 
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y no en .el plano d.el· sexo. Simple
mente no sé puede h~c;er otra cosª 
que esperar, sin examinar las ra1,o
nes <le esta; desJrucción mutua y de 
este horror que SEl: llama 'J'a guerra 
de los sexos'. Per:o ver todo eso, 
discutirlo y reconoccdo, no sign1-
f1ca que para. mí la única solucíó¡i. 
sea. hacersi;: bomo~l??C.\l<J.l o morne 
O, tampoc,o, tirarse por la ventana. 

Yo no soy pesimíst¡¡. y estoy se
guro que mis filmes tampoco lo 
son" {Jo~ph J:,ose,y~ repoi;t,ijti, 
1'963} . 

de los Estados Unidos en los tiempos 
del senador McCarthy y la . caza de 
brujas, el primer americano que 
"conoció, comprendió y amó a Brecht" 

1 
es uno cle los resultaqtes humanos más 
logrados de aquella intelectualidad 

J}Orteamericana que se enroló .en las 
mejores causas, defendiendo la repú
blica española, atacando al nacismo y • 
vinculándose a sus colegas de los paí
ses socialistas, por encima de las fron
te.ras ideológicas. ,Si bien algunas de 
sus películas tienen referencias políti
cas más evidentes que otras, Losey 
jamás se apeó de su independeneia, 
de su profundo interés por hurgar los 
conflictos humanos y sociales, en un 
intenso ejercicio de desenmascaramien
to qe tabúes, hipocresías y aun aparen
tes causas nobles. Ese inconformismo 
que los años volvieron más sabio, más 
meditativo, que incluso dejaba ver las 
propias dudas del realizador o el cues
tionamiento de lo que antes fueron 
convicciones. En Las rutas del sur, por 
ejemplo (el último filme de los exhibi-
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dos en Lima, porque de su fámoso 
Don Juan ni la sombra), el exilado re
publicano encama~o por Yves Mon
tand asiste al desmoronamiento de 
lo que fue el motivo de. su vida: la lu
cha contra Franco, y no por otro mo
tivo que por el fin natural del enemi
go (Losey le permite, sin embargo, una 
afirmación final de vitalidad más allá 
de derrotas). Las rutas del sur no es, 
claro, el mejor exponente del talento 
de Losey, pero aun ese filme indeciso 
tiene chispazos de ,la creatividad que, 
en esa línea -entre las diversas transi
ta'das por Losey-, lograra en la magis
tral El otro señor .Klein, Si es imposi
ble decir que todas sus películas alcan
cen el mismo nivel de concreción, Lo
sey resulta ~e to,d,as maneras uno de 
los cineastas que merecen cabalmente 
el nombre de creadores, y que impri
mió a sus creaciones el sello de SlJ in
quietud permanente. Crea,dor-pensa
dor, como todos los que valen la pena 
de ser recordados. 

Entre los que han seguido su carre
ra -o la han seguido hasta donde se lo 
haya permitido la caprichosa distri
bución- los títulos a recordar se divi
den por opinión. Habrá quienes pre
fieran El mensajero del amor (1970), 
donde Losey penetra con fineza tras 
la apariencia seductora de la clase alta 
inglesa en el medio en que la consagró 
para siempre la litera tura ( el veréle 
campo inglés), para develar las menti
ras e hipocresías que disimula su edu
cada convivencia. O la recordada El 
sirviente (1963), donde la debilidad 
de la clase alta sucumbe ante los in
tuitivamente maquiavélicos pases del 
sirviente Dirk Bogarde que, en una ver
sión encanallada de la lucha de clases, 
se va apropiando del poder de sus 
amos. O El otro señor .Klein, donde 
Losey pulveriza la idea de que es posi
ble aislarse de un ento¡:no espantoso, 
mostrando cómo la realidad de la que 
se huye puede ir a buscar al individuo 
en lo que éste creía seguro refugio. 

Cualquiera de las tres puede ser in
clutda en la lista de los filmes más 
apreciables de este realizador (y dos· de 
ellos: El sirviente y. El mensajero del 
amor, con Harold Pinter como libretis
ta, que también escribió para él Extra
ño accidente), pero no faltará quieri re
cuerde su lejano tiempo americano, 
cuando hizo El niño de los cabellos 
verdes, en 1948, su primer filme, el 
que abordó con toda la vitalidad de 11 
experiencia adquirida en teatro , radio 
y casi todas las formas del espectácu
lo. De ~se filme Cahiets du Cinema es-
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cribió que era "una de las más altas 
repr~sentaciones del hombre, porque 
es una percepción total de la vida". 

-Porque muchos hemos conocido a Lo
sey a partir de El sirviente (y luego el 
que pudo recompuso su carrera en 
parte con ayuda de los cine-clubes), 
pero Losey, que firmó algunas pelícu
las bajo seudónimo para que la vengan
za macartista, aún estando ya en Euro
pa, no estropeara la difusión de las 
mismas, realizó cinco filmes en los Es
tados Unidos hasta · que la lista negra 
le impidió continuar haciéndolo, des
pués de La noche inolvidable ( 19 5 1 ). 
Y filmó en Europa otras nueve antes 
de . El sirviente. Los filmes norteame
ricanos de Losey, hechos a gran velo
cidad, tienen casi todos la inspiración 
policial, que le sirvió para articular una 
mirada exasperada, tortuosa, sobre las 
relaciones humanas, sin que falten las 
referencias a males sociales como la 
venalidad , la corrupción; la intoleran
cia (tópicos todos que el vigoroso ci
ne americano de la década del 40 pon
dría en las pantallas). Corresponde a su 
carrera europea el creciente refina
miento formal que incorpora a sus 
filmes (refinamiento que no llegó nun
ca al formalismo a secas, gracias a las 
eternas in•quietudes - humanas, socia
les, políticas- que Losey conservó has
ta el final de su vida) y el ocuparse de 
temas netamente políticos (El asesi
nato de Trotsky, .Klein, Las rutas del 
sur), que aplican una visión libre y 
comprometida directamente con los 
seres humanos que los protagonizan. 

Difícil resumir en unas líneas las 
muchas facetas y la enorme riqueza 
creativa de J oseph Losey. Su desapa
rición viene a privarnos de uno de los 
auténticos creadores. 

Stanley Baker y Jeanne Moreau en 
"Eua". 

Los:ey 
Y Brec:ht 

''¿CuáJes s.on los aspecto'ª par
uculares d~l teatro btechtianQ• Y, del-. 
nombre, tqL 0011):0 lo he cono.cid.o, 
que podría t.ener una relación direc
t a C.OJl .el cine y que me hayan in
fluido directa.mente en mi actividad 
cinemat.ográfüca? 

El despoJ,uniento de la re.alidad 
y su reconstrucción precisa a través 
de una elección de símbolos-realida
des . 

La importan1;ia de. la precisión 
del gesto; de la textura y · de la lí
nea en los oqj,e:t os:: 

La e,conom ía del movimíento, 
actores y 'Cámara.; no move¡; nada 
sin .nece$i<lad. La dife~ncj a entre 1$1 
calma y el estatismo. La puesta a 
punto ge la mirada por el empleo 
exacto el.e los objetivos y de los mo
vimiento.s de cámara. 

lJi flu.id~z de la coniposíción. 
La yuxtaposición de los c.Qntras

tes y qe la contradicción, gµcias. al 
montaje y pcu· el texto, esJa manera 
i:pás sÍll.).ple de obtener el tan céle, 
fa.re •efectq de dist-anciamiento'. 

La importancia de 1a palabra, del 
sonig_o, ~e la música exactos. 

La exµltªción de la realidad· pa
f~ e.nnobleaerla. 

La exte~s1ón ge la visión del ojo 
:mdhrid:yal.1' 
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LOTERIA DE 
HUANCAYO CUMPLE 

Cada vez que usted as
pira recibir los favores de 
la diosa Fortuna compran
do un billete de la Lotería 
de Huancayo, está contri
buyendo a que muchos ni
ños en estado de abando
no tengan el calor de un 
hogar. En efecto, gracias a 
la iniciativa y sensibilidad 
de los directivos de la 
Beneficencia Pública de 
Huancayo, viene funcio
nando de~de el mes de 
enero La Casa del Niño 
que hasta el momento 
atiende a veinte niños en 
sus cómodas y completas 
instalaciones. Se espera 
convertirla próximamente 
en un puericultorio: 

ANIVERSARIO DE 
RADIO INCA 

El Cuarteto Continen
tal, el Grupo Celeste, Jua
neco y su Combo, el 
grupo Imaginación, así co
mo Viko y su grupo Ka
ricia1 entre muchos más, le 
pondrán sabor a la tremen
da fiesta de a_niversario con 

la que el viernes 29 cele
brará su aniversario Radio 
Inca en los salones de 
"Así .es mi Tierra'; de la 
cuadra 1~ de la Av. Méxi
co. Pero eso no es todo. 
E-1 cóctel musical tropica
landino vibrará con las in
terpretaciones de Nelly 
Munguía, Amanda Porta
les y los Bordones del 
Perú. 

