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• Teatro: En la Alianza 
Francesa de Miraflores, a 
las 20 horas, se presenta el 
grupo argentino de teatro 
El Corralón, con Historias 
para ser contadas, de 
Osvaldo Dragún, el 
fundador de "Teatro 
Abierto". El Corralón está 
integrado por egresados de 
la Escuela Nacional de 
Arte Dramático de Buenos 
Aires, y desde enero vienen 
empujando desde el sur, 

"De amores y soledades" 

desde Argentina al Perú 
pasando por Bolivia. La 
obra· busca rescatar la 
espontaneidad de la farsa 
medioeval, carece de 
escenografía y reposa 
fundamentalmente en la 
expresión corporal de los 
actores. 
Taro bién el viernes, misma 
hqra, mismo lugar. 
Alianza Francesa de Lima: 
De amores y soledades, por 
grupo Mientras tanto, en el 
m arco del festival de teatro. 
Se trata dP, una creación 
colectiva en base a una 
selección de textos y piezas 
cortas de Julio Ramón 
Ribeyro. Dirige Fernando 
Fernandez y va de jueves a 
domiñgo, a las 8 p.m. 
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"La luna'} un µ,, -~._,,ucci confuso y recargado. 

Confidencias, drama 
testimonio sobre el aborto. 
Sigue en Cocolido, los 
jueves a las 8 de la noche. 
Dirige Alicia Saco. 
• Homenaje al SUTEP y 
los maestros, y en memoria 
del fundador Horacio 
Zeballos, el Concejo 
Distrital de San Martín 
de Parres, a las 3 de la tarde 
en el parque H.Z. cruce 
P.N. y Habich. Habrá 
discursos, verbena, coctel 
y se colocará la primera 
piedra del monumento a 
Horacio Zeballos. 
• Presentación del libro 
ganador del concurso del 
Ateneo de la ºLaguna, 
Tenerife. Se trata de "El 
claustro encantado, 
Meredí y otras historias", 
de Felipe Buendía. A las 
7 en el Auditorio d.e 
-Petroperú, Paseo-de la 
República 3361. 
• Cine clubes: El bosque 
petrificado, inaugurando 
el ciclo de homenaje a 
Humphrey Bogart. Filme 
de 1936,.presenta a un 
Bogart diente de leche, 
acompañado de Bette 
Davis, Leslie Howard y 
dirigido por Archie May9. 
Museo del Banco Central 
de Reserva, a las 4.30 y 
7 p.m. 
Raimondi: La luna, de 
Bernardo Bertolucci, con 

Jill Clayburgh y Tomas 
Millian: un Bertolucci 
confuso y recargado, sólo 
apoyado en sus éxitos 
anteriores. A las 6.30 y 9. 
Museo de Arte: Ciclo 
argentino para recordar: 
Siete gritos en el mar con 
Elisa Galvé, Santiago Gómez 
Cou. A las 6.15 y 8.15. 
• Televisión: Panamericana 
a las ~: Malú mujer. Y a las 
11: Espías, con Elliot Gould 
y el excelente Donald 
Sutherland. Canal 4: L uces 
de la ciudad, a las 11. 

Humphrey Bogart en el Mu
seo del Banco Central de 
Resefua. 

• Tea tro: Bienvenido amor 
ae Nicolás Yerovi, por ' 
grupo teatral Monos y 
Monadas, a las 7.3 O en el 
Pancho Fierro, Av. del 
Ejército 800. 
Eréndira, de García 
Márquez, en el Teatro 
Comunidad de Lima, Melgar 
293, Sta. Cruz, Miraflores. 
Viernes a lunes. ' 
Simple canción, h omenaje 
a Juan Gonzalo Rose por 
Cuatrotablas, con Edgar 
Guillén y Pilar Núñez. 
Dirige Mario Dylgado. En la 
Sala Alzedo, a las 8. Viernes 
a domingos. 
• Música: del grupo Taclla, 
que interpreta canciones del 
sur andino en el Museo del 
Banco Central de Reserva. 
Taclla está formado por 
integrantes del Grupo 
Pukara, que se dedicó a 
investigar distintas 
expresiones folklóricas del 
país, y el trío Taccla, que 
hizo lo propio en 
Ayacucho. A las 7.30 
Los Chalchaleros, a las 7 .3 O 
en el Teatro Segura, funció n 

"que se repite el domingo y 
el lunes. Los Chalchaleros 
no necesitf1n presentación. 

• Romería: Hoy es el día 
del maestro, y prosiguiendo 
con el homenaje comentad.o 
en el jueves 5, se irá al 
cementerio El Angel a 
recordar a los mártires de las 
luchas magisteriales . • 

• Cine clubes: Raimondi: El 
amante de lady Chatterley, 
con Silvia Kristel y Just 
Haeckin. Del espíritu 
apasionado de Lawrence 
sólo queda la tentadora 
SUJJerficie (la de Silvia) 
en esta versión superficial 
y plastiquera. A las 6.30 y 9. 
Museo de Arte : La casta 
Susana, con Mirtha Legrand 
(también le dicen "la 
eterna") y Juan Carlos 
Thorry. Argentino ·y de esos 
tiempos,cal_culen si será 
casta. 



• Televisión: A las 8, en el 
Canal 5, retorna Gamboa, 
\:On Eduardo Cesti, y Jorge 
García. Bustarnante 
licenciado (en Ayacucho, 
ay de él). Renovado y con 
guión de Fernando 
Ampuero, el único PIP 
sim'pático en "La Herencia". 
Después d·e la zarzuela, a las 
12, Dos chicas y un 
seductor, con Peter Sellers 
y Paula Prentiss. 

JULIO 7 

~ 
• Teatro: El retablillo de 
don C1istóbal, de Federicó 
García Lorca, por el grupo 
Osa (menor) con la 
actuación de Elena 
Romero. A las 7.30 en el 
Banco éentral de Reserva, 
Ucayali 271. 
Adiós amor, de Nicolás 
Yerovi, y no confundirse 
con Bienvenido, que va sólo 
los viernes. En el Pancho 
Fierro, Av. del Ejército 800, 
alas7.30. 
Festival de teatro infantil 
en Colegio Libertador San 
Martín, de San Borja: 
concluye hoy con Los 
amigos, por grupo de teatro 
La Escobita. A las-4, Av. 
Aviación 3067. 
Escuela de payasos, de 
Friedrich Waechter, por 
grupo Abeja. A las 5 y 7 en 
el Módulo 5 del Museo de 
Arte, con dirección de 
Alberto Isola. También los 
domingos. 
La canción de la alegría, 
de Eduardo Solari, por 
grupo El Zapatito,a las 
4.30 en el Cocolido. 
También domingos, misma 
hora. 
Homenaje, de Bernard 
Slade, con Alfredo 
Bourancle y Fernando 
Zevallos, dirección del 
prolífico Edgar Guillén. 
A las 8, en el Real Teatro. 
• Cine clubes: Meliés, 
Bolívar 635, Pueblo Libre: 
Fanfa'n la tulipe, de 
Christian Jaque, con Gina 
Lollobrigida y Gerard 
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Phillipe. Película de 1951, 
con el orejón más seductor 
que pisó las pantallas. 
También el domingo , a las 
7.30 . . 
Raimondi: Lflcía, de 
Humberto Solás. Fue el 
primer largometraje de 
ficción cubano, y se cifraron 
en él grandes ésperanzas. 
3 Lucías en tres 
revoluciones: la de la 
independnecia, la que se 
hizo contra Machado y la 
de Fidel. A 1as 6.30 y 9. 
Museo de Arte : Safo, 
historia de una pasión. 
Argentina del recuerdo , a 
las 6.15 y 8.15. Con Mecha 
Ortiz w' Roberto Escalada. 

JULIOS 

fil@~ 
• Teatro: Día de los 
infantes, liay que tener 
coraje . Los títeres de Kusi 
Kusi están muy bien, en La 
Cabañita siguiendo con su 
versión de Balada de 
reglamentos y canciones, 
de Luis Urteaga Cabrera. 
A las 11. 
Hansel y Gretel, adaptación 
de Paco Ferrer, música y 
canciones de Luis La Roca 
por el grupo Farolito, a ias 
4.30 en teatro Barrabás, 

"Bienvenido amor" entra a su séptimo mes.en el Pancho 
Fierro. 

• Televisión: Reto a la 
muerte, en el 5 a las 11 : 
Susan Hayward que siempre 
hací¡¡. de buena (por su 
nariz : no hay malos 
respingados) y Lee J. Cobb. 
Después, La vida secreta 
cj.,e John Chapman, pero 
cuando ya es tan tarde que, 

, si mira, le dii lo mismo 
cualquier cosa. 
• Música: Variación 
mundana: en la Taberna 
del' 900, "Mocha" García 
Naranjo con su "Gracias a la 
vida". Dos horas de 
canciones latinoamericanas 
y peruanas, a partir de las 
10.30. Con el "Tout 
Barrancó". 

Elena Romero en 
"El re tablilla 
de don· 
Cristóbal" 

y 
l 

Larco 189, Miraflores. 
El mundo al revés, por el 
gmpo Piqueras, en el Museo 
del Banco Central de 
Reserva, a l~s 11 de la 
mañana. 
Un esposo para una 
ratoncita, fábula japonesa 
por los títeres de Rivas 
Mendo. Teatro Salazar 
Bondy (ex La Cabaria) a 
las 4 de la tarde . 
Teatro para crecidos: Curso 
de amor, de Gurney y 
Rufián en la escalera, de 
Orton, por 
Anderson-M erino . Teatro 
Británico de Miraflores, a 
las 5 y 8. 
Doña Flor y sus dos 
maridos, basado en Jorge 
Amado, por Osvaldo 
Cattone. En el Marsano, 
a las 7 . 
Verano y humo, de 
Tennesee Wílliams, con 
Teresa_ Ampuero y Osear 
Lozano, dirección de Luis 
La Roca. Teatro Arlequín, 
Cuba 1130, Jesús María, 
a las 8. 
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• Cine-clubes: Raimondi: 
Donde hay cenizas, de 
Alan Parker, con Dianne 
Keaton y Albert Finney. 
Aunque Finney esté tan 
viejo que en vez de una 
revelación de los sesenta 
parece una del cuarenta, 
este filme es una de las 
aproximaciones más sinceras 
al asunto "separación 
matrimonial" de los últimos 
tiempos. A las 6.30 y 9. 
Museo de Arte: El santo de 
la espada. Evangelina 
Salazar (la novia -esposa de 
Palito Ortega) y Alfredo 
Alcon. A las 6.15 y 8.15. 
Entrada: 1,000 soles. 
• Televisión: Después de 
Panorama, en el 5, Gloriosa 
gloria, con la e~perta en. 
glorias Bette Davis. En la 
vermc!uth, Fuerza de 
choque, de Robert Stack 
(el de 'Los Intocables}. 
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• Teatro: Lunes 
económicos con Eréndira, 
del grupo Comundiad de 
Lima, a las 8 en Melgar 293, 
Sta. Cruz, Miraflores, y en 
Adiós amor, de Yerovi, en 
Pancho Fierro a las 7 y 30. 
Edgar Guillén con Sarah 
Berbhardt y las memorias 
de mi vida, única función 

Herbert Rodríguez en FÓ
rum. · 

6 ELBUHO 

La mítica Alicia Alonso nuevamente en Lima. 

semanal en el Cocolido, a 
las 8. 

• Cine-clubes: Museo de 
Arte repite El santo de 
la espada. 
En la Alianza Francesa: 
Arranca Las cosas de-la 
vida, de Claude Sautet, 
con Romy Schneider, Lea 
Masari y Michel Piccoli. 
Piccoli se debate entre el 
amor de su esposa Masari 
y el de su amante Schneider, 
pero. , . Love Story a_la· 
francesa de los años 70: se . 
atreven a vivir sin estar 
casados, pero es folletinesco 
lo mismo. En Miraflores hoy 
(8 y 30); en Lima mañana 
(6 y 30 y 8 y 30) y en Jesús 
María el miércoles, a las 8. 
• Exposiciones: El inglés 
Paul Yule en Trapecio con 
"Los nuevos Incas", serie de 
imágenes impresas' en 
du<;>tone (?) en una edición 
de 20 copias. 
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• Teatro: A mi manera 
(Crónica de una actriz), 
espectáculo de despedida 
del clan Travesí. Teatro 
Atico, Los Pinos 169, 
Miraflores, a las 8 y 15. De 
martes a domingos. 
• Exposiciones: En la 
Alianza Francesa de Lima, 
exposición didáctica (¿sobre 
qué?) de Lucy Angulo, 
Herbert Rodríguez y 
Henry Ledgard. 
Tilsa- prosigue su muestra 
de dibujos, óleos, esculturas, 
grabados, en Petroperú: la 
más completa realizada 
nunca eµ este país. Hay, 
previa separación de turno, 
exposiciones guiadas para 
estudiant~s. Hoy es el 

illtimo ciía. 
Prosigue en Forum, Larco 
115 O, sótano. ·Viendo y 
haciendo collage. V·ea y 
haga: hay una pared 
libre. 
• Televisión: No dejar de 
sintonizar a Lores, a las 11 
en el Canal 4, en el único 
programa en su género 
(¡escultural!). 
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El gran acontecimiento es la 
primera presentación (sigue 
el 12, 13 y 14 de julio) del 
ballet Nacional de Cuba con 
la mítica Alicia Alonso y el 
primer bailarín ~ 9rge 
Esquive!: "artista 
íntegramente formado en la 
Revolución" ... , y por 
Alicia. Más de cien personas, 
entre bailarines, músicos, 
coreógrafos, t'écnicos, etc. 
El repertorio: Las Sílfides, 
El lago de los cisnes y 
Carmen. En el Municipal. 
También ballet, para los 
pro bretones que no 
podremos entrar al 
Municipal, en la Alianza 
Francesa de Lima (entradas 
5 y 3 mil 500), ballet 
clásico de cámara con · 
dirección de Jorge 
Rodríguez : Espectro de la 
rosa, Variaciones 
prismáticas, La fille mal 
gardé, etc. A las_ 8. 

• Seminario: El Centro 
"Flora Tristán", 
conjuntamente con el 
Programa de Ciencias 
Sociales de la Universidad 
Católica, están organizando 
el Seminario "Mujer e 
Historia en el Perú". 
El Seminario, a realizarse 
del 11 al 13 de julio, está 
orientado a historiadoras 
e investigadoras, centros 
y grupos feministas. 
Las inscripciones se . 
recibirán en el Centro de 
la Mujer Peruana "Flora 
Tristán", Arenales 901, 
.Lima, teléfono 24-8008,del 
2 al 10 de julio. ' 



L a actual ofensiva senderista ha 
hecho que algunos exalta(ios til
den de blando al presidente Be

laúnde. Juicio fallido. A la· inversa, si-
por ~go se caracteriza nuestro primer 
mandatario, es,. más bien, por ser un 
hombre de yerro. 

Lo prueba la fonna impolítica en 
que el Gobierno ha respondido a la 
"segunda ola" de Sendero Luminoso. 
No sólo ha fracasado en controlar las 
acciones militares de ese grupo, sino 
que, en los campos social y político 
-los que realmente importan-, ha he
cho de todo para llegar a los comien
zos de dicha ofensiva, lo más aislado 
posible. De error en error, el Gobierno 
ha construido una soledad conmove
dora y perfecta, sincera envidia de le
tras de bolero . Cuesta creerlo, pero los 
destinos del Gobierno han sido tantos, 
que ha encontrado la manera de estar 
solo y mal acompañado. 

En días recientes, el presidente Be
laúnde y el ministro Pércovich solieron 
insistir - como si se huqieran puesto de 
acuerdo- en un llamalio a la "unidad 
nacional contra el terrorismo". Claro 
está, no pretendían una unidad en abs
tracto , sino alrededor de este Gobier
no. Ambos personajes pedían así, en 
nombre de una nación que ya no re
presentan realmente, un voto de con
fianza que han sido incapaces de con
quistar en los hechos. 

El 13 de noviembre último, el Go
bierno supo que era respaldadQ por 
una precaria minoría ciudadana. Den
tro de una simple lógica de sobreviven
cia, lo indicado era que los hombres 
del régimen ejecutaran prontas recti
ficacione~, sobre todo económicas. No 
lo hicieron; por el contrario, Rodrí
guez Pastor impuso sus instrucciones y 
firmó - con el hoy protestante Richard 
Webb- una carta de intención que 
prometía al Fondo Monetario Interna
cional drásticas medidas recesivas. Sin 
embargo, el 19 de marzo, al renunciar ' 
CRP, se abrió un período de incerti
dumbres oficiales. Se vislumbró enton- ' 
ces la posibilidad - remota; pero posi
bilidad al fin- de que, como pretende 
hoy el gobierno argentino, el peruano 
se dictase su política económica, aun 
a riesgo de romper tratos con el FMI. 
A la larga no lo hizo. Su cobardía fue 
más. valiente que su audacia. Y el " pro
grama de reactivación" del premier 
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Mariátegui se deshilachó en apuro
nes de viajes a Nueva York y París. 

Si el Gobierno perdió la guerra 
ante Sendero Luminoso fue precisa
mente entonces: a mediados de ju
nio, cuando la voluntad "reactivado
ra" murió por obra de quienes ha
bían ofrecido aplicarla. Es verdad 
que el enfrentamiento militar aún 
está por definirse, pero en los te
rrenos político y social, el Gobier
no perdió así la última oportunidad 
de recuperar cierto apoyo en la so
ciedad. No es que Sendero haya ga
nado para su incomprensible causa 
aquel apoyo. Ocurre , más bien , que 
el número de los neutrales está am
pliándose progresivamente. 

Al menos en las ciudades, muchos 
se sienten ajenos ante una guerra don
de ninguno de los contendíen tes 'es 

muy atractivo. Les resulta absurdo es
coger entre un gobierno fracasado , co
rrupto y sometido a los acreedores fo
ráneos, y un grupo violento y dogmá
tico, que aplica la misma violencia a 
policías, trenes, torres y humildes cam
pesinos. Y aún no surge una fuerte al
ternativa política capaz de representar 
la paz, la justicia social profunda y la 
independencia nacional. Izquierda Uni
da y el PAP se disputan ese honor. 