ESTRELLA DE 
"DINASTIA" EN LIMA 

LIZA WI LLE RT es el 
hada que nos hac!) escu
char a la bella Linda Evans 
en la taquillera serie televi
siva "Dinastía". Maestra 
en doblaje de voz, ha lle-

Atención: Lunes a Sábado de i O a.m. a 6 p.m. 
(Hasta el 30 de junio) 
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gado especialmente invita
da por Radioprogramas del 
Perú, para dictar un curso 
de su especialidad destina
do a actores 1/ directores, 
en el mes de julio. Mayo
res informes en Cádiz 2851 
San Isidro. 

NOMBRAMIENTOS EN 
FARMINDUSTRIA 

Los Laboratorios Far
mindustria acabar:i de pro
mm,er a cuatro ejecutivos 
de la nueva generación. 
David Chlimper, a la geren
cia de producción; Víctor 

• Cáceres, a la subgerencia 
de logística; Carlos Cai
llaux, a cargo del depar
tamento de marketing, y 
·sonia Gilbert, a la direc
ción de supervisores y 
demostradores de perfu
mería. 

SOLO CONFIE EN 
ALARMAS BOXER 

* Instalación invisible. 
* En caso de asalto o ro-

bo programa desde su te
léfono la búsqueda de has
ta diez 1 (neas de emergen
cia. 
* Sensores volumétricos y 
perimetrales contra palan
queos. 
* Fuente propia de ali
mentación eléctrica. 
* Sectorización de áreas 
con señalización indepen
diente. 

Solicite demostración a 
los teléfs.: 75618, 47-
5566, 4779 

PROMOCIONES EN 
DROGUERIA KAHAN 

Cinco funcionarios fue
ron promovidos• reciente
mente. Se trata de Aldo 
Kahan 1 quien asumió la 
Gerencia de· Ventas; An
drés da Silva, la gerencia 
de administración de ven
·tas; Alex So_ldi, la subge
rencia de véntas de Lima; 
Rafael Casanova, 1~ res
pons¡¡bilidad del departa
mento de servicios gene
rales, y Pío Salazar el en
cargado del Depart~mento 
de personal. 

Europea radicada en·e1 Perú 
da clases de francés e inglés 

Av. Arequiita 4458 - Miraflores 
Telf.: 7.15381 

Preguntar por Mariana 



✓CINE 

Una mirada cómplice de los años 6ó. 

cotidianas derrotas. Pero esto viene 
más bien como extensión benéfica, 
pues lo que Kasdan propone es básica
mente la supervivencia de la amistad 
-lo único rescatable de todas las ex
periencias juvenil~s- y de un cierto 
espíritu de solidaridad y mutua in
dulgencia R_ue, como lo dicen a propó
sito .de ot'ros tópicos los folletos mili
tantes, sí resulta irreversible. De la re
volución "no queda nada",_pero ·estos 
ex adolescentes guardarán una· básica 
inteligencia, un gusto por la compren
sión, que los puede -¿puede?- pre
servar de parecerse del todo a sus ma
yores. 

Reencuentro 

Kasdan se apoya fundamentalmente 
en el trabajo de los actores, que pro
porcionan los acentos de gran natura
lidad que este tratamiento de cotidia
neidad requiere, en los diálogos teñi
dos de humor, y va hilvanando secuen
cias más o menos breves donde se ins
trumentan los encuentros y desen
cuentros del grupo. Es una mirada 
comprensiva y un poco cómplice, que 
sería apresurado tachar de optimista o 
totalmente escéptica: al final no fui
mos lo que pensábamos, pero somos 
seres humanos apreciables, parece ser 
la conclusión de este filme de tono 
buscadamente menor, cuyo mayor mé
rito es el retrato finamente hilvanado 
de una serie de ex muchachos y ex 
muchachas que no pudieron cambiar al 
mundo, pero que lo encuentran, en 
fin, habitable. 

De la revolución "no queda nada" 

L awrence Kasdan, guionista de Los . 
cazadores del arca perdida, El im

perlo contraataca, etc, realizador de 
Cuerpos ardientes, se aboca en su se
gundo filme a una mirada personal so
bre lo que quedó de los movidos sesen
ta. Con este fin, y con el pretexto del 
ep.tierro de Alex, suici_da y compañe
ro de todos, junta en una casa de cam
po a un grupo de compañeros, de esos 
que "la vida separó" y que, natural
mente, han seguido un rumbo bien dis
tinto al de su pasado juvenil. 

Los s_esenta fueron algo más que pe
los largos, droga, amor libre, música 
beat. Fueron sobre todo la confian
za de que el mundo podía cambiar, no 
sólo de sistema, sino allí donde se ha 
manifestado más pesado y renuente a 
alteraciones: el amor, las relaciones 
humanas, la estruc,tura productiva y fa
miliar. Los horribles setenta sepulta
ron todo esto, y Xasdan nos entrega 
a un grupo de burgueses bordeando la 
cuarentena, "asentados" en todo el 
sentido de la palabra, que no alcanzan 
a entender, aunque la sientan mucho, 
la muerte de su camarada. Pues bien: 
tampoco el espectador la llega a en
tender aunque vagamente el misterio-

• 

JUNIO 28, 1984 

so Alex, conocido sólo por escuetas 
referencias de sus amigas, puede ser el 
símbolo del que no quiso aceptar las 

TITULO 

FRANCES 

LA HISTORIA 
DEDOS 
PETISOS 

GENERO 

.,. 
~tii 

COMENTARIO 

La belleza y capacidad de J essica Lange 
no bastan para levantar una película 
donde se apuesta al maniqueísmo, hil
vanando prolijamente todas las malda
des del mundo que se confabulan para 
arrastrar a la protagonista al abismo. 
Brutalismo cinematográfico, cuya peor 
consecuencia es el aburrimiento del es
pectador. 

Este ti,Po de películas se comenta solo. 
Pero h~y que recalcar el oportunismo de 
los tituladores, ya que "petiso" tiene en 
este país, y desde hace algún tiempo, 
resonancias muy precisas. ¿Hay que lu
crar con todo? 
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LIBROS 

Los sert·one·s 
La Biblia de lá nacionalidad brasileña 

L. ·a geográfía tan dispar de Brasil, 
~esde la selva amazónica a la costa 

sensual de. Río de Janeiro, desde los 
bosqu'~s umbríos a las mesetas de Río 
Grande del Sur, abarca una gran va
riedatl de culturas, desde las rurales y 
arcaicas hasta las más desarrolladas e 
industrializadas. Cada una de esas 
regiones y de esas Gulturas son verda
deros microcosmos, de .ahí que sea tan 
difícil hablar de "la novela brasileña", 
como lo fue, y lo es, hablar de la 
novela norteamericana ( es la de Faulk
ner y la de Truman Cappte, fa de John 
dos Passos y la de Carson McCuUers, 
la de Hemingway y la de Flannery O' 
Connor, la de Barth, Salinger y Saro
yan). La crítica acostl1mbra a señalar 

.las diferencias - más bien obvias- en
tre la ficción del Nordeste- tierra 
desértica y de grandes hambres, tan 
grandes como las sequías- y la fic
ción urbana, característica de las gran
des ciudades al estilo norteamerica
no: Río de Janeiro o San Pablo. En 
éstas, escritores como Dalton Trevi
· san, Ruben Fonseca, la propia Clarice 
Lispector, Osman Lins, Ignacio Loyo
la Brandao, han realizado una ficción 
urbana, tensa y revulsiva, que está en-
tre las mejores del continente. Hace 
mucho tiempo ya que en Brasil la no
vela se ha apartado de\ realismo docu
mental; la fuerza de la naturaleza y 
sus imposiciones ha dejado de consti
tuir la principal explicación y la base 
de su literatura. Mario de Andrac;le, el 
extraordinario creador de Macunaima, 
monumento ~itopoético y novela par
cialmente fracasada, rompió para siem
pre con los moldes del naturalismo. 
La novela del Nordeste es, sin duda, 
Los Sertones, es9rita en 1902 y uno 
de los pilares que constituyen el gé
nero en Brasil. Vasto fresco socioló
gicD', es, al mismo tiempo, la gran no
vela épica de ese territorio. 

Tal como se indica en el prólogo. 
de la presente edición, ha sido conside
rada como "la Biblia de la nacionali
dad' brasileña". Comparte con ella el 
carácter fundador y genético: esta
blece una nacionalidad , una geografía, 
una herencia histórica y cultural. Es
to no puede impedir considerar, ade
más, que Los sertones tiene un men
saje redentor; es un alegato a favor 
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de los sertaneros po_bres y oprimidos, 
la crónica de su drama, de su hambre, 
de su exterminio. En la Nota prelimi
nar del Autor, Euclides da Cunha seña-

• la qu·e uno de sus propósitos ha sido 
esbozar "ante la mirada de futuros 
historiadores, los rasgos actuales má·s 
expresivos de las subrazas sertaneras 
del Brasil". No podemos olvidar que 
igual intención testimonial y didácti
ca inspiró a otro clásico de las letras 
latinoamericanas: el Martín Fierro, de 
José Hernández, libro que procuraba 
justicia para el gaucho. 

Pata cumplir su propósito, Euclides 
da Cunha dividió su larga obra (la pre
sente edición tiene 500 páginas en 
cuerpo pequeño) en yarias partes: La 
tierra, El hombre, La lucha, La trave
sía de Cambaio, La éxpedición Moreira 
Cesar, Cuarta expedición, Nueva Fase 
de la Lucha y Ultimas díds. Cada una 

, de estas partes está dividida a su vez en 
distintos capítulos, donde rigurosa
mente se analiza el entorno, la situa
ción precisa de la acción. A pesar de 
que la minuciosidad descriptiva, la pro
fusión de mapas y de datos geográfi
cos, históricos y sociales confiere al 
libro una verosimilitud que le acerca al 
documento, el incuestionable aliento 

· épico del escritor hace de esta obra 
una verdadera epopeya, esas-epopeya~ 
fundaciÓnales que como La Ilíada (y, 

· su catálogo de naves, por ejemplo) 
son épicas, sin perder, en a)guna ins
tancia, carácter lírico o dramático. 
Fundan una nacionalidad; son una, o
bra literaria a la que se acude como 
testimonio histórico , social y político, 
además de cultural. 

La unidad de Los sertones consis
te en su sustrato de masas: es la his
toria, de un pueblo real y mítico, al 
mismo tiempo, inflamado por la r.e
tórica religiosa y populista de Anto
nio Conse!heiro y que pudo, gracias a 
ese elemento trascendente, derrotar a 
tres cuerpos del Ejército brasileño, 
antes de ser aniquilados, en 1897. 
Habría que destacar, también, que 
Mario Vargas Llosa declaró que esta 
novela constituía el punto de parti
da de su obra La guerra del fin del 
mundo. Establecer afinidades y difé
rencias puede ser el tema de una tesis, 
no de esta nota. 

La historia de un pueblo místico y 
real-al mismo tiempo. 

Si la literatura es una forma de co
nocimiento, Los sertones es uno de los 
ejemplos más claros. Euclides da Cun
ha fue consciente de todos los obs
táculos que una novela que se desa\. 
rrolla en el Nordeste podía tener, aún 
para el lector de otras partes de ese 
amplio territorio llamado Brasil. Se to
ma todas las páginas que considera ne
cesarias para volvernos familiar la re
gión, el pasado, las costumbres, mitos 
y tradiciones de sus habitantes. Por e
llo debemos comprender el tono didác
tico de los primeros capítulos. El tiem
po y las diferentes convenciones li
terarias han vuelto algo superfluo ese 
tono aleccionador, que sin embargo, se 
pierde por suerte , en cuanto la novela 
e_s ella misma, es decir, cuando abando
na los presupuestos sociológicos y el 
aliento épico gana las principales pá
ginas del libro. 

No hay que olvidar , también, que 
LQs sertones es la historia de un mito, 
de la fiebre religiosa de un proceso po
co ortodoxo, de uno de esos persona-
jes cuyo carisma les permite ser líde- · ~ 
res, a la vez consejero~ religiosos, 
guías espirituales y verdaderos Mesías 
de una colectividad. 

("En la cárcel, paradójicamente ins
tituida allí - 'la polvareda•·, al decir de 
los yagunzos- • se veían diariamente 
presos, en lugar de los que habían 
cometido la leve falta de algunos ho
micidios, a los que perpetraron el abo
.rninable crimen de faltar a los rezos.") 
(Cristina Peri Rossi). 

Los Sertones, Euclides da Cunha. E
ditorial Fundamentos, Barcelona, 1982. 
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ARTE 

Tola:invitació.n a la· reflexión 
La autonomía del objeto artístico. 
,, E1 taller es como una habitación-

buque que navega sola a la deriva, 
sin rumbo fijo , sin país .. . ", dice Tola 
en el trasnochado texto que llena su 
catálogo. Sin embargo, lo que sale de 
ese taller y que se expone en la Galería 
9, nos muestra algo distinto : hay una 
realidad escindida, que ha sido disper
sada y es preciso recomponer. Por eso 
su uso del rompecabezas y los proble
mas que nos plantea : encontrarnos 
con piezas dispersas para armar supone 
una unidad anterior que ha sido des
perdigada y es pre-
ciso rehacer. La pre- a -
sente muestra signi- :iJ 
fica un cambio o 

sustancial en la j 
plástica de Tola ; un § 
sa1to audaz dentro 
de -su propio ámbi
to pictórico, y la 
propuesta es una 
invitación a la re
flexión. 

ver a juntar los valores que una vez es
tuvieron unidos (aunque es cierto que 
las piezas de esta propuesta no son mó
viles, y por lo tanto imposibles de reu
nificar). Uno se siente tentado de en
dere.zar el entuerto, de coger una pie
za y ponerla donde corresponde ; pero 
el artista no nos lo permite. La pro
posición de Tola es que la realidad pre- , 
via no puede ser recompuesta; punt,. 
Con esto , de alguna manera capta e 
sentir de los peruanos de hoy en dí 
- y quizá de cualquier parte- f P -

~·,,t.,'"'•,.. '!;r -

"de vez ~n cuando nos caen uno o dos 
meteoritos retrasados, La Hammer, 
Daumier, expresionistas alempies", 
significa encerrarse en un taller que, 
efectiv21I1ente, va a la deriva y sin rum
bo Rr,. un país como el Perú. Lo para
dójico de todo esto es que esta opción 
desalentada e imposible ha dado lugar 
a uná propuesta plástica que nos inte
resa y nos gana. Tola tiene razón 
cuando argumenta que " El arte es una 
manifestación del artista ante su épo
ca, ante la sociedad"; pero e&te condi
cionamiento es dob)e: el artista es 

producto cte su --~~-,:#tH'/2--: ~,~~ 

, - ·~· '"•"¡;¿/ , 

época, pero también 
la depasa. En los 
trabajos que Tola 
muestra en la 9, el 
c;ondicionamiento 

social es transpa
rente; lo que resulta 
más áspero es la res
puesta de alguien 
como Tola a una 
tal situación: no da 
salidas ideológicas 
-no tiene por qué 
darlas, tampoco
pero en cambio, y 
paradqjicamente,pro
pone alternativas 
plásticas. 

La terrible reali
dad del país - que 
Tola no puede de
jar de mencionar 
en su texto- se 
trasluce en estos 
rompecabezas que 
se salen del marco, 
y que. el artista tra
ta de introducir 
nuevamente, a ve
ces tan vanamente 
corno recurriendo 
a una flecha indi
cadora. El mar
co habitual de un 
cuadro - la mol
dura- ha sido dis
locado por una des
composición de 
la forma; pero 

En Tola el condicionam·iento social es transparente. 

El discurso reac
cionario de Tola 
( en el artista "hay 
algo superior que 
no puede some
terlo a lo infe
rior"; el artista no 
puede estar al ni
vel qel simple mor-
tal; y clises co
mo "prefiero la op

un supremo esfuerzo quizá permita· 
su nueva recomposición: en algunos 
casos sólo bastaría colocar una pieza, 
o encerrar dentro de 'los parámetrns 
del marco lo que se escapó pero está 
ahí. La propuesta ideológica - que-i n 
este caso apelaría al inconsciente...! se 
presenta mversamente proporcional 
a la audacia plástica de la mue~tra: no 
~y nada nuevo a buscar; tan solo vol-
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tentes ante una realidad que nos so
brep·asa. 