Un gobierno económicamente ene
migo de los ciudadanos no puede. ser 
su aliado político en una guerra: ni en 
una guerra exterior, ni en una guerra 
civil - y hacia ésta va la lucha del Go
bierno con Sendero Luminoso- . Un 
gob"ierno que defiende. unos intereses 
económic0s no puede defender intere
ses sociales opuestos. Conscientemen
te, el belaundismo ha renunciado a un 
apoyo interno más o menos amplio, en 
aras de un respaldo financiero exterior 
que , para colmo de ironías, ni siquiera 
ha podido asegurar, debido a la brutal 
dureza d.e la banca privada foránea. 

Y ahora, en la angustia del vacío 
que lo cerca, el Gobierno lanza voces 
de socorro . Nadie acudirá a los gritos 
de " unidad nacional" de quienes nun
ca tuvieron el propósito de servir a su 
nación. Surgirá, entonces, la adverten
cia de que es mejor respaldar al Go
bierno , para preservar el sistema. cons
titucional. Giro curioso. El chantaje 
amainará alegatos contra el terrorismo, 
para dirigirlos contra un hipotético 
golpismo. Y no es que éste sea imposi
ble en el Perú, aunque es todavía re
moto. Pero es muy distinto denunciar 
los peligros de un golpismo reacciona
rio , porque se defienden las libertades 
democráticas, que denunciarlo tam-
bién, mas para justificar los desmanes 
de un régimen civil . 

Las perspectivas no son muy opti
mistas. Nada lleva a suponer que la vio
lencia disminuirá en los doce meses 
que le faltan al belaundismo, del mis
mo modo que nada induce a creer 
- ahora sí, definitivamente- que el 
Gobierno rectifique algunos de sus gra
vísimos errores económicos, se nacio
nalice un poco y se apiade de la moral 
pública. Por el contrario, la conciencia 
de su liquidación política y de su• sole
dad irreversible hará' que el populismo 
incida con mayor pasión en sus errores. 
Si errar es humano, és'te es, precisa

, mente, un Gobierno humanista. 
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• ¿Será que llegó la Tercera Es
pada, o se trata de tirar la casa 

. por la ventana para quemar la se
gunda? Sea cual fuere la etapa, la 
táctica, la estrategia o el prepucio 
del diablo, Sendero ·h a hecho un 
despliegue fortísimo y distinto de 
pellejerías. No me bastan - ni mu
cho menos- , las calificaciones ofi
ciales de las mismas. Suelen ser esme
radamente solipsistas. Es decir, ofi
ciales, pues. Nada. En realidad no 
me basta nada de lo que leo o escu
cho sobre Sendero. Sendero, un 
nombre para exorcisar. Pues me da 
la impresión que ataques como el 
de El Infiernillo , al tren ese con mi
neral, o la muerte de cuatro sinchis, 
tienen como objetivo fundamental 
calentar las orejas de algún pechudo 
general, menos por "frustrar los 
cronogramas electorales" que por 
endosarnos un polvorín de esceno
grafía polpot-boliviana. Y si hay 
una sola pelea que me interesa es la 
pelea contra determinadas leyes his
tóricas que nos obligan a sentir co
mo estúpida tragedia lo que se nos 
dice ser vergel de sonrisas: la vida. 
Es la pelea contra la necesidad (y 
no la contingencia) de una violencia 
así, que rompe al alma. Y quien no 
reconoce que tiene miedo está ne
gando más la realidad que cualquie
ra de esos cornudos feudales que 
aparecen en el Decamerón. Se me 
viene a la cabeza algo que leí: el 
miedo, esgrimido sin ninguna ver
güenza, es la única fuerza capaz 
de producir y sostener un pacifis
mo organizado nunca visto en Euro
pa, en contra de los arsenales nu
cleares. A favor de la vida. 

• Cualquier. cosa haría para no pa
recerme en nada a Belaúnde. Hasta 
escribir párrafos como el anterior. 
Porque decir, como lo dijo él en la 
inauguración de una fábrica de pre
servativos con espuelas extraídas a 
indómitos morochucos; decir que el 
puente de El Infiernillo es al Perú 
lo que la Torre de Eiffel a París, po
dría equivaler a afirmar que las 
víctimas civiles de todo este mal 
sueño hubieran tenido que usar 
boina ladeada, fumar Gitanes y he
der a sobaco con Cachare! para que 
sus muertes tengan sentido a la dies
tra presidencial. Mampolón lo !la-
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man los colombianos; bellaco algu
nos españoles; mamerto la Lima an
tigua y tefudo , e~ su cara, le hubie
ra dicho mi abuela. 

• Inicio este párrafo con la plena 
convicción de no ser yo César Hil
de brandt, ni los conductores de 
El Búho primos en enésimo grado 
de cualquier Mauricio Arbulú cual
quiera. Y es que voy a disentir, y a 
lo bestia, con algo que apareció pu
blicado en la última edición· de esto. 
Se trata de la nota sobre la función 
de El beso de la mujer araña que 
ofreció el Grupo de Teatro del S0l 
por el día internacional de los ho
mosexuales. La reseña del evento 
estaba bien, pero dab,a la impresión 
de ser demasiado prolijíta para pare
cer nuestra. Hasta que dejó de serlo 
y se despachó con un: " .. .Intelec
tuales, peluqueros y camioneras que 
asistieron y algunas feministas, 
aplaudieron largamen.te". Ahí me di 
cuenta que esa fiera que es el hom
bre en el despecho había desperta
do en el redactor (a), temeroso(a) 
quizá de haberse hecho acreedor(a) 
al apelativo de chivo(a) porque acu
dió a la función sin cartel lumino
so en la cabeza que lo (la) identifi
cara como periodista( o). O Je ganó 
el miedo o le persiguió un recuerdo. 
O es un(a) peruanazo(a) de esos(as) 
que ton:an Cristal porque es mejor 
y todo lo demás es mariconada(o), 

• Del cuero salen las correas, dijo 
Belaúnde (y no era una referencia a 
la fuente del millón de empleos, 
no). Un empresario griferQ fue algo 
más explícito cuando lo rezondré· 
por el alza salvaje de los combusti
bles: "tanto que joden, que aumen
to por aquí y aumento,por allá. Ahí 
tienen,pues, nos obligaron a subirte 
la gasolina". Hasta ese· momento no 
me daba el mate, no me resignaba. 
Pero fue Augusto, el pequeño gran 
chino de la esquina, quien me abrió 
los ojos ( ¡qué paradoja, un chino 
abriéndole los ojos a uno!). Con su 
carita de chino , chinito , me sacó 
quinientos soles más por un paque
te de Premier, y ante la impavidez 
de mi billetera sólo argumentó: 
"Aola lo maetlo y todo ese que hace 
huelga ya te subió tu cigalo". Ah , 
ya. Entendí todo , las correas de Be
laúnde, la ira santa del grifero. Y 
me di cuenta que presidente y em
presarios sólo se diferencian de bo
degueros peseteros por un asunto 
de diámetro ocular. Pues al final to
dos quedan chinos de risa. 

• Mi esposa tiene a Ramón y él la 
tenía a ella hasta que se portó (Ra
món) muy mal. Pues ya don Ra
món, el electrónico causante de mis 
cuernos financieros, se acriolló. Fue 
ante-él mi esposa, en pleno día, con 
esa estudiadísima expresión de na
turalidad que tienen todos los adúl
teros. Le metió a Ramón la solici
tud de retiro .y el desleal le devolvió 
la boleta con anotación de confor
midad, sin haber soltado un solo 
sol. Ah, ij.lar, todos somos iguales, 
hasta los electrónicos. Habla con 
las feministas, cuéntales que Ramón 
~está intrbduciendo en nuestro me
dio el machismo cibernético, refina
do, seductor, especialmente efecti
vo entre damas de pa ís subdesarro
llado. Casi una creación de Lucho 
Freire. Chilla, arma chongo. Sienta 
una denuncia contra el Banco Con
tinental por estafa, porque esto que 
le ha pasado a mi esposa es algo ab
solutamente cierto y la señorita en
cargada le ha dicho que no se haga 
muchas expectativas por recuperar 
su dinero pues Ramón es infalible. 
O avísaml: y yo a Ramón le saco la 
madre , porque la cólera, la cólera. 
Es decir, cualquier cosa. (R.L.). 
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Sendero ataca, la policía se desconcierta. Casco y bandera, símbolos de un dogmatismo que no cesa. 

El 
, 

pa y el Incendio -
El gobierno ensaya un estilo duro contra los duros de Sendero 

L a segunda ola senderista amenaza 
con transformarse en una suerte 

de tsunami, a juzgar por el curso de los 
acontecimientos de la· semana. Todo 
comenzó (de nuevo) el jueves 21 del 
mes pasado en Tambo, en plena serra
nía ayacuchana; de entonces acá, los 
muertos han pasado el centenar y el 
panorama polític;o se ha tomado aún 
más sombrío y confuso, con un Perú 
oficial que involuciona cada vez más a 
una respuesta fríamente macarthysta, 
pero cuyo aparato policial y militar 
parece hondamente desconcertado. 

Sendero Luminoso, por su parte, ha 
salido con el ímpetu de quien añoraba 
la sangre y está estrenando nuevas mo-
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dalidades de a.taque, que incluyen el 
sabotaje económico mondo y lirond·o. 

"Pena de muerte", "Estado de si
tio", "Lucha contra las potencias fo. 
ráneas que financian la sedición", 
"Juicio a terroristas en tribunales 
militares". Esas frases han martilleado 
las cabezas en los últimos días y expre
san bastante bien un est;ido de ánimo 
cada vez más exasperado, mientras la · 
guerrilla permanece cruentamente acti
va en ciudad y campo ayacuchanos, a 
la vez que se diversifica en dispares 
puntos del país (incluida una Lima en 
la cual se suponía quebrado el aparato 
senderista). 

¿EJERCITO O POLICIA? 

Fuentes cercanas al ministerio de 
Marina nos aseguraron que ~l servicio 
de inteligencia de dicha arma determi
nó, dos meses atrás, que se aprestaban 
a egresar - cartucho en mano- los in
tegrantes de una nueva promoción de 
las Escuelas. Populares, luego que las 
fuertes bajas infligidas a la organiza
ción ;naoísta obligaron a un forzado 
reposo de los guerreros. 

Se aguardó que los "cadetes" en
traran en. acción el pasado 18 de mayo, 
conmemorando los cuatro años de ini
ciada la guerra:.. un prematuro triunfa
lismo saludó su silencio y abonó el 



• 1 • 
ca~~o para un ataque sorpresivo y 
nutndo_. El general Huamán bajó sus 
bono~. aunque el Comando Conjun
to le renovó la confianza y el lunes se 
reunió con .Belaúnde y el general 

., Brush en Palaci,o, su situación no pare
ce del todo cimentada. De todas ma
neras, el ejército sigue actuando a 
media máquina y es la carta de recam
bio que el gobierno considera más po
table, ante la defeccipn de las tricé
fal<1s fuerzas policiales. Además, la 
muerte de 25 senderistas en la selvá
tica localidad de San Francisco el pa
sado domingo resulta un trofeo - san
griento y todo- que contrasta con lo 
feble de los logros policiales. 

La policía ha sufrido doce bajas en 
una quincena, con lo cual la desmora
lización y el miedo se acrecientan. Un 
guardia de tránsito en la avenida Aban
cay y el ·custodio del hogar · de un ofi
cial han caído el domingo y lunes: la 
novedad está en la frecuencia, no en 
el he.cho mismo_. 

Sin embargo, el efecto en el ánimo 
de los GC ha sido duro y, aparente-· 
mente para levantarlo, .se ha qicho que 
la policía· arrestó a los sab.oteadores de 
El Infiernillo. Observadores atentos se
ñalaron ciertas contradicciones graves 
en el comunicado de la Guardia Civil: 

Ministro Pércovich: una mirada gris en 
un oscuro panorama. · 
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se dice que la captura de la "chichera',; 
Doris Zárate · -que Uevab_a, extraña
mente, ':propaganda subversiva" ·cuan- . 
do iba a bailar al Paseo Colón- p_ermi-. 
tió arrestar a una célula de. Villa El Sal
vador, supuesta autora del descalabro; 
el únic·o problema consiste en que los 
"grupos operativo~" de Sendero reclu
tan génte de diversas células, por lo 
general extraños entre sí, para evitar 
delaciones en caso de captura. 

El presidente de la Corte Suprema, 
el poctor Leonidas Vassallo, insistió en 
pedir que los juicios a inculpados de 
ter.rorismo pasen al fuero militar. 
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Otras voces clamaron por el resta
blecimiento de la pena de muerte; 
entre ellas se cuentan la del presidente 
de la Cámara de Diputados, Dagoberto 
Láinez, y subrepticiamente la del 

. APRA a través de titulares de su voce
ro oficioso, el matutino " Hoy". Los 
juicios sumarios y los fusilamientos, 
para desconsuelo de sus promotores, 
tendrán que ser archivados: ambos su
ponen modificaciones constitucionales 
que demqran, cuando menos, un par 
de años. · 

Por otro lado, como señaló con 
amargura un guardia que custodiaba el 
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cuerpo del asesinado policía Eduardo 
Ordóñez, "si los fusilan después se
convierten en héroes". La vindicta 
judicial ha mostrado no ser mayorinen
te eficaz en el Perú, donde hasta un 
delincuente como "El monstruo de Ar
mendáriz1' terminó desputando com
pasión. 

Lo único concreto que se ha hecho 
provino del fiscal de ~a nación,. Alvaro 
Rey de Castro, quien ha dispuesto el 

. nombramiento de fiscales ad- hoc para 
los procesos de terrorismo; Rey de 
Castro sostiene que "uno de los fac
tores que incide en la escalada terro
rista es la aparente impunidad con la 
que SI! actúa debido al reducido nú
mero de condenados". 

Perú y un sector escindido de Puka
llacta. Las columnas de Sendero se 
muestran móviles y hasta ubicuas, pero 
ahí puede estar la clave de su ulterior 
derrota; cada vez más foquistas y más 
intolerantes con. poblaciones a las que 
no· h¡m persuatlido políticamente, los 
dogmáticos seguidores de Abimael 
Quzmán se convierten en "peces 
fuera del agua". para fraseando la sen
tencia de Mao. 

En Yauyos, donde han llegado gue
rrilleros importados de Huancavelica, 
la fuerza del senderismo se apoya en la 
débil dotación policial y no en un im
•probable respaldo campesino . ¿Po
drán las dos centenas de terrucos, en 
esas co.t;1dicion~s, resistir la previsib le 
contrabfensiva? Un juicio rápido es un derecho para 

.todo inculpado, pero el fiscal comple
menta sus apremios de celeridad con ¿NUEVA MODALIDAD? 
otra directiva: que los fiscales se opon- • 
gan a todo pedido de libertad provi
sional y que soliciten sistemáticamente 
las penas máximas para los presuntos 
terroristas. Los 63 presos de IU en 
Lurigancho están, por cierto, incluidos 
bajo el membrete de "subversivos" 
y su situación legal empeora desde lo 
pésimo hasta lo inefable. 

Si Sendero Luminoso busca "exa
cerbar las contradicciones" puede sen
tirse del todo satisfecho: el clima duro 
hace que ahora se discuta si el estado 
de emergencia se transforma en estado 
de sitio. Fernando Belaúnde habló 
ante la Sanidad de la Policía sobre la 
perversa mano extranjera tras los an
dinos devotos de ·'Gonzalo" y, solícito , 
Luis Pércovich acusó simultáneamente 
al poder "ideológico" de Cuba, China 

. y·la URSS. 

Un informe secreto de DIRCOTE 
presumía que SL pas¡¡ría a los atenta
dos individuales contra pers(!najes de · 
la política local. La realidad no confir
ma todavía la predicción, pero es un 
hecho que los guerrilleros están tam
bién empeñados en un sabotaje econó
mico que aún no habían ensayado,,co
mo demuestra el descarrilamiento de 
ocho vagones cargados de mineral-en, 
Cerro, el 28, y la: voladura de El Infier
nillo; no se trata sólo de fomentar 
apagones (uno de los cuales, el del do
mingo en Lima, parece deberse a la 
saturación de cinco transformadores 
en la central de Santa Rosa), sino de 
liquidar divisas. 

Dentro de todo, el gobierno de Ac
ción Popular ha obtenido un benefi
cio secundario: el escándalo desatado 

Con un enorme forado presupues- N 

tal_, el gobierno difícilmente puede ] 
, hacerle más concesiones salariales a -~ · 

ningún sector. En estas circunstancias, ~ 
el macarthysmo y el temor a conver- i 
tirse en "presunto terrorista" sedan efi- J 
caces recursos de disuasión para sin
dicalistas dís-colos: ya se hizo con. 
tres dirigentes del INC, presos hace 
más de un año en Lurigancho. 

EL CAMPO Y LA CIUDAD 

A nivel nacional, el campo de ope
raciones senderista ofrece una gama 
explosiva: la- .,"segunda ola" está en 
Lima, Ayacucho, Huancavelica, Yau
yo's, Cerro de Paseo, el medio Huallaga 
y La Libertad. En dos casos - La Li
bertad y el medio Huallaga- funciona 
la alianza senderista con fuerzas te
rroristas menores: el comité "Victo
riano Espárraga Cumbia" del MIR-
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por los dimes y diretes entre Webb y 
Sandro Mariátegui ha pasado a un 
segundo plano y lo político regresa al 
primer plano, luego que los no resuel
tos avatares de la economía estuvieron 
en el candelero. 

El estilo "duro"' - cierto que más 
verbal que práctico, pues nadie preten
de la razonable unificación de las tres 
encontradas ·fuerzas policiales- puede 
rendirle beneficios a Belaúnde entre 
una capa meaia conserv~dora que le· 
reprocha su supuesta blandura. El 
APRA, interesada en sacarle un certi
ficado de buena conducta al ejército, 
coquetea con una represión más dura 
y rondena enfáticamente a Sendero. 

La IV es la que tiene más proble
mas, pues un endurecimiento todavía 
mayor de la situación le acarrearía 
bajas (que, tJOr otra parte, ya sufre), 
pero una indefinición ante la escalada 
senderista le proporciona fáciles armas 
a sus adversarios. Ninguna de estas co
sas resulta irrelevante en un año pre
electoral; pese a stL furioso espíritu 
antiparlamentario, Sendero se ve en la 
situación de :'participar" indirecta
mente en los comicios. 

Nada hace presumir que las aguas 
se aplacarán ·en el futuro inmediato. 
El deterioro de la situación, en todo 
caso, está apuntando hacia una dis
yuntiva que excluye a la mayoría de 
los peruanos, aquella en la cual se opo
nen el ejército y Sei:idero. Terrible 
impasse para un país que debe. eJcgir 
un nuevo presidente apenas en algunos 
meses. y - lo más importante- que 
necesita remontar creativamente una 
endémica injusticia estructural. 



Vestidos de cordura 

'' 

Jorge, ven n\pido ... hay un lo
co furioso golpeando la puerta. 

Hemos llamado a la policía pero 
ellos dicen que no vienen cuando se 
trata de locos. Tenemos miedo que 
rompa la puerta." La voz de suma
dre había sonado serena pero urgi-. 
da. Jorge colgó el teléfono y con su 
esposa se-encaminaron de inmedia
to en medio de la aprensión y la in
certidumbre . 

Era viernes por la noche , y aun
que el tránsito no estaba tan pesa
do, cada semáforo o avenida pre
ferencial que los atravesaba parecía 
una broma--de mal gusto. Afortuna
damente, en· la agresiva Lima las lu
ces rojas se han ido tornando ino
fensivas. En el camino pasarían por 
la PIP de Lince. Quizás ahí conse
guirían alguna ayuda, tras sortear 
los rompemuelles. 

"No, señor, si la policía les ha 
dicho que no les compete este asun
to, pues a nosotros menos. Aquí 
investigamos cuando hay denuncias. 
Pero si llama por teléfono no le 
van a hacer caso. Tiene que ir 
personalmente y sentar la denuncia. 
¿Dónde está su casa? ... ah, enton
ces vaya a la 16 Comisaría, al costa
do del Melitón Carbajal'! 'De Poncio 
a Pilatos, pensó Jorge. Su angustia 
aumenta a medida que el tiempo 
transcurre. "Pues vamos a la co
misaría", pero antes pasarían por la 
casa. Quizá el loco ya se hubiera 
ido. 

Los padres de Jorge seguían 
viviendo en el barrio al que se mu
daron cuando Jorge tenía siete 
años, tres décadas atrás. Las calles y 
casas se han ido deteriorando len
tamente . Grandes edificios de de
partamentos para una clase media 
amorfa lo han congestionado, mien
tras el mo'nóxido de carbono enve
jece prematuramente las fachadas y 
su maquillaje, de pintura. Una " pa
radita", a la que en o.tws-años ·-tam-

-vliién acudían los pelícano~. ha co1,1-
vertido a toda la cuadra en un basu
ral. Los adolescentes consumen a
biertamente drogas y licor. Una no
che alguien robó los escalones de 
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mármol a la entrada de una de las 
casas. Y ahora, un•loco ... 

Efectivamente, ahí está. Bajo el 
arco que sigue a la reja, una figura 
sucia, semidesnuda y barbada, per
manece inmóvil e indiferente a los 
faros del Volkswagen y a las voces 
de ¡Eh, amigo! con las que, ·sin ba
jarse del carro, Jorge intenta atraer
lo. "No vayas a apagar el motor, 
¿y si nos ataca?". El loco no se 
mueve" ... vamos a la policía". 

A la entrada de la 16a. Comisa
ría un guardia repite el estribillo 
per9 luciendo inusual~s condiciones 
histriónicas. Con sonrisa burlona y 
gesto de perdonavidas pontifica que 
"a los locos se los ahuyenta nomás; 
. ¿por qué no lo ahuyenta usted?, 
nosotros no tenemos que• ver con 
esto". De poco vale apelar al orden 
público, a la seguridad de las vi
das de los ciudadanos, a ql!e diga 
cuál es la diferencia entre ser ata
cado por un loco y por un cuerdo, 
o que si él autorizaqa a usar la vio
lencia por cuenta propia - lo que 
escapaba a las posibilidades de 1 

Jorge. Un encogerse de hombros 
de las fuerzas del orden cierra el 
paso a las razones .del orden, y un 
"hable con el oficial a ver qué le 
dice'; zanja la escaramuza. 

"Vea, señor, no nos correspon
de- á'.'suntos de locos. Y esa calle le 
pertenece a la 9a Comis¡iría. Bueno , 
sí. .. puedo llamar yo mismo. Ca
ramba, no contestan, no entra la 
llamada. Vamos a probar con Ra
diopatrulla. Aló, ¿Radiopatrulla?, 

CRONICA 

¿hay ahora vigilancia en Lince? Es
tán asaltando una casa en tal direc
ción . . . pues queda por el Canal 7. 
Listo, señor, les he dicho que era 
un robo para que vayan y ya usted 
les explica.". 

¿Llegarán a tiempo? Nuevamen
te hacia la casa, y media cuadra 
antes de llegar, pasa un patrullero 
del · Escuadrón de Emergencia. Al 

. verlo, el loco se acerca a la reja. En 
sus manos lleva una chompa andra
josa que arroja repetidas veces h,acia 
la ventana del segundo piso. Como 
tratando que se quede ahí, infruc
tuosamente. Luego la recoge y va 
hacia fa esquina, mientras dos poli
cías lo van siguiendo. Lleva por to
da vestimenta unos harapos prendi
dos a la cintura, que se· confunden 
con su cuerpo. 

El padre de Jorge sale a la calle. 
Por cuarta vez van y vienen los mis
mos argumentos con los policías. 
Pero ahora ellos tienen nueva muni
j ión: "Echenle agua fría y se va. 
Si regresa, le echan más; ya se está 
yendo, ru siquiera es peligroso. Hay 
locos. hasta en la puerta del Pala
cio, desnudos, y nadie va a sacar
los. ¿Dónde lo• vamos. a llev-ar? 
Si lo ·metemos al patrullero lo pue
de ensuciar, o romper". 

No hay más que decir, y hay 
aún menos por hacer. Esclarecida 
su misión, el patrullero se retira . 

Junto a la reja, a pie firme, pa
dre e hijo ven cómo el orate se les 
acerca. Es un hombre de unos trein
ta años. Ya junto a ellos les acerca 
el andrajo, diciéndoles con muy 
buena dicción y cierta timidez : 
"Sólo quiero devolverle esto a la 
chica que me lo dio. Yo tengo así 
de ropas ... " La altura de su mano 
indica la magnitud de sus riquezas. 
"Para eso estaba tocando. la puerta, 
bonito nomás, bonito." Dio media 
vuelta y se dirigió hacia la esquina, 
donde un puesto de periódicos 
lo protegería del más crudo invier

, no que · Lima habrá soportado en 
mucho tiempo. 

Loco tenía que estar para de- . 
volver lo que "le sobraba". Cuerdos 
estaban Jorge. y sus padres para te
merle, y locos para pensar que las 
fuerzas del orden debían · prote
gerlos en un caso así. Guardias y 
oficiales iba·n vestidos de cordura 
y de reglamentos. El loco iba ves
tido ele humanidad. (Ocurrido el 
22 de junio de 1984). (G. Rocha
br.ún). 
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ESTE ·PAiS 

,.. 
,. 

4,rrastrodas al octavo círculo de{ infierno. 

Ayacucho: cuido de cultivo 
La violencia de las cifras 

e uando la redacción de una agen
cia internacional de noticias 
recibió la nueva del atentado 

senderista contra el puente "El Infier
nillo", un corresponsal comentó cal
mosamente: "Lo que pasa es que los 
ayacuchanos perdieron el tren del pro
greso con el derrocamiento de su paisa
no, el Mariscal Cáceres,y ahora quieren 
.recuperar el tiempo cortándofo la vía" 

Una observación desapasionada del 
Mapa de la Pobreza publicado p9r el 

_..-Banco Central de Reserva en diciembre 
de i982,descubrirá que el llamado tren 
del progreso conducido por sucesivos 
gobiernos dejó en la estación a los aya
cuchanos. Al menos los lleva en el últi
mo coche. 
· En efecto, la provincia de Cangalla 
figura en el último lugar junto a la pro
virn;;i_a. hua.i:icavelicana de Acobamba. Su 
miseria - medida en trece índices di
versos (tasa de mortalidad, producto 
bruto,. analfabetismo, número de ca
mas hospitalarias, etc.)- se calcula que 
es 40 .veces más honda que la que se 
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observa en las calles de Lima. 
Huamangá, la provincia menos mi

serable ,figura en_ el puesto 81 ; mientras 
que otras cinco provincias comprendi
das en la actual zona de emergencia 
bajo comando militar, figuran entre 
el puesto 1260. y el 1500. 

La zona de emergencia creada a fi. 
nes de 1982 y puesta bajo el gobierno 
de las Fuerzas Armadas, abarca ya 13 
provincias; tiene una extensión apro?d
mada de 60 mil kilómetros cuadrados 
(como Bélgica y Holanda reunidas),.Y 
en ella habitan más de un millón de 
personas, Los dos tercios viven funda
mentalmente en pequeñas comunida
des y estancias de la puna. 

Su economía se sustenta en una 
producción agropecuaria creciente
mente incapaz de crear excedentes, pe
se a que ·el 70º/o de la PEA se dedica 
a esos menesteres. La industria, lo 
que se dice industria, no existe. Aun
que en la provincia de Tayacaja se en
cuentra la central hidroeléctrica del 
Mantaro, la _más grande del país, nin-

gún pueblo' o ciudad de la región go
zan de sus beneficios y sólo ven pasar 
la energía hacia Li.lJla, 

Con 1J.n suelo pobre, olvidado de in
·versionistas privados y el Estado, sin 
servicios básicos y -para remate- con 
unas supervivencias del despotismo ga
monalista descrito por Mariátegui y 
Arguedas, la región ofrece escasas espe
ranzas de vida. La migración a los tu
gurios y barriadas de Lima, natural
mente, se impone. 

Ningún anáÍista político serio admi
te que una situación de miseria auto
máticamente produzc~ o justifique un 
alzamiento armado. Si así fuera el Ter
cer Mundo sería iina -llamarada incan.
desfente desde hace mucho tiempo y 
no existiríal'l hombres alzados ,en ar
mas en países tan bien alimentados co
mo Irlanda del Norte. 

Sendero Luminoso y su praxis .vio
len tista es producto, en primer lugari 
del llamado "pensamiento Gonzalo", 
pero sólo quien no tiene al menos 
dos dedos de frente ignora que la pré-



INGRESO:S MENSUALIS DE LA PEA 
AYACUCHO 1981 

50°/o de la PEA 
menos de US $ 70.7 

+ 
7.1 . de la PEA"' 

\ 

De 70 .7 a 29.7 US$ 

-+ 
7.40/o de la PEA 
129. 7 a 235.8 us "$ 

"•'-
ú ~ 
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/ ~ 
.~-----~~ ·.◊.. 

3.10/o de la PEA ·~::' 
Más de 235.8 US $ ,;-

32.20/o de la PEA 
Ingresos n_o especifj. 
cados 

Fuente:Censo Nacional 1981 
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d.ica apocalíptica de e~tos herafdos 
negros ha encontrado un terreno fér: 
til en -la desesperada situación de los 
hombres del páramo andino. 

UNA GOTA EN EL.DESIERTO 

En 1982, cuando el senqerismo 
.aún no nos había llevado al octavo 
círculo y la oposici,ón exigía enfren
tar políticamente el problema dando 

.soluciones radicales al hambre y la 
_miseria, y cuand0, aún José María de 
la Jara proyectaba sus concepciones li
berales en su sucesor, el gabinete Ulloa 
creó una comisión multisectorial en
cargada de elaborar un plan de emer
gncia que complementara la ªcción 
policial antisubversiva. Ef resultado 
fue el proyecto especíal Sierra Cen
tro Sur que preveía una inversión glo
bal de 10,074'969,000 soles en 
Ayacucho, Huancavelica, Cusco y 
Apurímac en su programa de corto 
plazo. De esa suma - que en 1982. 
equivalía a 145 millones .de dólares
se orientaban poco más qe_ 45 m,i
llqnes de dólares al principal teatro de 
operaciones del senderismo: Ayacu
cho y Huancavelica. 

Contrariamente a lo que afirma la 
triunfalista publicidad del !NADE, los 
resultados de la aplicación del progra
ma de emergencia· en 1983 han sido 
decepcipnantes. No sólo se recortó la 
inversión en Ayacucho y Huancaveli
ca a sólo 2'228,000 dólares, sino que 
las o12ras son intrascendentes y ni si
quiera han logrado que la inversión pú
blica per cápita (9.4 y 20.3 •dólares 
en Huancavelica y Ayacucho respecti
vamente) alcance al promedio nacio
nal en 1983 (31.7 US$). 

Así, por ejemplo, sólo se destinó 
600 millones de soles a rri;.L2ra
miento .de canales y construccion de 
4 pequeños reservorios. Se ha cons
truido sólo 4 postas médicas en Aya
cucho y 23 auh.s en los cuátro depar
tamentos. Se ha otorgado títulos a 
30 de 152 eomunidades campesinas 
proyectadas; sólo se ha · reparado par
cialmente redes eléctricas en 9 pueblos 
que ya las tenían. Ningún proyecto 

.industrial se ha puesto en marcha y lo 
que pomposamente ha¡1 llamado el 

·desarrollo de una teconología inter
media se ha reducido a la construc
ción de 2 trilladoras·, d0s biodigestores, 
2 molinos de vientó y 2 calentadores· 
solares. ' 

Una gota ¡le agua preti::!nde apagar 
el incendio de la pradera. 
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• La Marina, de Guerra es
taría por culminar las trata
tivas para repotenciar el vie
jo crucero "Almirante 
Grau" en astilleros holande
ses, a un costo de 15 O millo
nes de dólares. Sin embargo, 
entendidos en la materia 
opinan que sería mucho más 
rentable para la armada in
vertir ese dinero en fragatas 
misileras como "Montero", 
cónstruida por el SIMA y 
próxima a ser botada al 
mar, pero carente todavía 
del sofisticado armamento 
y las instalaciones electró
nicas que requiere para ser 
operativa. 

La remodelación del 
"Grau", según algunos ex
pertos, no. tiene mucho sen
tido, porque es un barco an
tiguo, grande y lento, y sin 
el poder de fuego de modei;
nas misileras como la "Car
bajal" y "Villavicencio" - si
milares a la "Montero" - ad
quiridas en Italia y que ya 
están en servicio. 

Si se cambian las priori
dades y se utiliza ese dinero 
para equipar las fragatas , di
cen los conocedores, el Pe
rú duplicaría las unidades 
de ese tipo en servicio, lo 
que redundaría en beneficio 
de la Marina y la defensa na
cional. 

Padinista Mufarech: se ofre
ce para arreglar los líos de la 
izquierda. 
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ACURIO EN EL SENADO 

• Para no repetir la derrota 
del año pasado, la facción 
"alvista" del Senado ha pen
sado en Gastón. Acurio para 
la presidencia de esa Cáma
ra. Acurio, aparentemente 
equidistante de uno y otro 
grupo del populismo, es ac
tualmente presidente de la 
Comisión Bicameral de Pre
supuesto. 

lidad de o_bservadores han si
do invitados al evento los di
putados Hilda Urízar ~ 
(APRA), Miguet Angel Mu- 1: 
farech (P ADIN) y Ernesto .8 
Gamarra (AP) , así como el § 
ahora licenciado (a pedido 
suyo) présidente de IU, doc
tor Alfonso Barrantes Lin
gán. Ocupado como está en 
su campaña para lograr la 
secretaría general de AP, 
es muy probable .que Ga-

Gastón A curio pasaría de la presidencia de la Bicameral a la 
del Senado. 

Así, las aspiraciones de 
Carlos Manchego Bravo 
,-inicialmente voceado por 
los seguiqores de JAO- sólo 
quedarían en eso, en aspira
ciones. pn cambio, en Dipu
tados, a Manuel Arce Zaga
ceta le ha salido otro "alvis
ta" al frente: el cusqueño 
Gilberto Muñiz Caparó a 
quien , sin embargo, no le 
perdonan haber sido prefec
to durante el gobierno mili
tar pasado. 

Por su parte, Elías Men
doza Habersperger, fiel al 
principio scout, se alista pa
ra competir nuevamente en 
su Cámara por la presiden
cia tantas veces negada por 
el alvismo. 

DON MUFA 
COMPONEDOR 

• Entre el 5 y el 9 de julio 
se ~esarrollatá , en Brasil, la 
reunión de la sección latino
americana de la OLP. En ca-

m_a¡ra no sea de la partida. 
Por ahí se rumorea que 

don Mufa anda preocupado 
con los conflictos internos 
de Izquierda Unida. Tanto, 
que estaría dispuesto a ofre
cer un almuerzo a los diri
gentes de JU, para que con
fraternicen y arreglen sus 
problemas amigablemente. 

NEGOCIOS SON 
NEGOCIOS 

• Al más alto nivel, los lí
deres de AP y del PPC ne
gociaban el apoyo que los 
pepecistas negaron inicial
mente al gobierno para des
tituir a Richard Webb de la 
presidencia del Banco Cen
tral. Como se sabe, sólo el 
Senado puede defenestrar
lo, pero allí AP no cuenta 
con mayoría propia. Sólo 
la alcanza con los seis votos 
del PPC. 

El prnblema es que los 

'El caso Guvarte es un trago 
amargo para el PPC. 

pepecistas han expresado 
su apoyo a Webb en su en
tredicho con el Ejecutivo. El 
PPC simpatiza con la políti
ca de restricción del circu
lante· que impuso Webb al 
frente del BCR. Sin embar
go, esa simpatía puede cam
biarse, dialécticamente, en 
su contrario, si, por ejem
plo, AP cierra filas en Dipu
tados contra el informe de 
la comisión Caballero, que 
halló responsabilidad penal 
en el exministro de Justi
cia pepecista, Enrique Elías, 
por una presunta sobreva
luación de vehículos impor
tados por GUV ARTE. 

Al parecer, el martes por 
la noche la suerte de ese in
forme estaba echada. El pre
sidente Belaúnde habría de
cidido enterrarlo a cambio, 
de los seis votos del PPC en 
el Senado, contra Webb. El 
negocio se consumaría ape
nas se reüná la legislatura, a 
principios de agosto. Esto, 
claro, si el porfiado Richard 
no renuncia antes. 

SOLO EMPRESAS 
NACIONALES 

• Abrumados por las evi
dencias de una industria na
cional en crisis, los miem
bros de la Comisión Bica
meral de Presupuesto. acor
daron, en fecha reciente, re
comendar que en las obras 
de irrigación llevadas a cabo 
por el Estado, sólo partici
pen empresas nacionales y 
de ninguna manera compa
ñías extranjeras. 