Una tal actitud escaparía muy di
fícilmente a postulados idealistas, ya 
manidos hasta la saciedad, que es lo 
que trasunta del texto del catálogo. 
Cuando Tola dice que "Lima es una 
especie de extramuros del mundo',' se 
está situando incuestionablemente en 
los parámetros occidentales. Decir que 

ción al fracaso que una actitud triun
falista de sometimiento a las reglas"; 
9 : e1 arte había estado siempre en mí!' 
etc.) que condiciona su expresión ar
t ística, queda diluido al depasarse a sí 
mismo. Así, el arte, que tiene sus pro
pias reglas·, se separa de su autor y re
coge su propio camino (que es, en 
cierta medida, el del espectador')_ 

(Roberto Miró Quesada). 
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GAÍERIAS ! 

~ Expone Debate.- Más cono- : 
cido por sus dibujos anima
dos que por sus maquetas, 
Fernando Gagliuffi es.el res
ponsable (lo cual no es, for
zosamente, sinónimo de cul
pable) de las carátulas que 
ostent!J la revista ''Debate". 
Al parecer, los editores de la 
publicación bimensual están 
complacidos con el trabajo 
de Gagliuffi, de modo que 
han organizado una exposi
ción de las maquetas a par
tir de las cuales el artista 
gráfico diseña el rostro de 
cada número. En una línea 
congelada, de gran rigor geo
métrico, las maquetas son 
dignas de verse; además, es 
bastante curioso que alguien 
se tome el considerable tra
bajo de armar toda una 
puesta en escena para con
feccionar la carátula de una 
revista. Si el hombre traba~ 
ja tanto para un propósito 
más bien modesto, cómo ha- . 
rá cuando se trata de prepa- · 
rar una cinta. La exposición 
arrancó el 21 y debe- con
cluir el 4 de julio, en la' gale
ría "La Araña". 
Peruanos a N ew York.- La 
diligente galerista Borkas 
-quien también frecuenta, 
con muy poca fortuna, la 
paleta de los pintores- ha 
organizado una muestra cu
yo pomposo y confuso 
nombre es "Raíces peruanas 
en el arte contemporáneo". 
La exhibición acab~ hace 
poco en el Museo ~e Arte, 
que suele presentar cualquier 
cosa

1 
y no generó mayor 

atención. Lo malo es que 
esa muestra -en la que figu
ran unos cuantos artistas y 
muchos que creen ser\o- ha 
ido a New York como repre
sentativa de lo "más desta
cable del arte plástico con
temporáneo peruano. Nada 
menos que Milner Cajahua
ringa, Baca Rossi, Carlos Ai
tor Castillo, Augusto Chávez 
Mori y demás habitúes de la 
ASP AP se han embarcado 
como "Trascendentes y e
jemplares artistas plásticos 
peruanos": La exhibición 
neoyorquina se realizará en 
la Cása España y, sincera-
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Femando Gagliuffi, en "La Araña": buena pµesta en escena 
de carátulas. 

mente-, eperamos q.ue sea vi
sitada por muy poca gente. 
Comparando el Museo de 
Arte Moderno con esta 
indigente muestra itineraria, 
podrí~ crearse la falsa idea 
de que el Perú es tierra de 
ciegos estéticos (o, por · lo 
menos, de tuertos). Y eso, 
nos parece, sería una injus
ticia para los verdaderos ar
tistas plásticos del Perú, al
gunos de los cuales están 
totalmente perdidos en ese 
abominable carnaval pictóri: 
co. 

LIBROS 

Ovejas encarriladas.- La edi
torial colombial}a "Ov~ja 
negra", que fundó el Nobel 
Gabriel García Márquez, 
presentó en la sede del 
Acuerdo de Cartagena -tal 
vez para no sentirse fuera 
de casa- 51.l colección de li
teratura universal. Mejor 
que el coctel, que no des
preciamos en absoluto, re
sultó el regalo que se hizo 

a los asistentes: sendos ejem
plares de Cien años de so
ledad, del propio García 
Márquez, y Eugenia Gran
det, de Balzac. Las ediciones 
no pretenden ser lujosas p_e
ro están bastante cuidada:s 
y, lo más importante, sirven 
para cubrir un vací,o alar
mante: en muchas librerías 
locales es más fácil hallar 
el último enlatado, de Ir
víng Wallace que 

Nueva edición de "Cien 
años de soledad". 

castigo. De hecho, nuestra 
.cultura literaria se· suele re
gir más por las reglas de la 
novelería ( o de la follete
ría) que por las de la cali
dad. Si estuviéramos a prin
cipios de siglo, el símil que
rría que fuera más fácil 
encontrar bodrios de Vargas 
Vila o Javier de Montepin 
que La educación sentimen
tal o Rojo y negro. 

CONCURSOS 

Caricaturas premiadas.- Los 
tiempos no están para bro
mas, pero liJS caricaturas -y 
el humor- se salvan del has
tío general. "Perú ríe", 
nombre de la I Bienal de 
Arte Gráfico que organiza la 
embajada de Italia, servirá 
para darle aliento a los hu
moristas locales: la gente de 
''El idiota" de seguro, se 
lanzará a tentar fortuna con 
los tentadores premios. La 
contienda se divide en dos 
grandes rubros, llamados so
lemnemente "humor social" 
y "humor general" (aquí no 
se trata de los irreverentes 
dibujos que cosechó en su 
período Morales Bermúdez). 
El primer premio en cada 
una de las áreas será de dos 
millones de soles y los se
gundos y terceros se conso
larán más o menos bien con 
un millón y quinientos mil 
soles, respectivamente. Por 
supuesto, la cosa no quedará 
entre las bambalinas del ju
rado y los 'graciosos compe
tidores verán sus obras exhi
bidas, entre el 23 de agosto 
y el ·7 de setiembre, en los 
salones élel Instituto Italiano 
de Cultura. Cada plástico 
humorista podrá mandar 
hasta tres dibujos y la fecha 
límite de entrega se cumple 
el ·13 de agosto. 

La dirección a la que se · 
debe mandar los dibujos 
es : "Instituto Italiano de 
Cultura. Av. Arequipa 1075. 
Lince". Sabiéndose que el 
humor gráfico es una de las 
pocas ramas de las artes 
plásticas locales que no esta 
en crisis-aunque los puristas 
expulsan a la caricatura del 
panteón "artístico"- la Bie
nal anunciada por los italia-
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Argentinos y Reforma.- Con ·t: 
• 10 

su extemporanea capa y sus.~ 
afilados mostachos, el so- r.n 
cialista argentino Alfredo 
Palacios fue una suerte de 
Casanova radical en las dos 
primeras décadas del siglo. 
El hombre estuvo en Lima 
en los tiempos de la Refor
ma universitaria y los mu
chachos de sarita y bastón 
que armaban los cambios 
en San Marcos lo tuvieron 
de cons.ejero y gUrú. El · fue, 
quizás, la imagen viva de la 
influencia que el movimien
to estudiantil de Córdoba 
tuvo sobre los alumnos pe
ruanos: de entre ellos surgi
rían, con los años, los fun
dadores del Ap:ra y del so
cialismo perµano, aparte de 
intelectuales tan vigentes co
mo Jorge Basadre. El tema 
de la presencia que la Re
forma universitaria argenti
na ejerció entre nosotros es 
el motivo de un concurso 
de ensayo fomentado por la 
embajada de Alfonsín en Li
ma; no se trata de una cues
tión meramente académica 
y erudita, pues en esos años 
-y en esa gesta- se puso en 
marcha la modernidad inte
lectual y política peruana. 
Hay plazo hasta el 31 de 
octubre para presentar los 
trabajos - que deben ir por 
triplicado- y la extensión 
de los mismos no puede ser 
inferior a o en ta carillas, 

Don Jorge Basadre, siempre 
vigente. 
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Mineros esgrimirán la p luma. 
ca a concurso. 

i.,icluyendo la imprescindi
ble bibliografía. Ciertamen
te, los ¡iutores deberán recu
rrir a un discreto seudóni
mó, para eludir posteriores· 
quejas de favoriti~o. El 
jugoso -y úmco- premio 
consiste en \ dos mil dóla
res; existe la posibilidad de 
q11e el primer lugar se decla
re desierto pero, teniendo 
en cuenta lo que se ha escri
to sobre lii generación del 
Centenario y lo sabroso del 
asunto, presumimos que al
guien se hará con el che
que. Las monografías pue
den mandarse a la em baja
da argentina en la capital o 
al consulado en Arequipa. 
Suerte a nuestros historia-
dores. 