La medida, aprobada por 
unanimidad, sienta un pre-



cedente en la materia: res
paldar la alicaída empresa 
nativa, según aseguró un an
tusiasta parlamentario. Para 
empezar-, en las -irrigaciones 
de Ancascocha e Iruro, en 
Ayacucho, sólo participarán 
empresas nacionales. 

LECHUZON Y TUCAN 

, Por razones distintas los 
doctores Javier · Alva y Luis 
Bedoya Reyes viajaron a los 
Estados Unidos, pero cierta
mente no fue la casualidad 
la que los hizo encontrarse 
en Miami a mediados de la 
semana pasada. 

En la entrevista, se dice, 
abordaron la cuestión de las 
deterioradas relaciones entre 
AP y el PPC. El tema de una 
posible alianza electoral pa
ra 1985 tampoco les fue 
ajeno. 

Se encontró con Bedoya en 
Miami. 

¿CONSENSO SOBRE LA 
DEUDA? 

• El martes 3, en la noche, 
hubo una reunión en ÁLIDÉ·, 
convocada p'or el Centro Pe
ruano de Estudios Interna
cionales y la Fundación 
Ebert . Los participantes en 
el debate sobre Deuda Ex
terna: Problemas y Alterna
tivas fueron: Manuel Morey
ra por el SODE, Manuel 
Ulloa por Acción Popular, 
Javier Iguíñiz por Izquierda 
Unida, Celso Sotomarino 
por el Partido Popular Cris
tiano y Guillermo Castañe
da por el APRA. 
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Iguíñiz (IU), Ulloa (AP) y Moreyra (SODE): coincidencias 
respecto a la deuda. 

Lo relevante de la reu
nión fue que todos concor
daron en que la magnitud 
del problema es tal, que la 
deuda externa se ha conver
tido en un problema políti
co . Fue interesante consta
tar que a la hora de las pers
pectivas, todos, en mayor o 
menor medida, estuvieron 
de acuerdo en que no se po
día pagar la deuda, ni los in
tereses existentes, y que la 
única salida era la posibili
dad de convertirla en bonos. 

Así mismo , todos plan
tearon cinco años de gracia 
como mínimo. En lo que no 
hubo acuerdo fue s.obre la 
tasa máxima de interés a pa
gar. En todo caso, se aproxi
maron a un 7º/o. 

El Dr. lguíñiz fue el que, 
curiosamente, se llevó los 
aplausos qe la noche, en du
ra competencia con Manuel 

Con un 
bulldo
zer des
truyeron 
el puesto 
munici-
pal en 
no. 

Moreyra, teniendo en cuen
ta que se trataba de un pú
blico básicamente conserva
dor. 

SOUTHERN 
INTEMPERANTE 

• Hoy vence el plazo para 
que el Fiscal Provincial de 
Ilo corra traslado al Juez de 
la denuncia que contra la 
Southern Peru Copper Cor
poration presentó Luis 
Guevara, alcalde distrital de 
Pacocha, por los delitos de 
usurpación, daños1 violen
cia y resisteocia a la autori
dad. 

Sucede que el Gerente de 
Area Ilo de la empresa trans
nacional envió un bulldozer 
para que no dejara piedra 
sobre piedra del puesto re
gulador de venta de ártícu
los de primera necesidad, 

que había mandado cons
truir el Concejo. Ante la 
prepotencia, los ediles pidie
ron protección policial y re
construyeron el local. Sin 
embargo, la SPCC lo volvió 
a arrasar y con ello nuestro 
ordenamiento legal. El Con
cejo Provincial IU ha expre
sado su indignada condena. 

TAN SOLO INTERESES 

• El 80°/o de la cartera del 
Banco Industrial no está re
cibiendo ni siquiera el pago 
de los intereses. Esto signifi
ca que del total de présta
mos que ha hecho el banco, 
no recibe compensación al
guna por las cuatro quintas 
partes. 

.Qato nuevQ es que con el 
alza de la tasa de interés por 
el impuesto del 17º/o a las 
t ransacciones bancarias, la 
tasa de interés efectiva par'a 
un crédito a 180 días ha su
bido de 110º/o a 146°/o. 
¿Cómo van a hacer los sec
tores productivos para pagar 
esto si no podían pagar· lo 
anterior? 

Sería · tragicómico que el 
Banco Industrial termine 
siendo el dueño de la indus
tria nacional, en un gobierno • 
que proclama a los cu_¡i,tl'() 
vientos las bondades de la 
libre empresa. 

POR FERREIRA Y 
FIRMENICH 

• La suerte del líder oposi
tor uruguayo Wilson Ferrei
ra Aldunate . y del dirigen te 
montonero argentino Mario 
Firmenich ha promovido la 
solidaridad de parlamenta
rios de diversos países del 
continente. Delegaciones de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Venezuela, Panamá, etc. via
jarán a Buenos Aires, Brasi
lia y Montevideo ··.a intere
sarse por la suerte de am
bos detenidos. Por el Pe-

. rú parten a la capital ar
gentina esta medianoche los 
representantes Javier Valle 
Riestra y Javier Diez Can
seco. 

Ferreira Aldunate y S\l, 
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rujo Juan son prisioneros de 
la dictadura uruguaya. Fir
menich está preso en Brasil. 
La Corte Suprema de ese 
país debe resolver un pedido 
de ex-tradición planteado 
por el gobierno del Plªta. 

Los legisladores latinoa
mericanos se entrevistarán 
mañana con las autoridades, 
argentinas. Luego harán si
milar trámite en Brasil, Y, fi
nalmente,acudirán a la Ban
da Oriental. El 12 estarán 
de vuelta por sus respectivos 
países. 

VIAJE AL CUSCO 

• El próximo lunes, la 
comisión investigadora del 
Plan Copesco viajará ·en ple
no al Cusco, para evaluar in 
situ las graves irregularida
des -denunciadas por el di
putado PAP Carlos Santan
der Estrada- que habrían si
d9 cometidas por los direc
tivos de ese organismo. Se
rán de la partida Odón Hui
do bro (AP),presidente de la 
comisión, Raúl Meza (PPC), 
Alfredo Montenegro (P AP) 
y Darío Surco (FRENA
TRACA). 

• Al par.eeer·, las auctpri
dades del g9biem9 no es,-. 
1in disI?uestas a escuchª1' 
ljl.s críticas de las comu. 
nidades nativas de la sel, 
va central sobtce algunas 
de lªs o,bras q;µe rearizan 
en esa zonª, especialmen
te el pu-bli~ita;d.o p:i:oyec
to de PichisoPalcaz,.ú , Los 
functo,na(lOS afectados 
por el i:ec])azo de los na
tivos req1u:en, emo,nces, 
a la poliei l! y al fáciJ 
argumento d.e acusar-ros 
de terr.<uism.o. 

Es el caso de los dí
ngent~ !latwos d-e las 
comurudades· amµeshas , 
J.esµs f;leqen¡ D,ominotti 
(24) Yi de €n.stgbaJ ~J!-
1;,ast!án Cntz t.?4), qu.e se 
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El martes pasado, Alfonso Barrantes acudfQJzl,entien-o del 
padre de Richard Webb. Brillaron por su ausencia represen
tantes del oficialismo, que han llevado al terreno personal el 
enfrentamiento con el presidente del BCR. 

INCULPADO EN 
LlBERTAD 

• Durante la polémica tele
visada que el domingo pa
sado so~viera con su cole
ga Javier Diez Canseco, el 
diputado Jorge Díaz León 
puso en duda la autentici• 
dad de unos documentos de 
la OEA que el primero mos
tró, según los cuales el go
biernp peruano informaba a 
ese organismo internacional 
que los GR que el 3 de mar
zo de 1982 asesinaron a 3 , 

pae;ientes del hospital de 
Ayacucho ya habían sido 
sentenciados, cosa que has
ta el momento no ha ocu
rrido. 

Para verificar las pruebas, 
que tanto reclamó esa no
che, el incrédulo Díaz León 
puede dirigirse al señor Ed
mundo Vargas Carreño, se
cretario ejecutivo de la Co
misión Interamericana de 
Derechos Humanos, para 
que le dé cuenta de los in
formes que sobre el caso 
9040 (ésa es la clave de la 

~ 

haJ;la.p. presos en la, PJP..: de 
La M;erced, acu~ad_os <te 
termnismo po¡, hl1-,bérsefos 
encontrado, según la RP-· 
licfa, folleterfa su,bversiv.a 
come, las. rev-istas "Ve,rde 
QJivo", "Bobem1a" El 
Büho Nº 3 en q_µ;e 
h¡¡J'1am.os- de la· c¡ud:l!,d 
Constittición, ªfiches so
bre nativ.os, los Sfete Sn· 
sayos, de José €arios Ma
d?tegu1 , el· diano, La, Re, 
p(tbli_ca, entre otros, 

en la c.omuni,dJd nativa 
dt;i H.uacam~Y, ell gµ.e los 
200 asistentes fustigaron 
d_µrarmmte ''1a msensi_bi,-, 
ligad de los eJecutWos dl}l 
pr.oyecto Pich'is.J?aleazú , 
q11e po oyen los re.clam_os 
de la,s ~omurudades que 
demandan obr¡¡,s pára 
ellos y no. P.ªra los c.on
tratis,~ privados soJa
mente " . 

masacre del nosocomio aya
cuchano) remitió la Canci
llería peruana el 23 de mar
zo de 1983, y el 14 de ma
yo de 1984. 

La primera nota oficial 
dice: "Con relación al pedi
do de información solicitada 
por la Honorable Comisión_ 
Interamericana de Derechos 
Humanos respecto al caso 
9040, que se ocupa de los 
ciudadanos peruanos AmÍl
car Urbay Ovalle, Carlos Al
cántara Chávez y Rousell 
Wensjoe Mantilla, y a la 
situación en que se habría 
producido en la ciudad de 
Ayacucho en .1982, el Minis- . 
terio del Interior ha infor
mado a la Cancillería que 
como consecuencia de las 
investigaciones efectuadas 
por las distintas comisipnes 
nombradas para esclarecer 
los sucesos del 3 de marzo 
de 1982, los presuntos res
ponsables han sido puestos 
a disposición del Primer 
Juzgado de Instrucción de 
Ayacucho, se les ha abier
to la instrucción No. 77-82 
y se ha dictado sentencia 
definitiva contra los incul
pados" (s.n.). 

Desmentida esta última 
parte de la información por 

H~rrera Y: ~ebastiá.n. 
org_a_ni;i:aron el XVI <::on, 
gresq de !as COJlJUnla'ad~ 
natiYªS de los vaijes <fe 
Cltanchamayo, Palcaiú Y, 
0X:;qpa_t).lpa, qµ_e se· lle.ve a 
ca.bo eJ t , 2' y 3 de iulio 

Los lídert;1s n_atiyos 
han p_edjQ:Q, ahoJa, et 
a_poyo, d,e alguJ10.s _P.arla, 
meI)tarios porque ~ tra
t,h S&gµq h;iln dicho.; de 
una di¡.rª r~presidia por 
s1:4 ingesrnaya;bk luclia' en 
benefüciq díJ sus comJ-tlli7 
eta.des. 

térrorísma por 
proyecto, favo,rítcr .. J 
c¡erite,. 



ÍLllfilID]J@ 

Diputado Diaz León (AP) 
no la uio. 

el diputado Diez Canseco, la 
OEA sQlicitó aclaración al 
gobierno peruano, que el 14 
de mayo envió una segunda 
comunicación donde señala
ba: "La Corte Superior de 
Ayacucho ha remitido el ca
so a la Corte Suprema de la 
República, a fin que sea de
terminada la competencia 
en ei juicio en el fuero co
mún o en el fuero militar. 
Los presuntos responsables 
encuéntranse bajo orden de 
prisión definitiva" (s.n.). 

Pero cuando el fiscal pro
vincial Ricardo Vinatea visi
tó el Centro de Inculpados 
(CENIN) de la GR, no en
contró al alférez GR Pedro 
Rosenberg Mendoza, princi
pal acusado. de la matanza. 

Por otro lado, el coman
dante GR Víctor de la Cruz, 
de quien existen evidencias 
de que estuvo en el hospital 
en el momento del triple 
homicidio, presta actual
mente servicios en la II Re
gión de la GR, ubicada en el 
Cuartel General de esa instj
tución, .calle Los Cibeles, 
distrito de El Rima.e. 

EVALUACION 
SUTEPISTA 

• En una larga y: agotado
ra jornada que empezó el sá
bado 30 a las 8 y 30 de la 
noche y concluyó el do
mingo prlµlero a las 9 y 30 
de la mañana, los delegados 
de las distintas bases sutepis
tas del país evaluaron, entre 
reconocimientos recíprocos 
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y algunas recriminaciones, 
los resultados de su ítltima 
huelga en que obtuvie
ron el reconocimiento ofi
cial del SUTEP, aumento de 
100 mil soles, nom bramien
to de los contratados, entre 
otros. 

Convinieron que la medi
da fue correctamente con
ducida y q1,\e reforzó la or
ganización de los maestros 
en todo el país,pero que te
nían que prepararse para fu
turas conquistas Y, medi~as 
de lucha a muy corto pla
zo. 

La excepción fue la base 
de Huancayo, que circuló 
un documento señalando 

pedían la vigencia de las ac
tuales libretas electorales. 

Quienes lleven sus cuatro 
fotografías, en fondo blan
co, y su libreta actual hasta 
el 3 de noviembre,no paga
rán nada. A partir de esa 
fecha,hasta el 3 de diciem
br'e,pagarán 3 mil 600 Soles 
de multa. Precavido, García 
Rada dispuso la impresión 
de 1 O millones de libretas 
nuevas, aun cuando estima 
que sólo se reinscribirán 
unos 8 millones. 

Trascendió que en la de
cisión final pesó mucho una: 
llamada telefónica del presi
dente Belaúnde. 

La dirección nacional del,SUTEP se reunió el fi.n de semana 
pasado para evaluar los resultados de la huelga. 

1 

que la huelga, a nivel nacio
nal, se inició con ciertas de
bilidade·s, de las que culpó, 
principalmente, a algunos de 
sus dirigentes nacionales, 
con Salazar Pasache a la ca
beza. 

LA LLAMADA DEL 
PRESIDENTE 

e La reinscripción de los 
ciudadanos mayores de 18 
años se llevará a cabo de to
das maneras desde el 20 de 
este mes. Así lo reiteró 
Domingo García Rada, pre
sidente del JNE, desoyendo 
las protestas de los líderes 
del APRA Y· de algunos par
lamentarios alvistas, como el 
senador Díaz Orihuela, que 

EL INEVITABLE 
CUESTIONARIO 

• Los presidentes y geren
tes de las Corporaciones de
partamentales de desarrollo 
que fueron convocados a Li
ma por el premier Sandro 
Mariátegui, la semana pasa
da, fueron a dar también a 
la Comisión Investigadora 
de las Cardes que preside 
el populista Jaime Cheneffu
sse, en eI"Senado. 

Allí les alcanzaron un 
cuestionario para que res
pondan, con veracidad, qué 
obras han realiza90, qué 
otras se hallan en ejecución 
y cuáles han sido paraliza
das y por qué razones. Sus 
respuestas serán confronta-

das con-la inspección de las 
obrt:8 y los informes que ha
rán llegar a la comisión los 
alcaldes de sus respectivas 
jurisdicciones. 

La comisión viajará la 
próxima semana a lea, para 
experimentar un modelo de 
investigación que - han dise
ñado. "Las corporaciones 
han manejado estos últimos 
_meses un billón y medio de 
soles. Veremos qué se ha 
hecho por el país", expresó 
un :parlamentarig. 
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ESTE PAIS 

·Martes 3: La esposa del GC Eduardo Ordóñez, asesinado en Breña, se desmorona 
ante el dolor, 

Of?iniones divididas sobre la vida ajena. 

L a pena de mqerte es un tema so
bre el que no existe unidad de 

criterio dentro de las diferentes co
rrientes políticas e ideológicas del 
país~ En un mismo grupo político 
podemos encontrar a quienes están a 
favor o en contra de la misma. Por 
ejemplo, en el PPC el senador Alay
za y el diputado Giusti son contrarios 
a la condena capital, perq su criterio 

no lo comparten otros colegas suyos. 
Seguidamente, algunas entrevistas a re
presentantes de diversas agrupaciones 
partidarias. 

OSCAR OLNARES_(PPC) 

La pena de muerte debe existir. Así 
lo sostuve durante la Asamblea Consti
tuyente. Debe existir y de hecho exis
te y debe ser ampliada. 

La ley del Tallón 
El debate en torno a la pena de 

muerte ha hecho correr ríos de tin
ta y no tiene cuándo acabar. 

Los abolicionistas afirman que , 
siendó los jueces y las leyes falibles, 
siempre cabe la posibilidad de con
denar a inocentes, sin que se pueda 
reparar el error. Refutan, con esta
dísticas en la mano, que la pena ca
pital tenga algún efecto disuasivo y 
que haya provocado la merma de la 
criminalidad en los países que la 
aplican. En tercer lugar , opinan que 
es una pena cruel, inhumana y 
que por tanto nos retrotrae a la Ley 
del Talión. 

Sólo 18 países han abolido la pe
na de muerte en el mundo: ocho 
latinoamericanos, nueve europeos y 
un asiático: Fidji. El Perú figura en 
un segundo grupo de ocho países 
que hijn abolido el cadalso para 
cualquier delito en tiempo de paz. 
Prestigia a nuestra América el he-
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cho que Venezuela fuera el primer 
país del mundo en abolir la Ley 
del Talión en el mundo, en 1863 . 
Costa Rica y Brasil le siguieron en 
1882 y Ecuador en 1897 ; los países 
europeos los jmitaron más tarde. 

Los países que aplican con más 
frecuencia las sentencias postreras 
son Pakistán, Sudáfrica y la India. 
Tddos los países de la órbita sovié
tica contemplan en sus legislacio
nes la pena capital como castigo 
de graves delitos contra la persona, 
así como contra la propiedad y 
la seguridad del Estado. Cosa si
milar pasa en China. 

Cuatro países europeos conti
núan ejecutando sentenciados: Fran
cia, Grecia , Irlanda y el Reino 
Unido. En Estados Unidos la mayor 
parte de los Estados aplican la pena 
capital, a delitos contra la pe rsona, 
aunque hay 13 Estados abplicio
nistas . 

Javi~r Valle Riestra. 

¿Ampliada a quién? ¿A los terro
ristas? ' 

La Constitución la contempla para 
los delitos de traición a la patria en 
momentos de conflicto internacional. 
Debe aplicarse también ~n tiempos de 
paz a los delitos de homicidio califica
do . Ese fue mi punto de vista y el de 
?tros 17 cons~ituyentes del PPC. 

JAVIER VALLE RIESTRA {APRA) 

El viernes pasado el ministro Brush 
(Guerra} propuso que se fusile a los 
respo~~ables de actos terroristas, ¿qué 
refleXIon le mereG"e esto? 

Tengo un viejo punto de vista que 
no se altera por las circunstancias dra~ 
máticas que está viviendo el Perú. El 
general Brush olvida que países que 
tienen un problert1a análogo o peor al 
del Perú, como Inglaterra con la IRA, 
-España con la ETA, Francia con los 
autonomistas bretones y corsos, Italia 
con las Brigadas Rojas y Alemania con 
la Baden Mainhorf, que cometieron 
actos vesánicos y vandálicos, de secues
tros,. asaltos, asesinatos, destrucción 
de propiedades públicas y privadas, 
no han restaurado la pena de muerte 
porque entienden que eso no resuelve 
b~~ililli ' 

¿Por qué? 
Porque la pena capital no tiene 

efectos disuasorios. El hombre que, 
quiere cometer un delito, común o 
político, cuando está dominado por la 
pasión, la codicia o las convicciones 
ideológicas no se intimida porque le di, 
gan que hay pena de muerte. 

Es una contienda de carácter ideo• 
lógico en la .que el hombre que pone 
un petardo en una comisaría, que ase
sina, que vuela torres, que comete el 
crimen de volar El Infiernillo, es de 
naturaleza y sicología tal que no lq 
va a intimidar la pena de muerte . Yo le. 
he dicho al general Brush que quiere 
que los jueces.resuelvan en los tribuna• 
les lo que los generales no han podido 



l!Jmesto Gamarra 

lograr en los campos de ba talla con 
Sendero. 

RAMIRO PRIALE (APRA) 

¿El Partido Aprista tiene una posi
ción oficial sobre la cuestión de la pe- -
na de muerte? 

Este, asunto de la pena de muerte se 
discutió en la Constituyente. Todos los 
representantes disfrutaron del acuerdo 
de los distintos grupos, para dejarles en 
libertad de opinar de acuerdo con su 
conciencia. 

¿Su opinión personal? ¿Debe reim
plantarse la pena de muerte? 

Cuando se hab la de reimplanta
ción parece que se pretende volver 
sobre el texto de la anterior Constitu
ción. Yo no tendría ningún inconve
niente en que así fuera . El artículo 
pertinente lo hemos tenido rigiendo 
eq la Constitución desde 1933 hasta 
1979 y nadie protestó , ni reclamó. 

ERNESTO GAMARRA (AP) 

Algunos piden la pena de muerte 
para los terroristas. ¿ Qué opina Ud.? 

Mi punto de vista sobre esa cues
tión es personal. No creo q1_1e la pena 
de muerte solucione los problemas de 

1 · . • .,,.,,, .. :( ,, 

eARLQS U:R:a ,EJTt,?\ 

, , , Est<Jdo :significa cen.t-rali7.acióu- de mand·o. y tte a:c--ció1Jf;.., •. 
- ' Por desgr,a_c.ia , en la_ vid& de los Estado_s·, ser cómiuos· y 

vídfet~los, si'gri:iJiea im_p.u~1iclad contra l<>s violento.s ) ningJtJI"l: 
segurid.ad pai:a· las person;1.&; significa &bµso, ex torsión , pr,~l?·º" 
teocia ;- sig1,1 fü"ca reiccipn contra los tra:bajad:orcs-''. Grnrnscí 
(J:920 }. 

La violencia es im aµtigt:10 tlab.it-antc de (\Sto país, cpya exis~ 
t:enciá, se está' tru tando <:J.e neg.;111 vioJcntamt\p,te. N0-btt&l-a a.d~ 
v.er;tir. sns ))ueU:ai.., en los diarios y cQ. ra. tylcvis-ió1u _, ca<;i.a <l fa y cada, 
110,ch~, ni di~tar leyes q:ue la e,ond,encn [), 1-a il:Pga-UJ:i'ax;i' ; H.P oasta 
quitarle la na_cionalida,d, n.f e-x.pro¡Harlo sus dürech,os htw1ano:s. 
110 baS.ta· h1crementar- inqesantem~nt-c los preS.l'l{'1.tJcst0s e:fo lt1 
~,o.n--trnrns~1rgcnciª-, nj ,:t1sp:;iraF"le en la fr<mtc ª un i;;an:i.:posr0O ve:,,, 
tid'.Q-d'e descsper¡p1;za, ponpho y dtu_amíta. Tart no bast,L €-lUC la 
vtoJengia nos sigue visi.tanoo· co.t1dianamuut:c, a.hno.:rza.P.d◊ en 
nu<$tra mesa y b0st.ezanoo ante las vestfdu1.:::ls rasga.das. 

A ?CJ:?,n ~0:¡;wJar h.a h .. ecl't!_· o Jirones ~L ve~_ :tLdo- q,1:tt!'. se l\Hs-o 01m 
Jubo .de J 980.. El Estado no. centraliza nrn-n.do, y memos 

atción ; 'lfttuatm.ente, tenemos otro g0biern0, en Aya cucho . ., 
ta,m-bi.én gpbi:e,rna el narcotrá.rico y alg:u_nas bandas detinc.uJ;!O,
ciales,; y tocfo· esto 1;stá ampa-1:ado en la§ regla~ dt juego· de una 
su,ble.vante 0orrup,ción estatal, l©l Bsta:cto desinf0,tma, a·l pt1eb.l01 
míen.te a los organismos intemacíonaJes - lo dice Rjcharcl 
Wefao...,., inc.umple sus p.romesas, despeetivamcn-te <fa- i'as espa,l~ 
das a- sus electores e, indolente, mira al lado opuesto, del; su-fo,. 
mj\nito p 0:ttular. 

e-u~r1:1dP· ~l Esta_do bu_ rg_ués se hace j)ron __ .es, __ º0 debe a,feg~ars_e 
- !-a, rz;qu1eida peruana. Las clases domma-ntcs no reclq.cen 

su- exi"stencia a la del Ns.tacto; de seguro Q;l,le tras ta dQbacte poJí,... 
tica- d_el acoiQ.pepecjsmo ¡¡urg-1rán ªJter.nativas con rnenos b.0.r1 ... 
homía,,. Gramsoi rnDs advterte que ''el alterma:rse d~ fas1$is1,n9 y 

la delincuencia. Pero creo que por en
cima de mi punto de vista personal 
debe estar el de la mayoría. Nosq'tros, 
como parlamentarios, somos represen-' ; 
tantes del pueblo, intérpretes de su 
voluntad, y si la voluntad de ellos es 
porque se extienda la pena de muerte 
a otros· delitos no contemplados en la 
Constitución y las leyes , debemos aca
tar, nos guste o no. No podemos con
vertirnos en tu totes y decidir por la 
gran mayoría qué cosa se debe hacer. 

'dempcraci_Q,' debería logra;r excluir to.da po,slbiHdad efe rcvan,. 
cha, 0:brer~ para siem:pre:". Y esto , en el :Pcrq: tan ccncan,o al 

1 
Cono Sur, nó es p.Qsible . 

JORGE DEL PRADO (JU) 

Algunas personalidades guberna
mentales se han manifestado en pro 
de la pena de muerte para los terro-
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De aJ1í l'a,. urgsmcia de trahaJ;ar t:a organ ización d,e las, hasecs d,e 
ru, de· prepar¡:¡r la d.~feosa p0p~rl-ar, de la gernocrncia ~.in c<:? mi'lla¡¡ , 
para lo, cu.ar la cohesil§n y unidad so n, indispensabfes. Pero k) 
que vemos es qp.E} están go1pe_a1u,io la ul).idad', clá:ndQle c;te parti,. 
d'a:zos,, qe esolare.cimie11tazos, d:e verdªdazos, @;tán\\lpla, con la 
lfn.ea. o..orrecta,. qeserucíficando la· hoz y el m:artiUo para pegarle; 
C:!il~nd0 t9<:!:0) !'o, <rrrey necesita es ser fratema!ro:en¡té cor-regi<fa,, 
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ristas: ¿Cuál es su comentario? 
No creo que a· propósito de lo re

cientemente ocurrido· neba implantár
sela. Lo de Ayacucho debe ser afron
tado CQil rriedidas de carácter social. 

Pero la pena de muerte existe en 
la China, la URSS, Cuba y otros paí
ses socialistas, ¿allí se justifica? 

En esos casos se aplica con todas las 
ganµlt ías porque el pueblo está eh el 
poder y sabe concretamente en qué' 
casos cabe· una sentencia de ese estilo. 
En gobiernos como el actual está suje
ta a la arbitrariedad. 

Si la izquierda llega al. poder ¿pro
pugnaría la pena de muerte para los 
contrarrevolucionarios? 

Tenemos como principio el no ser 
nosotros los que iniciamos la violencia. 
Esta siempre es provocada por el ene
migo, por la reacción. A esa violencia 
reaccionaria hay que responder con 
energía. 

AGUSTIN HA YA QU) 
El ministro de Guerra se ha pronun

ciado recientemente en favor del res
tablecimiento de l~. pena de muerte . 
¿Cuál es su opinión? 

Existe una campaña reiterada ppr 
parte de quienes creen que la solución 
al terrorismo es exclusivamente mili
tar. · Al amparo de la militarización 
de la zona de emergencia, la pena de 
muerte ha venido aplicándose en varias 
provincias. Las fuerzas subordinadas 
al Comando Político Militar han efec- · 
tuado fusilamientos, han convertido la 
tortura en una acción cotidiaµa, han 

. practicado la desaparición de deteni-
dos . Los resultag.os son contrapro
ducentes. No ha disminuido la activi
dad de Sendei;o y el gobierno no ha lo
grado la adhesión de la población. 

De llegar la izquierda al poder en el 
Perú ¿sería partidario de la aplicación 
de la pena de muerte? 

Salvo en casos de guerra.-En otros 
casos no debe aplicarse. · 

Agustín Haya 
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S{ emar1;~s atrás, e;- r;égilD:ln b\}-
.; l;Lund\stat qe.clarp eJ Bstadq dfa 

~.rnergenoia en todo .d país. La sus, 
pensión,de las garantfas constittg:Jo
Jl:11Jes, ªJ'!l.!nta!,~, co,n tod!! IJ.J1ióe.z, ª 
enfomtar, el vasto r<:-1n.1d)o l?Otmla¡ 
1t lf). poiftioa ~~J gobiemq qtte col)ra. 
~-1! fo~ma- eo. ll:\,S huelgas del, SlJ'IiEP', 
m Cl'FE', los trab~jád,ores dtl Jwad◊; 
Naci0na1' de Blectjones, los de conss 
tnic.ción civil y los P.aros Departas 
mentales de 'Faena. Hµancayo y 
Areqµipa. 

Valié'ndQse. del reQorte arh1ti;:ano 
die tps defe<;:h,os demo:crá,{100.s. d,e 
\ª' ~~cistÓ,1)1 pragm,áti_ca =Yi de, clarp 
aH~nto: ele,:CtQral= d.e p,r.Oc.\t!.<JJi; aJ;.. 
guno~ ~umernos de sueldps y d~l se
J.'.io· \'i,éfi~it de la conducción, cl'asista. 
½ dl} l~q;uierd_a q1,te· n,o lÚg~ CQIDbi; 
oar las r~tvindica.cione~- q,oQ..c.retas. 
con, una perspectjva poÍitt'íba· alter
nativa• gara el pa;Ís - centr:alizamfo, 
el 11;a:sto, movimiento antigub.erna
mental tras un Pfan de Emergencia 
l)lacionirl a· plasmarc0n• µn, gobierno 
1'.!.acio!!,af, democrático y. po¡::n.¡.lar-,_ 
el g_qo.iern0 belaundlsta p.udo evh 
tar una, nuev~ paralizacjon nacio, 
naJ- X se dispersaron, lo~ oontingen
tts-en lupha. 

El resprro gubetnamental, sin 
emqargo•, no resµltó lamg, ni se 
:ap.uncfa;,d'urad'ero. 

€oñtw los pronó~ti_CO$-gilbftrna,
mental~ y, hasta los da sectores de 
Ia, 0ROSif1Qn, ·sendero Lurni:i;¡l)Sp ini
ció una ofonsiv.a cle gr.an eovtrgadu~ 
r:Q, _ qel:)tro-y fuera de las z9nasO"bajp 
i:tomrol p.olítíco militar. Vb1aduras 
ge,- \orres d.e alta tensiph y~ apagoa
~es; ~e; corrt:bln.aron, e~t4 ve'Zl_,, con ac
tos de sabQtaje ev1P:en.tes., en lo& qu,e 
!JO ~e, d~móstró lá más mTnima vacila,. 
-01ón d_e, a.c:udir ha.sta, la v:olad.1,1ra- d'e. 
El I:nfierJJillo . As¡¡Jtos a locale.s. p,oli• 
e,taJes ); emb.os0adas,Jl.mto a los asl!l'· 
tqs, ;i.: empres~s agF~Ji;i,~, H_ar;ecí.µ1, 
de:m,ostrax- que SenQf:r0 Lumi:nos,o, 
&O, s,ól'o apu.ntari<! a. reJ!JiZ.l!J a_¡;cio,-

1 de, "!!topagttnda .a:ro:ia¡;_¡aw o~ a 

extend:er sus áreas de influencia, s;¡,.. 
no a.. crear unª· situacJón p,olítiea, 
nacronal, desafiando e-l 13:stado de· 
En)e~genc1a, y acentuando la, pola, 
rización con las Fue,rzas Armad·as., 

El, BJe.cutivo, basa.nd'o, SIJ.- ges
tión gµbername_ntal eap'a; vez más 
en, el; recort.e. ele- los- d~m;;cnos, de;,, 
mo.crá~1.cos· y el: aqtontarismo, ha; . 
insistido• en una soluci'ón militar- ' 
Y' no pqlitiyJ. a los problemas. La 
exfgencj;t de la pen_a 9e mu~rte ':t et 
al}unc10 cte. u,na deqlaraJ.or¡a de Es
tado de Sitio ha;n é>cupaQ.'o, la, aten,,. 
ción gµberrn¡.mentª'l , d~splazandb 
" oportul)amente" los temas, de su, 
dep,.loriible condµccl'ón eGQnómica.,, 
Nu~vap1ente, el goblcp¡JQ, pretende., 
ga.n11,r.. ªpoyo tra:s la.s caí5'!11si 
ba.nc!.eras de: la deJensa de su: " d· .. U . h . . ., ·• _emo.cr11c1a, dia ªmbre: y desem, 
ple,o creciente , aproYechando la s1° 
tuaQi(m: para-nuev.osau.rnent.os en los, 
precío,s de- la gasolina. en los im,.• 
puest0s, etc . 

Y es:. qµe los gobe,rnantes sabe,n, 
qµe entr,e julio _ y ag_os.to• pasará!l1 _ 
por nue,vas revis\one.s del" Fondo 
Menetarm para ,obtener parte déli 
d~sembolso, paqtaq,,b,. Pero com0j 
no han c.ump:lido ..,tal y como la 
seña)lwa-Web.b- pódr:ían aprovechar, 
un, élima polfti_eo, d'.e "defensa, de 
la dem.o.cratüJ~' y un oportun.o• Es:ta7 , 
do de Sitio pará conténe,r: al J)lov1, 
mrent.o Spc1al frente !l JJUevos pa, 
ql}:etes económicos a, echar sobre las, 
espªfüas de. las mayodas'- , ~ 

Así, la m.Uttarización en cui:s9 
podi;'ía cobrar- nuevos nJYeles con eli 
Est~Q'.P cl:e . S;itio,. sitµa_c;ión, eJt 1-t 
c.nal no .s.ólb., se $USpen(i;en las. ga,, 
i:atJt:ías de ínviolirbilídad de do,
mJqiliª , ele. rewl.ión, de. desplaza'--' 
miet:i:to, libre; y de no ser d~teni,., 
do S.itJ: o;qen judigiaj, comp en d 
Estado <te Ernergencia, sino todas 
aqw:11Jas qu,e• ~e· dispongg: queq;eri, 
SU~J?t.endid.a.~,. pm;liendo. afe.ctars_e• 
a li! pJensa y ha~ta los, moce.di,
mi,en1qs:J1udípfal.es. 



CARTAS 

. 
Abogados vs. HUdebrandt 

Nosotros respaldamos y admira- 5 
mos, siempre, la actitud prinéipista y ~ 
valiente de César Hildebrandt (ver CI) 

El Búho Nos. 4, S, 6 y 7). Sin embar- á 
go1 dentro · de nuestro invariable crite- ~ 
rio de objetividad, no podemos sosia- :;l 
yar los puntos de vista de fos, tam
biél]., muy respetabies · abogados Bus
tamante y García Sayán. (A.C.). 

Señor 
Lima,2 de julio de 1984 

Antonio Cisneros 
Director d¡; "El Búho" 
Estimado Tofio: 

-César Hildebrandt ha escrito en la 
edición Nº 7 de "El Búho" un artícu
lo titulado "Mi derecho a mostrar la Alberto Bustamante 

verdad". El señor Hildebrandt sostie- a1 ~----

ne en dicho artículo que él se negó a la ~ 
"patraña" consistente en que medi~- -~ 
te una diligencia judicial se ejecutara la · q¡ 

resolución que había ordenado la resti- ~ 
tución inmediata del programa VI- ,.. \ 
SION antes de sentenciarse el fondo 
de la acción de amparo. Ya que los 
suscritos fuimos, en el inicio de dicha 
ácción, abogados del señor Hildebrandt, 
nos vemos obligados a solicitarte la 
publicación d~ la pr_esente aclaracién. 

Fue el sefior Hildebrandt quien so
licitó nuestros servicios profesionales 
por intermedio de la señorita Sonia 
Goldenberg. Fuimos instruidos por 
nue_stros clientes en el sentido de que 
la demanda debía ser suscrita por el 
Decano del Colegio de Periodistas de 
Lima, señor Pablo Truel, a fin de no 
entorpecer la posibilidad de un arre
glo con el Canal 4, que el señor Hil
debrandt estaba negociando. Estudia
mos entonces el caso, aceptamos su 
gestión, redactamos la demanda y con 
perfecto conocimiento y acuérdo del 
feñor Hildebrandt solicitamos, al am
paro del artículo 310. de la Ley No. 
23506, la suspensión del acto que dio · 
lugar al reclamo. En este caso concreto 
¡ello significaba la restitución inmedia
ta del programa suspendido. De ello 
estaba perfectamente al tanto nues
tro cliente, el señor Hildebrandt. 