Mineros literatos.- Aparte de 
darle al pico, los mineros 
de Cerro de Paseo son con

· vocados a esgrimir la pluma. 
El centro cultural "Labor". 
está organizando un concur
so literario en las ramas (o 
vetas, para ser más preci
sos) de la poesía, el cuento 
y el testimonio. En lo que 
se refiere a los versos, los 
organizadores advierten que 
no de ben presentarse menos 
de diez poemas; en cuento 
y testimonio mandan el cri
terio y el entusiasmo de los 
autores. Las inscripciones 
comenzaron el 30 de abril 
en el jirón Junín 266 (Ce
rro de Paseo) y terminan el 
20 de octubre en el mismo 
lugar. Aunque el premio es 

Borges en ensayo.- Quizá 
Otras inquisiciones sea el 
más apasionante de los li
bros de ensayo escritos por 
Jorge Luis Borges, el esplén
dido nunca Nobel d·e la Ar
gentina. Los admiradores y 
émulos de Borges tienen a
hora ocasión de mostrarle 
devoción al maestro, me
diante un concurso de mo
qografías convocado por la 
Fundaeión Givre para con
memorar los 85 años del in
ventor del Aleph. El tema, 
sin embargo, es libre; pese a 
ello, Víctor Hurtado -a la 
cabeza de la furibunda logia 
borgeana de Lima- proba
blemente tomará la pluma 
para opinar sobre la obra 
del ciego y lúcido escritor. 
Hay que enviar dos copias 
y firmar, por cierto, con 
seudónimo; el último plazo 
es el 3 O de julio y la direc
ción a la• que hay que enviar 

- i a·correspondencia no queda 
en Maipú, sino en Avenida 
Callao 25-1022, Buenos 
Aires: 

COSAS 

Magritte y los publicistas; 
Georges Roque publicó en 
1983 un libro cuyo títu
lo sería, aproximadamente, 
Este no es un Magritte. 
Ensayo sobre Magritte y los 

Concurso en homenaje al publicistas. Allí se trata de 
maestro argentino. los trabajos que el surrea-

lista francés realizó para la 
industria' de los consejos co

tan magro como un aumen- merciales, desde los dibujos 
to del gobierno (sólo ciento para los perfumes "Mem" 
cincuenta mil soles para el hasta El pájaro del cielo, vas
mejor trabajo de cada géne- tamente utilizado por la 
ro), la.gracia del asunto con- compañía de aviación belga 
siste en que probablemente Sabena. Magritte desdeñó el 
se hará una primera edición impulso meramente alimen
de cada una de las tres obras ticio que lo llevó a realizar 
más destacadas. Aparte de la mayor parte de estos di
ello, los laureados mineros señas pero, por ejemplo, es
recibirán 611 premio en un tuvo muy complacido con el 
acto público a realizarse el uso que los belgas le dieron 
27 de noviembre, como ho- a su cuadro. Otra parte del 
menaje al cuadragésimo ani- libro de Roque, tal vez la 
versario de la creación polí- más jugosa, trata del saqueo 
tica del helado departamen- que se ha hecho de los dibu
to. Teniendo en cuenta lo . jos y pinturas de Magritte: 
variada y amena que es la . aquellas botas que se trans
vida nocturna en Cerro, es forman en pies (o viceversa) 

"ae suponer que el- teatro fueron empleadas por una 
habrá de repletarse. · empresa canadiense y, por 



_lo vi!>to, el diseñador local 
Jesús Ruiz Durand ha com
partido la idea de los publi¡ 
cistas de la tierra del arce. 
Su afiche ·para el espectáculo 
"Simple canción" de Cua
trotablas se inspira abierta
mente en la idea de Magri
tte; ya Ruiz Durand había 
echado mano de lo mismo 
.para la carátula- de Camino 
real, de Juan Gonzalo Rose. 
En ambos casos, sin em bar
go , la prisa o el descuido lo 
han privado de poner al pie 
del trabajo un aclaratorio 
"creado a partir de Magri
tte", o algo por el estilo. 
Esperamos que en futuras 
ocasiones el artista gráfico 
sea algo más cuidadoso, 
pues algún espectador poco 
ilustrado podría llamarse a 
confusión. A cierta gen te 
(no es nuestro caso) se le 
antoja que los pies-botines 
no son muy buenos y el 
prestigio de Ruíz Durand 
corre el riesgo de disminuir, 
injustamente, ante sus ojos. 

Feas artes.- Una caza de bru
jas se ha desatado en el viejo 
local de Bellas Ar tes, donde 
penan los fantasmas de los 
malos pintores que en el Pe
rú han .sido. El escultor Ba~ 
ca Ros(li, autor de algunos 
esperpentos que ahuyentan 
a los enamorados de los par
ques, ha sido nombrado· di-· 
rector de la ei,cuela y ha en
trado a tallar malamente. En 

elogio a la razzia desatada 
por este amigo del cincel (y; 
últimamente, del serrucho). 
Resulta que está orgulloso 
de haber, licenciado a viejos 
_profesores como Félix Re
bolledo y· de habet expul
'sádo a los dirigentes "del 
grupo llamado Centro Fe
derado" . Es cierto que una 
vieja y mediocre rosca apris
tona hacía de las• suyas en 
la ENBA, pero no todo es
taba perdido; además, ~un 
torpe espíritu revanchista 
no levantará el nivel aca
démico de una éscuela que ' 

· saltaba de crisis en crisis. 
Estacionada en la postracíón 
dejada de la mano estatal y 
sometida a los caprichos ma
carthystas de un pequeño 
tirano, la ENBA prosigue su 
penoso hundimiento. 

? you accustomed 1o travel 

Baca Rossi, amigo 
y del serrucho. 

cierto diario local que se %~~~~.,.~.-.\' 
proclama a sí mismo como _......,... .,A!)loóo.~..,¡~,J,..,M,.._,""": 

Colmena y el Parque Central 
de Miraflores le venden gato 
por cuy a los turistas en 
busca de exotismo barato. 

TELEVISION 

Cosmos.- Ahora que la bate
ría dominical del elefantiá
sico "Gigante deportivo" 
comienza más tarde, Canal 5 
aprq_vecha para pasar a la 
una la serie "Cosmos': de 
Car!· Sagan. Sí las palabras 
"científico" y "cultural" en 
1V significan, casi forzosa
mente, rollos tediosos y una 
modestísima producción, el 
programa de Carl Sagan 
rompe con el • rejuicio. 
Combinando bien historia 

" decano de la prensa perua
na" , leímos 'Cl n f.

1
t voroso El saqueo del viejo Magritte es permanente, ahora en versión autóctona. 

Pintura campesina, el afiche 
ganador. 

JUNIO 28, 1984 

.PI.NTURA 

Posters campesinos:- El día 
del campesino (otrora lla
mado " día del indio") se en
tregaron en la Concha Acús
tica los premios a los la
briegos ganado.res del Con
curso Nacional de Dibujo y 
Pintura Campesina. Entre 
200 obras, resuJj;ó premiada 
la pintura " El cultivo del 
maiz", del cusqueño Apo
linar Mancco. Sin afán pa0 

ternalista y perdonavidas, 
hay que reconocerle méri
tos a Mancco (quien, por lo 
visto, contradice su ápelli-

do). Con l!n buen trab~jo 
de color y remitiendo a for
mas tradicionales de la plás
tica rural (como los tapices 
o los mates burilados), el 
pintor ha creado una agra
dable pieza de lo que po
dría llamarse "arte primiti
vo"; no la llamaremos así, 
sin embarg0, porque había
mos prometido no ponernos 
en onda paternalista y, ade
más, dudamos que Mancco 
se haya inspirado en los 
pintores· aldeanos yugoesla
vos para hacer su "El culti
vo del maíz". Por otra par
te, mirando las restantes 
pinturas premiac;las se puede 
fácilmente constatar que los 
malhadados pintores de la 

con la explicación teórica, 
Sagan obtiene un producto 
bastanti, ameno; ahora bien, 
el horário ¡i.o nos parece 
el más indicado· y, quizás, 
sería más útil para el pú
blico que los programas no 
se pasaran cada siete días, 
porque la continuidad se 
pierde. El último capítulo, 
que trató sobre los cometas, 
fue particularmente bueno y 
demuestra que la astrono
mía no tiene que recurrir. 
a las explicaciones seudo
esotéricas d·e Erick V on Da
nichen para hacerse intere
sante a los ojos de los no ini
ciados. 
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CREACION/CUINTO 

Alegría_ • 

An ton Chejov (186 0-1904) es el más importante 
cuentista ruso y uno de los más grandes de la 
literatura universa'z. 