Es más~ en ejercicio legítimo del de
recho de defensa, los suscritos gestio
namos una reunión entre el juez y 
nuestros clientes, que se realizó el día 
11 de junio. En ella, tanto el señor 
Hildebrandt como sus abogados ex
pusimos .al juez los fundamentos de 
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Diegó García Sayán 

la demanda y específicamente los de 
la solicitud de restitución inmediata 
del programa VISION que fue, en efec

. to, ordenada por el juez al día siguien-
te (12 de junio). 

Nos llama entonces profundamen
te la atención que el señor Hildebrandt 
califique de ·"patraña" una resolución 
judicial que él fue el primero en ani
mar y sobré cuyas consecuencias él es
taba perfectamente enterado. Y, lo 
que es p~or, no tener el más elemental 
respeto por quienes, co¡no es de cono
cimiento público, defendimos judicial
m~nte su-posición hasta que hizo, por 
razones que ignoramos, abandono del 
caso. 

Ante ese giro inesperado de las co
sas era poco menos que imposible que 
la sentencia que se dictara fuese favo
rable. El proceso se encontró, de pron
to, con que el supuestamente agravia
do -Hildebrandt- .renunciaba públi
camente a hacer uso de la resolución 

judicial favorable del 12 de junio que 
ordenaba la inmediata reapertura del 
programa. El Col~gio de Periodistas de 

- Lima, por su parte, pasó a guardar si
lencio frente al curso del proceso, lo 
que de alguna maner~ puede ser expli~ 
cable ya que difícilmente podia ser 
más papista que el papa yendo más 
allá d~l interés y motivación de su afi
liado. Lo que la opinión pública pudo 
comprobar, en todo caso, es que el in
terés del periodista afectado por la rea
pertura de VISION duró lo que óemo
ró la negociación -en mejores condi
ciones publicitarias, económicas y le
gales- de un nuevo contrato con otro 
Canal. Esto es verdaderamente lamen
table. 

En efecto, a nuestro juicio la liber
tad de información sí ha sufriélo un re
vés con la sentencia desfavorable. Pero 
es~ resultado es indesligable del aban
dono del caso tanto por parte del se
ñor Hildebrandt ·corno por el Colegio 
de Periodistas, de Lima. Antes de dic
tarse la sentencia le habíamos adver
tido -por carta notarial- tanto al se
ñor Hildebrandt como al ~eñor 1_'rue~ 
que esto podía ocurrir. Pero a nuestras 
comunicaciones no se dio respuesta. 

Esta es, pues, la versión real de los 
hechos en la parte que puede intere
sar a ia opinión pública. Que el señor 
Hildebrandt no nos cancele hasta aho
ra nuestros honorarios previamente 
pactados ni el grueso de los gastos en 
que hemos incurrido durante el juicio, 
pertenece más bien al terreno de la vi
veza criolla en el que, lamentable
mente , están acostumbradas a mover
se algunas personas. 

Hasta que se publicó en el número 
pasado de "El Búho" la versión dis
torsionada redactada por el señor Hil
debrandt, habíamos preferido guardar 
siJ:~ncio sobre estos he~hos. Pero ya· 
que nosotros asumil.Dos profesional-
mente eT caso, cualquiera podría cole
gir alguna participación nuestra en la 
inexistente "patraña", por lo que nos 
sentimos con el derecho y la obliga
ción de rectificar esa versión. 

Te agradecemos por la publicación 
de estas línéas. 

Atentamente, 

J. Alberto Bustamante B. 
Diego García Sayán L. 
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UNIR SE ALISTA 

• El respaldo a Alfonso 
Barrantes como candidato a 
la presidencia, el impulso a la 
cametización de los militan
tes de IU, la ratificación de 
que los candidatos de IU 
sean elegidos democrática
mente en bases y la propues
ta de su lista de precandida
tos, fueron algunos de los 
acuerdos del V Plenario Na
cional de UNIR realizado el 
fin de semana pasado. 

Bajo la presidencia de 
Jorge Hurtado, "Ludovico", 
la reunión evaluó el momen
to político, la actuación mu
nicipal y la situación in
terna de IU, así como los li
neamientos de cómo desa
rrollar la campaña electoral. 

Reconociendo que JU 
atraviesa por una situación 
en la que las diver~as fuer
zas deben hilar fin<;>, los vo
ceros de " Patria Roja" 
-fuerza hegemónica del 
UNIR- manifestaron su 
preocupación p0r el desarro
llo de una corriente con 
ideas demoliberales plasma
das en el plan de emergen
cia y en la propuesta de 
luchar por un "gobierno de 
unidad nacional". 

Manifestaron su inquie
tud por los afanes hegemo
nistas que observan en la U
nidad Mariateguista y les 
enrostraron que concilian 
con la corriente demoliberal 
para lograr acuerdos elec
torales. 

"Ludovico" en plenaria del 
UNIR: 
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Juntos pero no revueltos: Jano Montoya y Luis Pércovich. 

Trascendió que se habría 
sopesado la eventualidad 
- no deseada- de una re
nuncia por parte de Frejoli
to a candidatear, ante lo 
cual plantearon los criterios 
para proponer un reempla
zante. El Plenario acordó 
formalmente presentar a 
" Ludovico" como precandi
dato a una vicepresidencia. 

Entre los nuevos adhe
rentes al UNIR figuran un 
grupo de "Bandera Roja" de 
Arequipa, una fracción del 
FRENATRACA y el nove
lista y publicista de _éxito, 
Eduardo González Viaña. 

EL CACHO DE JAVIER 
ALVA 

• La p3jarera alvista anda 
alborotada. Sucede que al 
doctor Pércovich, a quien se 
vocea como heredero del 
Lechuzón en la secretaría 
general de AP, le ha salido 
un insospechado rival en su 
propio corral. Se trata de 
Luis.. Gonzales Cacho. Este 
se encargó del trabajo de or
ganización de fas bases del 
cajamarquino y ahora pre
tende pasar la factura. 

Ha logrado la adhesión 
de 26 comités distritales de 
Lima y ae algunos organis
mos de provincias. Sin em
bargo, en Paseo Colón se es
tima que Alva impondrá su 
voluntad, y que será el aho
ra ministro del Interior 
quien represente sus colores 
en la contienda por la seer.e
taria general, que se defini-

rá en el congreso de agosto. 
Contra Pércovich compe

tirán los diputados Alejan
dro " Jano" Montoya, aus
piciado por Manuel Ul!oá, y 
Ernesto "Polo" Gamarra 
(del movimiento " Unidad y 
Renovación"). Este último 
se lanzó al ruedo hace unas 
cuantas semanas, consiguien
do importantes adhesiones 
en el sur. "El eslabón perdi
do de AP", como también 
se le conoce a Gamarra, con
tinuará ·1a próxima semana 
su campaña en el norte. 

Entre tanto, este fin de 
semana se realizarán eleccio
nes para las secretarías de
partamentales de Puno, An
cash y Cusco. En este últi
mo departamento se dispu
tan el cargo dos alvistas: 
Francisco Gonzales y Ethel 
Félix (que es el candidato 
"oficial"). 

En los corrillos populis
tas se vocea también a Luis 
Pércovich, como posible 
acompañante de Alva, en la 
fórmula presidencial que se 
nominará,en el congreso. que 
arranca el 5 de agosto. 

EVENTOS 

• El sábado 7 se reunirá la 
asamblea nacional de delega- · 
dos de la CITE para eva
luar los resultados de la 
huelga nacion·al y su even
tual reanudación. Preparan 
congreso para agosto. Habrá 
al parecer, fuego graneado' 
contra el CUT-IPSS y el 
SUTEP, que levantaron uni-

lateralmente la huelga. 
• También el sábado 7 la 
Federación Nacional de 
Vendedores de Diarios, Re
vistas y Loterías del Perú 
tendrá su asamblea nacional 
para discutir sobre la aplica
ción de la Ley 23834 
que tanto esfuerzo costó 
conquistar. 
• La Confederación Cam
pesina ha convocado a su V 
Consejo Nacional para el 20 
de julio a fin de contem
plar la propuesta de pro
grapla para la unificación de 
las centrales campesinas, el 
informe de sus bases y el 
plan de trabajo nacional. 

Embajador argentmoMarini. 

MI BUENOS AIRES 
QUERIDO 

• Noche del martes, y ma
drugada para los del aserrín, 
la Embajada de Argentina se 
portó como todos esperaban 
(y mejor). El nuevo repre
sentante de Buenos Aires, el 
doctor Marini -viejo y reju
venecido político radical
recibió en sus bel!ós salones 
al cuarto poder ( que así 
llaman a la ·gente de prensa). 
Fue cálido .con todos noso
tros y, de refilón, explícito: 
A¡;gentina está dispuesta a 
llevar adelante su lucha por 
la equidad y la independen
cia. La deuda externa no 
debe ahorcarnos. Si América 
Latina n0 se "arrejunta", es
tamos hechos. 

(pasa a la 
pagina 29) 
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A principios de siglo llegaron las primeras migraciones de los hijos del Sol Naciente. 

El Oriente en 0 -ccident.e 
. 

La migración de los japoneses en el Perú. 

'' Unión y Armonía", grita el Jefe 
de Sección por encima de una cor-

tina de, música oriental. "Unión y Ar
monía", ,mascullan los trabajadores de 
la firma National desde las columnas 
en que deben formarse diariamente. 

"Coraje y patriotismo", vuelve a
gritar el Jefe. El coro de trabajadores 
continúa. "Pujanza y progreso'', insis
te la voz de mando. El ruido de los 
trabajadores se repite, no siempre cla
ro, a veces con algunas palabras fuera 
de libreto. Algunos mueven la boca, 
pero no emiten sonido. Otros no 
siguen el coro, y pasan castigados rum
bo al jardín. 

Es el ritual de "los siete espíritus de 
observ¡mcia", que, al estilo japonés, ha 
establecido para sus trabajadores pe-
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ruanos la National. Según el decreto 
ley 22126, los trabajadores deben aca
tar el reglamento de sus empresas .. 

"Gratitud y reconocimientq'; vocea 
otra vez el Jefe, cerrando el coreado de 
los 7 espíritus. 

Cada día, a las 8 en punto de la ma
ñana, lij ceremonia se repite. Luego de 
fonnar filas, los trabajadores hacen 
ejercicios gimnásticos. A lo lejos, los 
homqres hasta logran aires de samurai 
y las mujeres -de geishas. 

Después, el día se empieza también 
con un himno, el de la National, para 
concluir el ritual con el coreado de 
"los siete espíritus", que cierra la cere
monia cotidiana. 

¿Es ésta. parte de la disciplina 
oriental? Al parecer, así es, salvo opi-

nión en contra . Japón, el' país de 
los cerezos en flor y de la maquinaria 
pesada, que circula por el mundq, e_l 
país del harakiri y de la ceremonia del 
té, de los toyotas, nissans, y cuanto 
artefacto eléctrico hay en los hogares,. 
funciona con el ritmo de un reloj .. . 
japonés, desde luego, y con la mente 
organizada bajo objetivos y lemas pre
cisos. 

¿Cuánto del Japón está presente en 
nuestro país? 

co~ EL SOL SIEMPRE NACIENTE 

"Se necesita joven nisei", señalan 
algunos avisos clasificados de los perió
dicos. Entonces, todos aquellos que, 
aunque un poco "jaladitos", no tienen 
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un honorable ancestro oriental, pasan __ 
al siguiente aviso i,:lasificado. 

¿El requisito es difmitivo? Las son
risas y reverencias de los 80 mil niseis 
que forman la colonia japonesa en el 
Perú, parecen desmentirlo. 35 empre
sas japonesas y 37 empresas peruano
japonesas, registradas en la Cámara de 
Comercio de la colonia, tienen emplea
dos peruanos nisei y no nisei. Ello sin 
contar todas las empresas no inscritas 
en esta Cámara de Comercio, y los in
numerables bazares, cafeterías, restau
rantes, peluquerías, bodegas, qu.e están 
repartidas por todos los rincones de Li
ma, que emplean peruanos. 

Según. las empresas, sin 
embargo, algunos requisitos 
sí parecen ~r definitivos. 
Tal, por ejemplo, el caso de 
la obligación de hacer ejer
cicios y saludar al sol, de los 
trabajadores peruanos en la 
firma National. 

Como fuere , la situación 
actual de las empresas japo
nesas o peruano-japonesas,, 
es distinta a la que se vivía 
antes de 1945, y su presen
cia en el Perú también. 

En todo caso, pasados los 
estragos de la Segunda Gue
rra Mundial, los miembros 
de la colonia japonesa deci
dieron dejar de lado, defini
tivamente, el regreso al Ja
pón. Habían llegado a esta 
tierra con ese convencimien
to ; pero , luego de 4 décac;las, 
era hora de echar ra \ces. La 

meta de volver ª su país se El Centro Cultural Peruano-Japonés es uno de los lugares donde se conserva las viejas 
con_vi~tió sólo en u~ ~aje costumbres de este gran pueblo como la famosa ceremonia del té . 
tunst1co, y hoy el ruse1 ya ' 
no sólo es el bodeguero, simpática instf• 
tución de cada barrio criollo. Atrás 
quedó también el peluquero y el gra
,cioso repiqueteo del "cómo puere, ca
ramba". 

Una parte de la colonia ha avanzado 
con los años. De la bodega al comer
cio de artefactos eléctricos, de la pelu-· 
quería a las grandes empresas importa
doras. Está presente en la industria y, 
en general, en la vida económica del 
país. 

INVERSIONES Y COMERCIO 

El intercambio comercial entre Pe
rú y Japón se ha aceii_tuado en los 
últimos años, aunque con algunas va
riaciones. 

A partir de la década de 1960, Ja
pón, que antes importaba del Perú. al-
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··creo q;tte fue muy i!n,pottanté· 
qµ.e los,J~pone,¡¡ts qµ¡;. lle$ílfO,n;alp,e, 
úi esJuvfüra~t cQuve.nc-ídp,s <:tUé l!l 
duc.ªc,011 era, algo fün_qamcntal' 

para, sus hij:os. Hp,y. e_ste pen~a.
.i:ntento estq: d::indo sus fü;tJtos" ,. q,fü

a: Jufl_n, lldl'!, Pre,sjde,tit~: die la Eqi.,_ 
o rfal Per(I· S_liimpo. y I;>,irectQr. C,el. 
· _seo,, de• lnmtgracipn, J:apQnesa. 

"Aptua!!Jlen,te,. señ'ª-1,l!, ~n el: Ja, 
,Qnt et 9,9P70, d'e, la, p9[1Jaeié.r1 s.4lte 
etlr Y! e_sQrfüir. gn. fa_, CQl.Qlliª' j~p9 .• 
e_i;_a, eJ1 el Rer(J 110 h~y tlJJ l!lf-4.~.~tps,, 
· ó!Í'.os saoemos: qp~ lh primei:o: e~ 
a edw;aeilfo" · 

presJ.ad:is por e.l· M.tJS 
ctranucas y Qbj!,!J05sJJtp.o _s_ . ,),tia. 
Htl'a inanti_ene e:l. rei;JJen;lb,d:C lo~ pn~
meros, i'r1;migran,tqs, (je ~apón-. P.r;_e<;:.k< 
sainente: fJf represwita, en Vi'-!◊~ u.nre 
part_e. ~I:e e~a; historia ge 111Jgr11cif:i,1 
$ir Pl!dre~ K;¡.nnosuke li:da, füc P 
sídehte· d'e, fu Ci;fa .• MofJ9k íl:,, aqµc 
qge t:ri¡j,Q; en 1'89-~; l!· tos primer 
n1tgt~(lhls;Ja~(me~s ats R~rq . 

''Ml J?a4r-c, fµe tamPi~n, Pre,s( 
t~ dg 'ación, JapQnf~, g 
dfli . _ t2J>-. l'loy·,, é.t hiJKI, J 
Hda, dhi;i9!1 tod'os, sµs, esfuerz .. 
mimtenc;r ~Q1~rJú el nJitud,o, n_i~-~k 
fil t~J:!1 . o, (1~ Ja. i;ofon.ia c.erra<la: 



godón en rama, azúcar, café, etc., pa
só a importar, casi exclusivamente, mi
nerales. Según señala la Jetro, Orga
nización oficial del Japón para el Co
mercio Exterior, no obstante la dismi
nución global de intercambio comer
cial entre ambos países en 1983, las 
adquisiciones japonesas de minerales 
como cobre, plomo, zinc aumentaron. 
Tuvieron una variación desfavorable 
las compras de zinc refinado y plomo 
refinado. 

En cuanto al petróleo, desde 1981, 
Japón está comprando petróleo cru~o 
al Perú, en un volumen de 100.9 mi
llones de dólares, con una disminución 
porcentual .en 1983 del 42.7°/o res
pecto a 1982. Por el petróleo perua
no están establecidas en nuestro país 
compañías japonesas como la Mitsui 
& Mining Smelting Co. Ltd., dedicadas 
a la exploración y explotación de fuen
tes de recursos minerales. 

Se encuentran también establecidas 
empresas comerciales como la Mitsui 
del Perú S.A., Mitsubishi Perú S.A., y 
otras, que desarrollan actividades de 
comercialización de productos perua
nos en el Japón y en otros países del 
mundo. 

El Perú, por su lado, recibe en su 
mercado principalmente productos 
químicos y equipos y maquinaria de 
}a industria • gesada, qu~ representan 
cerca del 80 /o de las exportaciones 
japonesas a nuestro país. • 

Según señala Bruno Barletti, Geren
te Técnico de FOPEX, "el intercambio 
comercial ( exp

0

ortaciones más importa
ciones) con Japón, durante el período 
1978-1983, se incrementó, pasando de 

Treinta. cqm~.añías d~ inmigra• 
ciQn nJpomi.· tl,.!Vi~r.on; vn i~.te;tso, tra
Jín 1:1, (tnes del: siglo pasaqo. Traba, 
j'¡¡d,oF.es, j,{lpQn_es~s lleJM!NlJ.-a Hawafi 
y; Estados· Un1dqs· el).-b,U$C!l d'.e nµe
vos. rl!mbos,. pr-ern..un.idos. d_e qontra, 
t9.S, Ql.!!l i:io. sientpr.e; fu1-g;iooaron:. 

En 1899, a· bord;Q, del! '"Sak4.ra 
Mar,u!'. llegarpn, al; Perú 720 inmí, 
grantes JaP,ones(}s, traid"os . p_or, la 
CompcJ,ñ,fa · Morioka, e.xclltsivamen:
te gara trabaj,lrn en las hacie,nct·as de 
la e.asta. Ptonto, la~ cQndlciones
duras. de vida y traoaJo lns p.usierou 
eµ Cuga, Sin emna.rgq, la, Qía.Mor-Jo~ 

Pese a los años transcurridos,se sigue manteniendo las tradiciones. 
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l<<J. no pi~_ió ªl Japón, tm barqo ¡:ma 
regresarlos, shJo.- un. nu~vo gi:qpo Q'<li 
mH· in.mjgrantes ,, y lueg_o• otros 30~-. 
~i.n cqntrato,., 

En tQtaJ, entre- .l-8~9-y 19'.!3', 111}, 
g1g-0i1: al- Per(I, 7;9 g.m,¡p.q~ de, mmJ,.. 
gv.mtes jfilppne~s, con "?; t mlI' peqQ., 
IJªS;. Y cúandQ en jgnío d~, · 1!92-3: 
terminó, fil, inn¡ígra.ciórn por c:onti:a~ 
tQ, ~mpezó el' Yóbiyo_se, esto· es;el 
llamado de los, inmigrantes jªpon.e.
ses l\ SlJS famrliares: el.el Japón, A,); 
gún, día, pensaban, regresarían a s,u 
tterra: con, dine.co ahortado,~ 
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314 millones de dólares a 450 :rrullo
nes en 1983". 

El valor de las inversiones directas 
aprobadas en el.Perú. ascendió,a fines 
de 1982, según Jetro, a 679 millones 
de dólares, repartidos en 91 proyectos. 

En este concepto de inversiones, so
lamente Brasil supera al Perú entre las 
naciones sudamericanas. 

En general, todos vemos y vivimos 
la presencia japonesa: porque las esfe
ras más importantes de inversión son 
las de los automotores, artículos eléc
tricos para el hogar, empresas comer
ciales, etc. 

MAESTROS DE LA TUERA 

Por el año 1902, Lima tenía 130 
mil habitantes, y una sola tienda japo
nesa. Entonces empezaron a llegar de 
las haciendas, fugados o no, los mi
grantes japoneses. Así se produjo la 
primera invasión ambulante de barati
jas, de raspadillas en v@rano y melco
cha en invierno. En realidad, los re
cién llegados se dedicaron a todos los 
oficios, pero especialmente, los que 
lograron algunos reales, se convirtieron 
en maestros de la tijera: peluqueros. 

Fueron los peluqueros los predece
sores de los bodegueros, la nota del ba
rrio. el centro de la tertulia y de los lle-

Las artes marciales han tenido gran 
cantidad de seguidores en nuestro país. 

.Plaza ~e- Arma¡¡_ de La Victoria: el monumento a Manco Cápac fue donado por la 
colon w Japonesa. 
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vaitrae. En 1904 habían 70 peluque
rías de peruanos y 1 de japonés. Cinco 
años más tarde, ya los japoneses tenían 
50 peluquerías, ·y los peruanos 35. Y 
el avance japonés se dio, más que por 
un pelo, por vapos cuerpos de ventaja. 
En 1934, la mayor parte de los 21 mil 
japoneses afincados en el país, tenían 
en Lima el 60°/o del comercio, 25º/ o 
de la agricultura, y el 6°/o de la indus
tria. 

Los peluqueros formai:on la primera 
asociación representativa de la colonia 
de esa época . . Y de allí en adelante, 
echaron ramas, y hojas, diversificándo
se en cuanto negocio podía abrirse. El 
objetivo: regresar al Japón. Mientras 
lo lograban, sus hijos estudiaban en los 
30 colegios nipones que se abrieron en 
el Perú, y continuaban estudios en el 
Japón. 

Desde 1914, empezaron a formarse 
instituciones regionales de cada prefec0 

tura (provincia) japonesa, agrupaciones 
femeninas y deportivas. · La guerra, sin 
embargo, cambió el panorama. 

Hoy, los descendientes nisei han 
recuperado el terreno perdido durante 
la guerra: los negocios y las empresas 
actuales son ciertamente mayores. El 
negocio menudo es, para un buen nú
mero de ellos, cosa del pasado. 

Las nuevas generaciones hablan cas
tellano con fluidez, y aunque hay es
cuelas japonesas, también estudian en 
los colegios peruanos. Curiosamente, 
el idioma japonés se enseña menos en 
los colegios de la colonia, y los jóvenes 
de ahora entíen~eh algunos un poco y 
otros bastante, pero no se expresan en 
japonés. 

Sin embargo, procuran conservar en 
lo posi.ble algunas tradiciones y cos
tumbres del país de sus antepasados. 
Muchos jóvenes, hombres y mujeres, 
por ejemplo, asisten a clases del ritual 
de la Ceremonia del Té, en el Centro 
Cultural Peruano Japonés. Allí quie
ren rescatar el significado estético que 
el país del sol naciente le dio a una ta
za de té. 

"Antes era practicado por los gue
rreros en los campos de bátalla, para 
mejor concentración y serenidad. Hoy 
se practica para lograr la tranquilidad 
interior", explica el Sr. Juan Iida. 

Disciplinas como el Karate, o artes 
como el Ikebana (arreglo floral), Bon
,zai (árboles enanos), ceremonia del té, 
entre otras muchas, se enseñan y se 
mantienen vivas en el Centro Cultural 
Peruano Japonés, ya no a la espera del 
regreso al Japón, sino como la conser
vación de _un legado ancestral. (Texto: 
Flor Sánchez. Fotos: Gilberto Hume). 



Carlos Malpica: refonnarido 
tributos. 

LEY DE ADUANAS 

• La Comisión Bicameral 
Especial de Reforma Tribu
taria viene estudiando el 
proyecto enviado por el Eje
cutivo para promulgar la ley 
de aduanas. En su sesión del 
martes aprobaron los prime
ros 30 artículos de los 280 
que contiene el proyecto. 
Ayer avanzaron otro tanto. 
. Inºtegran la comisión Moi
sés Woll Dávila (PPC), Ra
món Ponce de León y Luis 
Alva Castro del APRA, Da
niel Linares Bazán y Odón 
Huidobro de Acción Popu
lar, y Carlos Malpica de Iz
quierda Unida. 

DE RIO A LA HAYA 

• En círcul.os de la Can
cillería· ha trascendido que 
el Perú, en vista de que los 
garantes del Tratado de 
Río de Janeiro no mues
tran mucho entusiasmo en 
hacer cumplir al Ecuador 
con la colocación de los 
hitos (o mojones} en la 
Cordillera del Cóndor, llevir
rían el caso ante la Corte 
de La Haya. 

:En la Corte Internacional 
la posición peruana tendría 
más posibilidades de obtener 
respaldo, dado que muchos 
tratados europeos de límites 
se sostienen por las mismas 
r¡glas que hemos venido 
tratando con el Ecuador, y 
el desconocerlas significaría 
poner en cuestión todo el 
equilibrio geopolítico en 
occidente. 
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Estudios.o yanqui 
• Abraham Lowenthal, 
experto norteamericanq 
en ciencias p.~líticas -es
pecialmente en temas 
sudamericanos- dio ·una 
conferencia el lunes pa
sado sobre las relaciones 
de Estados Unidos y 
América Latina. En ella 
habló del "Diálogo Inter
americano", entidad que 
reúne ,.desde 1982, a dis
tintas personalidades de 
Latinoamérica, Estados 
Unidos y el Canadá, con 
o.rientaciones políticas y 
profesionales diversas. 
Por el Perú participan 
Javier Silva R~ete, Ma
rio Vargas Llosa y Pa
blo Kuczynski. 

El punto principal de 
la conferencia estuvo 
centtado e.n . los temas 
que aborda en su próxi
mo libro. En él sostie
ne que las relaciones de 
Estados Unidos con 
América Latina van a ser 
primordiales en los próxi
mos años, pero no basa
das en los intereses que 
hasta ahora la mayoría 
del pueblo norteamerica
no considera vigentes. 

Según Lowenthal, es
tos intereses se han modi
ficado en gran par~e des
de la revolución cubana 
a. nuestros días. Los in
tereses tradicionales, que 
incluso hoy esgrime Rea
gan, se basa.i;i en el vie
jo argumento de la segu
ridad militar, la impor
tancia de la inversión di
recta como interés eco
nón;iico principal en la re
gión, y razones políticas 
por las cuales '1e. intere
saría a Estados Unidos el 
apoyo de América Latina 
en distintos foros inter
nacionales. 

Hoy; los cambios. en la . 
tecnología hacen difícil 
pensar que América Lati
na pueda ser u:r:i.a amen~-

za, por ejemplo, en el 
bloqueo de las rutas ma
r! timas. En cuanto a los 
intereses económicos, és
tos ya no son la inver
sión directa (especialmen
te en recursos naturales). 
Hoy son más bien de ca_
rácter financiero: los diez 
bancos estadounidenses 
más .importantes tienen 
préstamos en América 
Latina. Por otro lado, 
les preocupa las expor
taciones a esta región y 
por estas dos razones 
conviene que nuestros 
países tengan una econo
mía solvente. Por último, 
los problemas políticos 
también han cambiado. 
.La unidad hemisférica no 
existe y aunque existiera . 
nq tiene un peso impar~ 
tante en un organismo 
como la ONU, que hoY, 
décadas después' de for
mado, tiene más de 150 
miembros. 

Lowenthal señaló cin
co pu_ntos por los cuales 
América Latina incre
mentará el interés de los 
Estados Unidos: por su 
importancia económica 

por los préstamos com- , 
prometidos en . la región 
y por constituir un mer
cado significativo para 
exportar; por su poten
cial para afectar los cam
bios en la estructura eco
nómica internacional: 

. permitir o no su expan
sión; por su posibilidad 
de influir en la resolu
ción de problemas es
pecíficos como el tráfi_
co de drogas, distribu
ción de productos agrí
colas, protección del am
biente, etc. ; por el pro
blema de la migración, 
no sólo mexicana ( 1 de 
cada 8 persona& nacidas 
en el Caribe reside en 
EE.UU.), y por su posibi.: 
lidad de afectar la preser
vación de los valores fun
damentales que. afectan 
la moral en EE.UU-esto 
referido a los problemás 
de los derechos humanos, 
fundamentalmente. 

Sintomáticamente, Lo
.wenthaL - que es demó
crata- está siguiendo la 
misma ruta latinoameri
cana de su connacional 
Einaudi (ver El Búho 
No. 6) que es republi
cano y funcionario de la 
administrac!ón Reagan. 

Lowenthal 
en el Centro 
Peruano de 

Estudios 
Intemacianoles. 
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TECNOLOGIA 

Los molinos de viento 
La '·'tecnología apropiada" también puede ser inapropiada. 

E. n adelante, en Puno, es probable 
que se deje de hablar, definiti

vamente, de los "molinos de viento" 
como el sistema alternativo para aliviar 
el problema de la sequía e incrementar 
la producción. Investigaciones realiza
das por varios grupos de especialistás 
así como numerosas experiencias ob
servadas en varios años en todo el ám
bito departamentai así lo exigen. Co
mo consecuencia, los proyectos refe
rentes al bombeo de agua están siendo 
desviados hacia técnicas diferentes. 
Con ello entra en cuestionamiento una 
línea de trabajo dentro de la corriente 
de "tecnología apropiatla" que, en ver
dad, requiere de un tratamiento más 
cuidadoso del que se le ha venido dan
do. 

Algunas áreas como Piura y Arequi
pa parecen tener condiciones aparentes 
para el funcionamiento de estas bom
bas ·de agua. Sin embargo, para el casó 
del altiplano puneño, esta técnica no 
ha resultado ser sino una ilusión que 
animó, en vano, el entusiasmo de algu
nos profesionales e instituciones, aun
que no así el de los campesinos. En 
efecto, mientras que aquellos no tie
nen reparos en sostener que· los "moli
nos" deben ser difundidos no sólo en 
Puno, sino en todo el. país, los campe-· 
sinos lo vieron siempre con mucho es-

cepticismo y, en algunos casos, los re
chazaron y destruyeron atribuyéndoles 
efectos extraños. Al final resulta que 
estos últimos estaban más acertados. 

Aparte de la escasez de vientos,cuya 
velocidad promedio no alcanza el mí
nimo necesario de 3 a 4 metros por se
gundo , y de los problemas de diseño, 
mantenimiento y capacitación cam
pesina para el manejo que han sido se
ñalados por varios · estudios, existen 
, dificultades · de tipo social que hacen 
inconveniente esta modalidad de ob
tención de agua. Además, métodos· e
quivocados de introducción de esta in
novación contribuyeron al fracaso de 
los numerosos intentos realizados has
ta ahora. Así, de los 130 "molinos" 
instalados en la región durante los (11, 
timos diez años, sólo un 12º/o logra 
funcionar en forma continua, encon
trándose el resto en condiciones rui
nosas. Aquellos pocos que lograron 
éxito corresponden a las empresas 
campesinas conducidas por técnicos o 
fueron construidos por medianos agri
cultores más o menos tecnificados; los 
que más fracasaron son los ubicados 
en comunidades campesinas. 

La respuesta al problema por parte 
de ciertos promotqres tiende a ser a
necdótica: "los campesinos no están 
todavía capacitados, ellos no saben 

Puno en la búsqueda de técnicas alte.matívas para la extracción de agua. 
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regar, y por tanto, no toman un ver
dadero interés". Pero detrás de este 
razonamj.ento encontramos no sólo un 
diagnóstico insufiéiente de los aspectos 
prácticos: velocidad de viento, resis- ' 
tencia de los materiales, diseño de los · 
aparatos y aun disponibilidad de agua 
en el subsuelo, sino también graves e
rrores en la concepción de la realidad 
campesina. 

LA EXPERIENCIA DE 
ALMOSANCHE: ES MEJOR REGAR 
CON BALDES 

Este es un "molino" instalado hace 
seis años en el distrito de Coata. Aún 
se encuentra en pie, a manera de una 
vieja reliquia. Estuvo destil).ado al rega
dío de hortalizas en una huerta multi-

~ familiar y forma parte de un proyecto 
tecnológico más amplio que incluye 
una granja avícola, una planta de bio
gás y aun una cuna infantil. Este pe
queño conjunto se asienta en un terre
no amurallado cerca del centro pobla
do de Almosanche,que constituye uno 
de los sectores de la comunidad cam• 
pesina de Sucasco. Está al borde de la 
carretera Puno-Capaclúca, en el área 
quechua. 

Entrando a la huerta uno se encuen
tra con una pequeña plantación de[ 
cebollas y coles; bordeando este sem-1 
brado están el reservorio de agua, he-¡ 
cho de cemento, el castillo de metal 
que corresponde al "molino" sobre el 
pozo artesiano, la planta de biogás, 
la granja de aves y un ántiguo local 
que fue la cuna infantil denominada 
''wawa-wasi". 

Todo este complejo se encuentra( 
prácticamente en ruinas; lo único que 
da muestras de continuidad es el cul
tivo de hortalizas·que se renueva anual-! 
mente. El "molino de viento" tiene las. 
paletas que giran constantemente,pero 
tiene el mecanismo de bombeo malo
grado, 'ef reservorio y las tuberías in_! 
dican años de desuso, la planta de bio-

1 gá~ está abandonada, igual que el res
to de los locales. Los beneficiarios 
origlnalmente, fueron sólo 7 familia 
de las 25 que residen en el ·centro po-f 
blado. Ellos forman la "Granja Avíco
la San Juan Bautista". 



Sólo un poco más del 100/o de los molinos de viento continúan funcionando en 
el altiplano puneño. 

El grupo tiene más de diez años de 
trabajo conjunto aunque en forma irre
gular. En una primera etapa (1973-77) 
antes de la instalación del "molino", 
el cultivo de hortalizas, con apoyo de 
instituciones externas,se realizaba sólo 
con riego manual utilizando baldes 
para extraer el agua del subsuelo; lue
go, ya con la bomba y el reservorio lo
graron intensificar la horticultura du
rante dos años (1978-79) hasta que la 
"mariposa" (término local para desig
nar al molino) comenzó a fallar; en
tonces tuvieron que volver al sistema 
anterior de los .. baldes que utilizan has
ta ahora. 

El "molino", paralizado, tuvo una 
serie de desperfectos a causa de los 
materiales inadecuados de construc
ción, ~ientos demasiado fuertes en 
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ciertos momentos. y, probablemente 
también, desconocimiento de los cam
pesinos en el manejo. El aparato fue 
reparado en varü,ls oportunidades, )?ero 
finalmente sufrió una avería hasta hoy 
irreparable: la ruptura por oxidación 
de la válvula de bombeo,que conlleva 
un cambio muy costoso de repuestos 
fuera del alcance de los campesinos. 

El grupo de Almosanche, a estas al
turas, ha descartado definitivamente 
el sistema y se encuentran en la bús
queda de formas menos problemáticas. 
Se aprestan a construir un reservorio 
de dimensiones amplias en la parte al
ta de una colina ubicada al costado del 
río Coata,que pasa a corta distancia. 
La idea es bombear el agua ¡iel río me
diante una motobomba que esperan 
sea financiada con ayuda externa. 

EL CASO DE SANTA ROSA: 
LA BUENA VOLUNTAD NO ES 
SUFICIENTE 

Un 'caso más reciente que merece 
atención es el que acaba de experimen
tar uno de los sectores de la .comuni
d~d _de Santa Ro;a ?e Yanaque, en .el 
d1stnto de Acora, ar-ea aymara cerca 
de la península de Chucuito. Nos refe
rimos a un modelo distinto de "moli
no". Es de fabricación local y ha sido 
levantado en todas sus fases con parti
cipación de los propios usuarios. Los 
parantes de la planta, con una altura 
de seis metros, son de madera rústica; 
las paletas de la mariposa son hechas 
de planchas metálicas con soportes de 
madera; los tubos de bombeo, de ma
terial plástico; la bomba de absorción 
y los mecanismos de trasmisión de e
nergía han sido construidos en un ta
ller especializado en el centro de capa
citación de Chucuito. El proyecto 
contó con la participación de un grupo 
de técnicos asesores y un total de 60 
familias campesinas. -Demoró un poco 
más de un año para concluirse ; fue 
inaugurado durante las fiestas patrona
les, el 30 de agosto último. 