¡Usted, mamaíta, guarde este número como re
; cuerdo! ... ¡Lo leeremos de cuando en cuan

do! ... ¡Miren! 

E ran las doce de la noche ... Totalmente exci
tado y despeinado entró volando Mitia Kul

darov en el piso habitado ·por sus padres, co
rriendo rápidamente de uno ·a .otro aposento. 
Los padres se disponían a dormir; la hermana, 
ya en la cama, terminaba la última página de una 
novela, y los hermanos colegiales dormían. 

..,... ¿De dónde vi~nes? -se asombraron los pa
dres-. ¿Qué te pasa? 

- ¡Ah!. .. ¡No me pregunten:! ... ¡Esto no lo es
peraba de ningún modo! .... ¡No!. .. ¡De ningún 
modo lo esperaba!... ¡ Si es. hasta inverosímil!. .. 

Y Mitia, echándose a reír y sin fuerzas de te
nerse en pie de pura felicidad, se sentó en una 
butaca. 

- ¡Es inverosímil! ... ¡No pueden ustedes ni 
imaginárselo!. .. ¡Miren! 

La hermana saltó de la cama y echándose 
encima la manta se acercó al hermano. Los cole
giales se despertaron. 

-Pero ¿qué te pasa? ... ¿Por qué pones esa ea
ra? 

- ¡Es la alegría, mamaíta!. .. ¡Ahora toda Ru
sia me conoce!. .. ¡Toda! ... Antes sólo ustedes sa
bían que existía en el mundo el escribiente cole
giado Dimitri Kuldarov; pero ahora ¡lo sabe ya 
toda Rusia! ... ¡Mamaíta!. .. ¡Oh Dios mío!. .. 

Levantándose de un salto, Mitia se puso a re
correr las habitaciones; luego se volvió a sentar. 

-Pero ¿qué ha ocurrido?... ¡Habla sensata
mente! 

- ¡Ustedes aquí viven como las fieras!. .. ¡No. 
leen los periódicos! ¡No prestan la menor aten
ción a la cuestión pública! ... Y, sin embargo, 
¡hay tanto notable en los periódicos!... ¡Todo 
cuanto ocurre se sabe en seguida!. .. ¡Nada queda 
oculto! ¡Oh, qué feliz soy!. ... ¡Oh Dios :m,ío! ... 
¡Pensar que sólo de las celebridades se escribe 

en los periódicos y que, sin embargo, éstos han 
hablado de mí!... · 

-¿ Qué dices? ¿Dónde? 
Papaíto se puso pálido, mamaíta alzó los ojos . 

hasta la imagen y se santiguó, los colegiales se le
vantaron de un salto y, tal co~o estaban, vesti
dos solamente con un camisón cortito, se acer
caron a su hermano inayor. 

- ¡Sí, señores!.... ¡Los periódicos han habla- . 
do de mí!... ¡Rusia entera me c<;moce ahora!. .. 
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Y Mitia, sacando de su bolsillo un número de 
periódico y señalando con el dedo un pasaje 
acotado con lápiz azul, se lo tendió a su padre. 

- ¡Lea! 
El padre se caló los lentes. 
- ¡Vamos, fea! 
Mamaí~a alzó los ojos a la imagen y se santi

guó. Papaíto se aclaró la voz y empezó a leer . 
- "El veintinueve de diciembi;e, a las once de 

la noche, Dimitri Kuldarov, escribiente colegia-
do ... " . 

- ¡Lo ven! ¡Lo ven!. .. ¡Siga! 
- " ... es~ribiente colegiado ... , saliendo de la 

cervecería sita en la calle Malaia Brosnaia, en la 
casa Kosijin, y encontrándose en estado de em
briaguez .. . " 

- ¡Eramos Simion Petrovich y yo!. .. ¡Todo 
se describe!... ¡Hasta los más ligeros detalles!. .. 
¡Continúe! ¡Siga! ¡Escuchen! ... 

-" . .. encontrándose en estado de embria
guez, resbaló, yendo a caer bajo el caballo del 
isvoschik Iván Durotov, vecino de la aldea Du
rikina, allí detenido. El caballo, encabritado, 
d·espués de pasar sobre Kuldarov, arrastrándole 
por encima del trineo en que se encontraba el 
comerciante de Moscú, de .segundo grado, Ste
pan Lukov, voló calle abajo, teniendo que ser su
jetado por los porteros. Kuldarov , hallándose 
en el primer momento sin sentido, fue llevado a 
la Comisaría del diistrito, siendo allí recono
cido por el médico ... El golpe ... recibido en la 
nuca ... " . 

· • - ¡Me dio la lanza del trineo, papaíto! ... ¡Si
ga! ¡Siga leyendo! 

- ".. recibido en la nuca se considera de pro
nóstico leve·. Ha sido levantada acta del suceso. 
La víctima' reci!:!6 : ~istencia facultativa .... " 

- ¡Me manda on poner agua fría en la nuca!. .. 
¿Estás leyendo? ... ¿Eh? ... ¡Así es como fue! ... 
¡ Y ahora por toda Rusia ha corrido la noticia!. .. 
¡Dadme el periódico! 

Mitia cogió el periódico, lo dobló y se lo me-
tió en el bolsillo. 

- ¡Corro a .enseñárselo a los Makarov!. .. ¡Me 
falta todavía enseñárselo a los Ivanitzki, a Nata
lia Ivanovna, a Anisim Vasilich!... ¡Me voy a es-
cape! ¡Adiós! 

Y Mitia, calándose el gorro de la escar_apela, 
triunfante y alegre, sale corriendo a la . calle. 
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I/IJ!ai: H La policía 
r>~? vigila 

Se Iza tardado mucho en escucharlo y com
prenderlo, pero Orwell ha sido uno de los 
grandes visionarios políticos y conciencia 
de nuestra época. 

HACE medio siglo que Orwell se dio a conocer 
en el mundo de fas letras del Reino Unido. 
Su primera obra, Sin blanca en París y Lon

dres, era un tremendo testimonio sobre la reper
cusión de la crisis económica de finales de los 
años treinta entre la gente más pobre. 

Tanto ésta como sus obras posteriores, están 
marcadas por un propósito político en el sentido 
más amplio, y ello, no por una vocación delibec 
rada, sino por su comprensión de que le habia 

• tocado vivir en tiempos tumultuosos y revolucio
narios, en los que él tenía que decir algo. 

i 

LOS PRIMEROS AÑOS 

JUNIO 28, 1984 

vuestros 
sueños" 
"Podría haber sido un vicario feliz/hace 
dosc~entos años/para.predicar sobre el juicio 
final/y mirar mis nogales crecerf.Pero nacido, 
por desgracia, en una época perversa,/ se me 
escapó ese cielo placentero . .. " 

· En 1903, nació en Motihari (Bengala) Eric 
Arthur, . el segundo hijo de los Blair. Cuando 
tenía cuatro años regresó con su familia a lqgla
terra para vivir en Henley, aunque su padre con
tinuó trabajando, hasta 1912, en la colonia bri
tánica. 

Este factor ayudó a que su madre, Ida Mabel 
Limouzin, dieciocho años más joven que suma
rido y mucho más· culta que él, tuviera una in
fluencia predominante sobre el niño. 

Le inició desde su infancia en la literatura y le 
introduj_o como becario, primero en una ·escuela 
privada en régimen- de internado, en la de St. 
Cyprien, y luego en el Public School de Eton. 

Nacido en una familia de clase media, el des
tino de Orwell era seguramente ~onseguir un 
alto cargo en la Administración, que en aquella 
época se abría para esta clase social. 

En escritos de su madurez, Orwell recordaría 
con tristeza sus horrores en St. Cyprien, donde, 
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según el comentario de sus ·biógrafos Stanky & 
Abraham en The Unknown Or:well, El deseo-

. nocido Orwell, sus compañeros, capaces de ex
presar su infidelidad sin inhibiciones, eran más 
afortunados que Eric Blair, que siendo tan des
graciado como ellos, nó podía llorar, siendo co
mo era, demasiado vergonzoso, demasiado reti
cente y demasiado orgulloso. Su situación en St. 
Cyprien adolecía de tres defectos importantes, y 
todos derivados de lo mismo: era un becario que 
estaba allí de prestado, por el esfuerzo de sus 
abnegados padres, y era un pobre comparado 
con la mayoría de sus compañeros. 

Los mísmos factores se repitieron cuatro años 
más tarde, en 191 7, en Eton. Llegar allí era con
siderado un privilegio para un pequeño burgués, 
pero Orwell se mostró siempre reacio a agradecer 
y a valorar positivamente su estancia. 

El paso siguiente era la Universidad, pero Eric 
se negó a darlo. Manifiesta total desinterés por 
la vida académica y la instrucción. Además, no 
estaba dispuesto a seguir siendo una carga para 
sus padres. 

Tenía la voluntad de ser escritor cuando aban
donó Eton, en diciembre de 1921, pero segura
mente le parecía una meta demasiado lejana. 
Ante la sorpresa de t9dos decidió ingresar en la 
Policía Imperial. 

De ideas vagamente socialistas y pacifistas, 
subsistía en su interior una educación colonia
lista, alimentada por su padre y por lecturas de 
Kipling, que, junto con Swift, eta su autor favo
rito entonces. 

Pasó, no sin dificultades, los exámenes y eligió 
Birmania como destino. No tardó en sentirse in
cómodo, pues nada más llegar asistió a una 
escena de malos tratos de un sargento a un 
nativo ante la aprobación de los británicos pre
sentes. 

La experiencia fue larvando su estado de áni• 
mo. En solitario, pero con decisión, evolucionó 
hacia posiciones antiimperialistas que formarían 
uno de los componentes más estables y sólidos 
de su pensamiento político. 

En el verano de 1927 abandonó Birmania con 
el pretexto -no enteramente incierto- de una 
enfermedad y con el ya firme propósito de con
vertirse en escritor famoso. 

Sus primeros artículos publicados tratarán de 
la cuestión colonial. Este será también el tema 
pe una de sus primeras novelas, La marca. 

Después d~ una breve estancia en casa de 
sus padres -que asistían escandalizados a la evo
fución de su hijo-, Eric se marchó a Londres, 
y en la primavera de 1929, a París. 

UN ESCRlTOR COMPROMETIDO 

Tanto en Londres como en París estuvo vivien-
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Stalin, modelo del Gran Hermano 

do con los m~s pobres, habitando los sitios más 
miserables y sobrellevando los trabajos más du
ros. 

Experiencias como éstas las habían conocido 
muchos escritores -sin ir más lejos, Jack Lon
don para escribir El pueblo del abismo-, pero 
pocos se mantuvieron tanto tiempo en las condi
ciones de Orwell, pasando hambre sin cuento y 
con un principio de tuberculosis que le llevaría 
a la tumba. 

En febrero de 1929 cogió una pulmonía y es
tuvo durante unas semanas internado en el lúgu
bre h9spital Cochin, ~el que escribirá más tarde. 

Cuando regresó a Londres había quemado al 
menos tres manuscritos. Ep)prendió un nuevo 
intento en octubre de 1930, Sin blanca en París 
y Londres, que sería rechazado por dos editores. 

Cuando desesperaba y estaba dispuesto a 
mandar también es~e original a la hoguera, una 
amiga suya se lo llevó al editor laborista Víctor 
Gollanz, que lo publicó. 

La publicación de sus primeros libros no supu
so la liberación económica de Orwell, que no 
quería, bajo ningún pretexto, convertirse en un 
asalariado. Dur~mte la primera mitad de los años 
treinta se debatió en ese terreno del escritor en 
ciernes que no logra consolidarse. 

Para sobrevivir trabajó dando clases en escue
las secundarias (en La hija del reverendo ofrece 
una visión horripilante de este tipo de escuelas), 



Orwelf fue testigo excepcional de la guerra civil española. Famosa fo-to de Robert Capa, primer miliciano caído 
en la guerra. 

en una librería y haciendÓ críticas de libros. -y el socialism.o, pero tuvo que admitir los bu~nos 
En 193.6 publicó ¡Venciste, Rosemary!, sobre propósitos de su amigo. 

su vid~ ~.!!._estos años; en la novela, un aspirante Con los papeles que le acreditaban como 
a escntor comprometido terµiina siendo seduci- corresponsal del órgano del ILP, el New Leader, 
do por una muchach~ y conociendo las ven-ta~as_ y con el propósito de enrolarse en las Brigadas 
de pertencer a la clase media. Internacionales para luchar en el frente de Ma-

En junio de 1936, Orwell imitó al protagonis- drid, Orwell se unió a las milicias del POUM, 
ta de su novela y se casó con Eileen O'Shagnessy, que era el partido con el que m~s se identifica
un;i maestra y periodista de izquierdas con la ban sus amigos ingleses . 

. que se fue a vivir a Wallfügton. En aquella época, Orwell pensaba en la necesi-
"' dad de unir a toda la izq~Jierda en la defensa de 

HOMENAJE A CATALUÑA la República, o sea estaba más de acuerdo con 

Precisamente en ese momento de felicidad 
éonyugál', de 'consolidación y éxito litérari'o y de 
depura,ción de estilo -en lo que le ayudó bastan
te Eileen-, Orwell toma la decisión de venir a 

· combatir a España por una causa que ya lo era 
de toda la izql,lierda intérnacional. 

No hubo para ello una única razón• -su mala 
~ conciencia, el haberse queqado seco literaria
. h}ente; el idealismo. · .. -, sino varias; _pero el he
" cho es que llegó lleno de entusiasmo y dispu~s-

. • to_a .~:Onibatir como el primero y en .el más abso-
~ lu.t0 '·aponi'máto. . . . , '.J 

.',Ante~ de llegar , ¡i __ BarceloriáJifasó por París, 
donde tuvo una- encon,a~a entr~sta con Henry 
Miller, al que admiraba'"como escritor y como 
bohe111-io cpnsecuente. Miller no creía lo más mí
ninio en lo"s grandes principios de la democracia 
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el PCE, cuya eficacia militar, por otra parte, 
le convenció más que la del POUM. Sin eml:;>argo, 
una vez en el frente de Aragón, y en convi
vencia con los milicianos poumistas y anarquis
tas, creería en el socialismo como no había creí
do hasta ahora. 

Allí, y en la retaguardia de Barcelona, tuvo un 
aprendizaje y una maduración política que a pe
sar de su rapidez ~orprendió por su rigor al líder 
del ILP, Fenner Brockway,. La experiencia es
pañola fue, más que una revelación, una con
firmación de sus- esperanzas y convicciones. 

J;.,a guerra de_ España y otros acontecimientos 
ocurridos en 1936-1937 cambiaron las cosas, y 
desde entonces sup~ dónde me econtraba. Cada 
línea en serio que he escrito desde 1936 ha sido 
escrita, directa o indirectamente, contra el tota
litarismo y a favor del socialismo, democrático 
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NUESTRO TIEMPO 

como yo lo entiendo, escribió Orwell años más 
tarde. 

La revolución hab ía logrado derrocar el ~omi
nio de la burguesía, destruyend9 Ejército, poli
cía, Iglesia, poder judicial y las propiedades in
dustrial y agraria. Pero dejó el poder en manos 
de los grupos republicanos, que al recomponer 
los clásicos pilares burgueses, políticos y so
ciales, se enfrentaron con esta revolución y aca
baron con el principal incentivo (la liberaci(m so
cial) que moviliza a .las t ropas populares. 

Mientras convalec ía de su herida en Barcelona 
pudo ver in situ los cambios operados., En junio 
y mayo de 193 7 poco quedaba de aquella 
Barcelona que había conocido hacía unos meses . 

El idealismo dejaba paso a la normalídad 
burgue~a, y el predominio de los monos azules, a 
gente poco animada por los cambios sociales; ya 
nada era como antes . 

La contraofen siva ant irreyolucionaria se pal- · 
paba en el ambiente y los sucesos de la Telefóni
ca fueron la gota que desbordó el vaso.• Durante 
varios días. se vio envuelto en una refriega que 
marcaría sus ulteriores concepciones. 

El armisticio lograd o por los dirigentes 
anarquistas convertidos en ministros se saldó con 
la caída de Largo Caballero , con la supresión del 
POUM y la persecución e incluso el asesinato de 
su s dirigentes y militantes, entre ellos Andreu 
Nin y su amigo Bo Smilie, hijo de un l íder 
histórico del sindicalismo británico y mili tante 
también del ILP. . 

De sus experiencias en Aragón y Cataluña 
hablará extensamente, y con una gran riqueza de 
detalles, en Homenaje a Cataluña y en numero
sas cartas y artículos posteriormente reunidos en 
el volum en Mi guerra civil~española. 

CATALUÑA, A' SUS ESPALDAS 

i.,a experiencia española será. crucial para 
Orwell. Como escribirá Italo Calvino: D·esde 
aquel momento, su batalla es advertir a la 
conciencia pública inglesa y mundial; por eso· 
recupera la claridad de los signos y la cons
trucción geométrica de -los fantásticos panfletos 
del siglo XVIII, elegancia formal a la que corres
ponde una dureza polémica verdaderamente 
incisiva. 

Que se haya tardado tanto en escucharlo y 
comprenderlo , no hace más que probar lo 
avanzado que estaba con respecto a la conciencia 
de su época. El llevaba su Cataluña a la espalda, 
mientras que gran parte de la juventud euro_pea 
la estaba vivie~do o buscando fatigosamente. 

Después de la derro ta de la revolución y luego 
-como consecuencia natural , según su opinión
de la República, Orwell vivirá una 'desesperación 
casi enfermiza . 
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ANTI COLONIALISTA 

Cuando estalla la guerra no puede enrolarse 
debido a su estado físico, y se le considera inútil 
a pesar de sus protestas. En mayo de 1940 
marcha a Londres, .Y en agosto de 1941 se 
incorpora a~los servicios del este de la BBC como 
productor de programas para la sección india. 

Se ratifica en su anticolonialismo y trata de 
no hacer el juego a la política del Gobierno. 
También participa en .los Home Guard, unas 
milicias de ayuda civil en las que ilusamente cree 
ver unas futuras milicias socialistas para la 
revolución inglesa. 

Continúa en la BBC hasta marzo de 1943, y 
desde· entonces como corresponsal de prensa y 
como responsable de la sección literaria del 
Tribune, órgano de la izquierda socÍalista que 
anima Aneurin Bevan. Con él se identifica 
políticamente durante unos años, hasta que la 
moderación gubernamental lab01i~ta de la 
postguerra le aleja de él. 

Cµando la guerra ya está decidida a favor de 
los aliados, escribe Rebelión en la granja. Como 
los Gobiernos británico y ruso vivían la luna de 
miel de la victoria y del reparto del mundo en 
zonas de influencias el libro fue rechazado . tanto 
por socialistas como Gollanz como por T. S. 
Elio t. 

La frus tración de uria mera victoria militar 
sobre el. nazi-fascismo y los obstáculos que . 
encuentra para el que considera su mejor libro 
agravan su exilio ii:i,terior y su pesimismo. Está 
convencido de que los métodos totalitarios no 
son exclusivo) -. de los derrotados, ni la corrup
ción del poder, del estalinismo. 

Las ~endenci~s totalitarias se manifiestan, en 
su opinión, en \a: restricción del clima- de las 
libertades tradici~nales, en la opresíón de las 
colonias, en la e~tatalización de los partidos 
obreros , en el envilecimiento de la prensa · 
y de la vida cotidiana. 

Frente a todo ello, aunque sueña con una 
utopía socialista regeneradora, no ac.aba de creer 
que posea fuerza y tiempo histórico pata impo
nerse. Tampo·co tiene la garantía de que una 
revolución no degenerará. 

Del pesimismo de la: revolución traicionada de 
Rebelión en la granja llega al milenio negro de 
1984. Hoy es difícil acordarse de los optimistijs, 
y el gran miedo de la novela de Orwell mantiene, 
aunque sea parcialmente, su vigencia. 

'1984 VISTO DESDE 1984 

1984 fue el proyecto literario más madurado 
y -prolongac;l.o, y el último libro de Orwell. Lo 
concibió mucho antes de Rebelión en la granja, 
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Geo1geOrwell 

y su rastro se retrotrae hasta Subir a por' aire, 
donde se lee: 

El mundo. en el que estamos destinados a 
·precipitarnos, el mundo del odio y de los esló
ganes. Las camisas de colores. Las guarniciones· 
de púas. Los garrotes de caucho. Las células 
secretas donde la luz eléctrica brilla noche y día 
y el polida que os vigila durante. vuestros sueños. 
Y los desfiles de <;:arteles con las caras gigantes
cas, y las masas de un millón de personas que 
aclaman al líder hasta que se persµadan de que 
lo adoran, todo en él mostrando un odio mortal 
digno de vomitar. Todo esto va a llegar. ¿Será 
invitable? . Afgunos días . sé que todo esto es 
imposible, otros días sé que es inevitable. 

La perspectiva de futuro que ofrece esta 
' novela no difiere de la de 1984: la bota militar 
aplastando la cara de la gente sencillá. 

Las circunstancias en que la escribió no 
fueron ajenas a su.pesimismo visceral. En marzo 
de 1945 moría su mujer en una operación 
quirúrgica. En 1946 él mismo veía agravarse su 
tuberculosis; - moriría en 1950. 

Los grandes se repartían el mundo en Yalt<:1 
sin el menor escrüpulo , y los americanos tiraban 
las· primeras bombas atómicas sobre un· pueblo 
de color y vencido. Stalin imponía su socialismo 
policiaco en los ·países deY este. Del coloníalismo 
se pasaba al neocolonialismo, que Orwell ,intuí~ 
peor. 
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. --• Nada garantiza que la revolución 
no degenerará -~, 

El socialismo que pregonaba -la izquierda 
laborista no era ni siquiera una profundización 
radical de la democracia :.. Y al hundirse sus 
sueños y las tradiciones que amaba, él mismo se 
hundió . 

Según Orwell , 110s espera un mundo congela
do por el equilibrio en el t error. El escenario es 
Inglaterra, conocida ahora como una parte del 
bloque llamado Oceanía . , 

Una guerra caliente y fr ía enfrenta a Oceanía, 
aliada con Asia Oriental , contra. Asia, aunque 
antes había sido al revés; lo importante es 
mantener las normas impuestas· por la guerra, y 
al fin al del libro la situación gira otra vez. 

Un Ministerio cíe ,la V:erdad se encarga de 
determinar lo. que la gente debe pensar, lo que 
en resumidas cuentas es poco; a saber: que hay 
grandes victorias sobre el enemigo y que n_o pasa 
nada. 

En este .marco, la vida se vuelve cada día más 
sórdida, más sucia ecológicamente - Orwell ya 
mostr9 su preocupación por_ el medio ambiente 
en Subir a por aire-, y la gente vive embru tecida 
por la prensa, que apenas contiene otra cosa que 
deportes, crímenes, astrología, sensacio.nales_ no
velas baratas, películas encenagadas de sex o . .. 

El sistema está personificado por un dictador, 
el Gran Hermano , en el que no es difícil recono
cer a Stalin. Una de las pocas distracciones de 
las masas son los dos minutos de odio en los que 
se desahogan insul tando a una figura mítica, 
Goldstein, autor de un libro que1 explica el cómo 
del sistema y que representa la negación del 
Gran Hermano. Tampoco aquí es difícil recono
cer a Trotski y su obra La revolución traicionada 
(que ya inspiró a Orwell en Rebelión en la gran
ja). 

Winston Smith, el disidente, trabaja en el Mi-. 
histeria de la Verdad y tra ta de saber el cómo y 
el por qué de todo un sistema basado en la men
tira , el control policíaco y el embrutecimiento 
de las masas. 

En su lucha coincide con una mujer, con la 
que disfruta sus primeras relaciones libre~, y 
confía en un compañero de trabajo, O'Brien. 
Este parece ser un revolucionario como él y 
le hace conocer el _ libro pe Goldstein, pero 
finalmente se muestra como un miem bro del 
partido gubername'ntal. 

El libro le enseña el cómo degeneró la revolu
ción ; O'Brien, el por qué, qu~ estriba pura y lla
namente en la atracción del poder. El_poder está 
maldito y la revolucíón no puede escapar a su 
im~lacable fuerza corr~ptora. (José. Gutiérrez) 
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Betty faria y 
Reginaldo faria, 
interpretan otra notable 
novela brasileña, que narra 
la rivalidad de dos hermanos 
por el amor de una 
ambiciosa mujer. 

De Lunes a Viernes 
a las 1:00 p.m .. 
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· revista mensual de 
sociedad y cultura 

Número extraordinario 
de JULIO 

LA DECADA PRODIGIOSA 
(Historia política y cultural 

de la década del seseo ta) 

La.Revolución Cubana/ La Revolución Cultural ChinaÍ 
Los Beatles/ Los panteras negras/ Mayo francés/ El Che 
Guevara/ La nueva izquierda peruana/ La pintura pop-art/ · 
Poesía peruana de los años sesenta/ Bob Dylan/ J oan Baez/ 
Cine/ Viet Nam/ La primavera de Praga/ Las guerrillas del 
MIR/ Música pop/ La matanza de Tlatelolco/ Los comics/ 
Los personajes de la década/ El cordobazo/ 
La antípsiquiatría/ El LSD y la cultura de la droga. 
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