El proyecto financiado con apoyo 
externo y un costo aproximado 
de tres millones de soles, tuvo gran 
expectativa entre los futuros usuarios. 
Su entusiasta participación estuvo mo
tivada por la posibilidad de obtener su
ficiente ªgua para el consumo de sus 
animales, así como para el riego de 
sus huertos y aún· algunas parcelas 
de cultivo. Pensaban bombear el agua 
del pozo y depositarla en cilindros 
para luego distribuirla mediante tubos 
o mangueras. 

Sólo estos objetivos eran ya irreales 
porque, si bien- las 60 familias estaban 
dispuestas a cooperar, mal se podía 
esperar que el agua de un sólo pozo 
_pueda abastecer a todas ellas. Aún 
más, las dificultades eran mayores si 
se consideraba, el asentamiento disper
so de las familias en un área de, por lo 
menos, un Km2. Asesores y ejecutores 
no tuvieron la oportunidad de consta
tar estas · dificultades en la prádtica, 
pues, antes de ello, tropezaron con un 
problema muy serio que paralizó el 
"molino", inmediatamente después de 
ser inaugurado: luego de hqber extraí
do los primeros cinco metros cúbicos 
de agua, el pozo no volvió a recuperar 
su nivel y no hubo más agua qu_e bom
bear. Allí el proyecto parece haber lle
gado a su fin. (Rodrigo Sánchez En
ríquez). 
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TEISTI\MONIO 
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"Me gustan las dstaciones, los tigres, acudir a una cita confiando en que la persona esperada no llegue" 
. , 

Yo, Federico 
Fellini habla de su mejor personaje: Fellini 

V
i a Anita Ekberg por primera vez 
en una foto a toda página de una 
revista norteamericana: la pode

rosa y magnífica pantera hacía de chi-
ca traviesa, sentada a horcajadas sobre 
el pasamanos de una escalera. "¡Dios 
mío", me dije, "haz que no me la en- · 
cuentre jamás!". ' 

Este s·entimiento de admiración, de 
estupor, de encanto y de incredulidad 
que se experimenta ante· criaturas ex
cepcionales, como la jirafa, el elefante 
y el baobab , volví a sentirlo algunos 
años después, cuando la vi venir hacia 
mí, en los jardines del Ayuntamiento, 
precedida, seguida y flanqueda ·por tres 
o cuatro hombrecillos - el marido y los 
managers- que parecían sombras en 
torno al halo de una fuente luminosa. 

Creo que. además, la Ekberg es bas
tante fosforescente. Mientras saborea
ba el contenido de una gran copa 
- uno de esos cucteles llenos de colo
rines. banderillas y adQrnitos- , me 
preguntabtl sobre el guión (si su perso
naje era interesante, quiénes eran las 
otras actrice·s) con vocecilla de mucha-
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cha resfriada, lo que la hacía aún más 
cautivadora. 

Como ·buena conocedora de los 
hombres, Arrita, cuando le presenta
ron a Marcello Mastroianni, le tendió 
distraídamente la mano, mirando casi 
para otro lado, y no volvió a dirigirle 
la palabra en toda la noche. Poco des
pués, mientras me hablaba de otra co
sa, Marcello me dijo que, después de 
todo, la tal Anita Ekberg no era para 
tanto. Le recordaba a un soldado ale
mán de la Wehrmacht que intentó me
terle en un camión durante una redada 
en la Via delle Milizie ( ... ). 

MI PRIMER DIA COMO DIRECTOR 

Salí muy temprano , tras despedir
me de Giulietta un tanto emocionado 
y haber oído al ama de llaves, quien, 
con tono escéptico , me dijo desde la 
puerta: "¡Se va usted a morir de ca
lor vestido así!". Y es que, aunque era 
verano , me había vestido de hombre 
de cine: llevaba un jersei, pantalones 

de tela gruesa, polainas, gafas ahuma
das y un silbato, como si fuera a arbi
trar un partido de fútbol. 

Roma · estaba desierta. Yo mira
ba las calles, las casas y los árbo
les intentando encontrar una se
ñal de buenos augurios; entonces vi 
que un sacristán abría la puerta de una 
iglesia, en lo cual quise adivinar algo. 
Cedí a sentimientos muy antiguos, 
frené y descendí del automóvil. Que
ría rezar -una especie de oración y, 
con mi plegaria evocadora, obtener 
ayuda. Me sorprendió que, temprano 
como era, ia iglesia estuviese completa
mente iluminada: en el centro ha
bía un catafalco rodeado de cien
tos de velas encendidas. Arrodi
llado junto al ataúd había un hom
bre calvo que lloraba con el rostro 
hundido en un pañuelo. Volví corrien
do hasta mi coche, haciendo los cuer
nos con los dedos para ahuyentar la 
mala suerte ... 

DIOS Y LA IGLESIA 
La religión católica se caracteriza 



Marcelo Mastroiani, su actor preferido. "Amarcord", tal vez su mejor pelír¡ula_. 

impuestos por los encargos, pretende 
vivir su propia libertad; en este sentí

. do puede sentirse liberado de cualquier 
sentimiento de culpabilidad si pinta 
un crucifij o. Pienso que el contrato 
que firmo con un productor susti
tuye a los ropajes blancos del Papa. , . 

por el miedo hacia algo que está siem
pre al acecho y nos observa. Aunque 
la religión libera al hombre del miedo, 
también lo engendra. Los mitos de 
toda~ las civilizaciones nos hablan del 
temor que inspiran los dioses . De ahí 
que Dios nos inspire miedo, ya que es
tá oculto y es desconocido; en este 
sentido, resulta lógico que aterrorice ME GUSTA, NO ME GUSTA 
lo que no se conoce. 

¿Qué puedo añadir? Quede -claro No me gustan los parties, las fies-
que la Iglesia católica me gusta, y tas, los callos, las entrevistas, las me
además, habiendo nacido en Italia, sas redondas, las peticiones de autó
¿cómo podría optar por otra religión? grafos, los caracoles, viajar, hacer cola, 
Me gustan su coreografía, sus represen- la montaña; las ·barcas, la radio en.fun
taciones inmutables e hipnotizantes, cionamiento, la música en los restau
Sus maravillosas puestas en escena, sus rantes, la música en general (sufrirla), 
cantos fúnebres, el catecismo, la elec- los chistes, los hinchas de fútbol , el · 
ción ~e un nuevo pontífice, la pompa _ ballet, los portales de Belén, el queso 
grand10sa de la muerte. . . gorgonzola, los premios, las ostras, 

Debo asimismo añadir que, quizá a oír hablar una y otra vez de Brecht, 
causa de un recuerdo ancestral, me las comidas oficiales, los brindis, los 
atrae la Iglesia católica porque ha sido discursos, que me inviten, que me pi
una gran creadora de artistas y una ma- dan consejo sobre algo , Humphr·ey 
dre severa, gracias a cuya generosidad Bogart, fo>s quiz, Magrftte , que me invi
y desvelof han surgido obras maestras ten a exposiciones de pintura. 
irúgualables. Comprendo que resulta Me gustan las estaciones Matisse 
afgo -rjdículo imaginar a DinO' de Lau- los aeropuertos, el rizotto' los ro: 
rentis con ropajes cardenalicios; sin bles , Rossini, la rosa, los h.erman.os 
embargo, me gusta decirme a mí Marx, el tigre, acudir a una cita con• 
mismo que los productores, al igual fiando en que la persona esperada· 
que los editores, han heredado, de for- -aunque sea una mujer guapa- no 
ma harto injusta, el papel de mecenas, llegue, Totó, no haber estado en algún 
y que ·el destino del artista es vivir del sitio, Piero della Francesca, todo lo 
p.an que le proporcionan el gran du- que ae her111oso tiene una mujer her
que, el príncipe o el Papa. Es una cl.iise mosa, Homero, Joan Blondell, el tu
de artista que, dentro de los límites rrón, las cerezas, los traseros grandes. 
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, Los otro.s 
Nunca ne tenido problorna;, con

tos aetoi:es rne gµJtan Sl!;S detectos, 
su vanid_ad sus nqu-ros1s; su ps1cJ>~ 
logia a veces ínfa.n tíJ y un tanto e-$.
qui~oid:e. Les agra<le:z.co lo que ha
een po.r m1, y me sorpremlc un po
co que esos fantasmas. pFe-Sen>tes • 
durante algunos meses en mi una. 
gmac16n cobren de rcp<mte vida 
y ,e mueva·n l'tn·nen hagan lo ¡ue 
yo les d1ga y pton:UJ_\C1en, los lll lSEUOS 

diálogos qu.e yo hab ía 1maginaclo .. 
l;:f.ijo sicmp;re a nus actores en 

funcíón de los pqrsona1es, y si no 
encuentro al ideal. pre.fiero esct)· 
gcr a uno cu.ya "ªra 1;uadre un las 
ca.ractcrí-st-icas de de-termi narl0 per
sonaje aun ouand.o d~spués teng_a 
Q.l!C lhnar:le un po,co las aristas p11ra 
que surj:ll'n en él [os rasgos qiw y<J 
quiero unca he trahaJ_ado con aCt 
toros t¡ ue no d.es~aba. 

Me gustan los hcrman.os Marx 
ya lo he dtch.o ,mto r-es J e sus 

pel.í.c_ttlas, y ei Gorcl:o y el Flaco, 
dos. payasos fümos de i·noccnoia . 
S1e1npre he apmirado la visión ob, 
1etiva e 11:nparcwJ que d'e los hoi:n
bre-1, y las cosas hay ou Bus.ter 
Keaton, cmnple tamentc <l1forentc 
a la de ('harlot , s:cntnmmt aJ, ro,, 
ma:nt1c-a y cankütenzada por su crfü, 
_,,1 Mwial rT ra<lu.cdón . C a-rnwn l ó, 
pu) 
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ESTE PLANETA 

Los sectores democráticos del pueblo boliviano ·han rechazqdo firmemente el repudiable intento golpista. 

BOLIVIA: 

Uns • SI • 1 
De cuartelazo en cuartelazo 

D• espués de _una llamada telefónica, 
que interrumpió mi sábado dedi

cado a dar forma a mis sueños, me 
vi mµy preocupado por la noticia que · 
un amigo me había dado por medio 
del alambre: "en tu país hay golpe". 
Súbitamente me puse en movimiento 
hacia la realidad que me retorna a los 
días aún no lejanos, en los cuales tu
vimos que dejar nuestros todos y refu
giarnos tras las fronteras imaginarias .. 
· · Salí,pues, en busca de informa"éión 

fidedigna y sufrí con cada cable que 
lograba leer las lentas horas de lá tar
de. Felizmente conocemos los resul
tados que de cualquier manera claman 
las angustfas por ese espacio mínimo 
vital conocido como democracia. Aho
ra ,bien, pasada la impresión del susto, 
se debe señalar que el golpe no fra
guó . precisamente porque no era uno 
más de los tantos cuartelazos tradicio
nales en el juego del poder boliviano. 
Recordemos que en el año que inaugu-
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r{} esta década se estrenó , quizá sólo 
evidenció, un tipo de estrategia del 
status-qua acuñada en las escuelas im
periales de Panamá y West Point, que 
ya a esas alturas no respondía estric
tamente a sus interesadas disposicio
nes. Había de por medio una estrecha 
relación de grupos de poder políti
co-económico con esa mala forma de 
acumulación primitiva de capital, en la 
que ha caído una clase dominante que 
no ha encontrado ni su identidad ni 

. su coherencia, llamada, a secas, narco-
tráfico. # 

Un antecedente inmediato a este úl
timo acontecimiento lo constituye la 
insubordinación que protagonizaron 
oficiales de baja graduación de la Es
cuela de Comando de la ciudad de Co
chabamba, que raramente se suscitaba 
después de la decisión manifiesta del 
gobierno· de suspender los pagos de la 
deuda externa, demandando la desti
tución del comandante del Ejército 

ro 
leal al régimen y aparente.mente iden
tificado con el gobierno udepista. Ar
gumentaban una voluntad estrictamen
te institucional, pero la COB y el pro
pio gobierno habían caracterizado el 
ievantamiento como un esfuerzo por 
generar una atmósfe ra golpista, situa
ción que preludió finalmente la· opera
ción comando : el secuestro. 

Parece,pues,un poco ingenuo supo
ner que el golpe se det_uvo a últiplo 
momento. Un juicio frío conduciría 
a pensar que no era ése el objetivo; es
taríamos en el incio de una táctica 
muy bien pensada. Un primer paso, 
probar la capacidad de respuesta del 
movimiento popular, desm<;>Vilizado 
desde el propio gobierno; otro, pulsar 
las correlaciones de fuerza al interior 
de las FF.AA., donde la hegemonía 
del sector constitucionalista es congé
nitamente defectuosa; y., mostrar una 
imagen d~ insatisfacción general res
pecto al gobierno del Dr. Siles, que por 
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Jaime Paz se encontraba fuera de l 
país durante la aventura golpista. 

el propio peso de su letargo se hace ca
da vez más evidente. 

Sin embargo,no se puede abstraer la 
gravedad de · la crisis económica qu~ ha 
conducido a las mayorías literalmente 
al hambre , y que ello ha llevado a los 
sindicatos, a.través de la COB, a deman
dar exigentes mejoras salariales que 
constituyen una fuerte presión para el 
Ejecutivo, que soporta también los re
clamos poco cmcjiales de la empresa 
privada imposibilitada de reinvertir y 
desarrollarse , además , y esto es lo más 

1 
grave del irJ esuelto conflicto por el 
control del poder con ese para Estado 
que conforma la mafia narcotrafican-
te agazapada tras los galones de c ier
tos militares replegados, pero 'en nin
gún caso derrotados; no otra cosa nos 
enseña la intolerable impunidad con 
que cuentan en el Estado democrático. 

Es por ello perfectamente creíble 
que se trató de "una movida, peligrosa, 
táctico-estratégica de esa parte del país 
comprometida totalmente cqn el en
sueño de un Estado cocainómano y 
chantajista, decadente. De allí que en 
el· análisis de la situación se arribe a 
-una concluyente definición : sólo la 
movilización sostenida de las masas 
encausadas en un proceso de transfor
mación real, será. capaz de garantizar 
no sólo la continuidad del proceso, 
sino su progresivo perfeccionamiento. 
La democracia sin con,tenido popular 
niega su fundamental ep.unciado. Y só
lo cuando ésta haga honor a su princi
pio, todos los hombres podremos 
aprender a soñar sueños que no se cor
ten en el contacto angustiante y cruel 
de esta realidad poco h umana. (Gon
zalo Eduardo P.). 
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RONAL{l , ¡Ml!ERE! . 
Roff Ft ochh9_th, dram.atur~q al~

mán qtJe en, 1963 aQnara un. re
vuelo C0!.1' una, píez¡¡., drantát:ica: 
que h)ostraoa a Pío XJl oom-pJa., 
ciente con los crímenes naz-¡s, se 
propon~ estrenar otra .. q;t,!e c,¡¡.usar.q. 
similai; ~scán.dalo.. ~n ell¡¡:, un-

, pacifist~ ases1n:r a Ronald Reag¡µ:i. 
'l,,a obn;1. se llama J udith, pues el: per
snnaje b{blico es traJ.do a, esre sJgkt 
por m~d'10 de un~ perfop'ista qµe se 
introduce en !,as, cerc~njas del presi
d.en te sedUciend.o a un, agente d_e la, 
CIA. Al' parectr, el dr_amat urgo no, 
se atrevió a qJ19 Reaga_n, con s11s 
73 afios., foc.ra el- sedt¡ci1Jo. Ju_cliJJl 

. se esti,:euará' en. C,:J¡1sgow, Es.cocía~ 
' en ocnbr~, inform_a 'Ih¡r, Sptt'!g~l, 

fam~ d9bk, asesbtato, qu_e1 pudo s_er 
tripij!., ya qu~ la mísmár nQcp~ qu~ 
secuestr i:tron a· Gutiérrez Ruiz y Mí, 
chelini se escapó· por. un pefo eJ¡ boy 
ddtni{fü líder, WilsQn: f.erreirit Al~ 
dJ.J.TT~te , $eg(jp mf!!nn.a lµl, semana· 
1iQ; ~~yo, eJ, Gr.µ. Qt~ P.al\tdh, 
;to., el hoy detenido wrei;toi¡ (Jel 
Serví~íQ: ele lt\teli~ncia,, 4d. ijs,tadtt 
arru:ntJnor en la ep_oq¡ g~l ~ 9,u~,, 
tr!'.), ¡;onfio:nó l!l. presentja; y: ac:tiYi• 
cla4' ge, milita.res., üm~yos, en. Bue¡,, 
nos Air~s:. ~l e,¡;<ljxecto,r, d~ 1,nteli, 
geJJcia ag~g(>, q4,(} tambjt n había 
vi~jf8$, ge. miJiJ.ar~$ 4e otros na(ses, 
como. l:?af<lgµa.y, y, B.Q.1.fvfa y, aJJJJqJ.!e 
m.<>n.os frect,1.entes. d,e Brasil, ' 

EJ. g.o,bteroo. brHá.ni<;o prolti l;> ió l;i: 
ex,:p.orta~ión a Clül~ dei t11nq1ws,a.1J, ti'• 
moti,nes ultra p~i:fücciQ.Q.a'd,0s. !i}:111 
v0:v_gro. ofi:gial; dijo qu_e el gq,~:l~rno 
r~r,hª2ó. la lí.c~ni;iii,. de exp,0Et¡1ció,n. 
ne,c,es-ªJia ,. por u.n t9,tl!l c,le, '2'3 nJiUQ, 
nes <te dóll!ri;s, pon el "~~.$8strosQ 
balance' ' de Chile en·materia, d~de,, 

I ;ecbos hÚmancis ... E¡i. pr~ciqsfdad> 
, bfind}!d'a' se llama· t\MAC- k tie1_1e 

un, Q.ampQ elect (icp de 7 ,OQ!;l' vol, 
tíos,, qµe d.i;J.a. paraljzado ¡¡.1- maní,. 
festante qµ~ ose tocarlo ; e.stá. eqµi
padPt e;on 16 faJ'.]zagranad~s:, t8· to-
rre.tas_. y, un- c¡món q·~ agm¡, tan¡ fü~r. 
te q_µe· pued~ volt.ear un, auto. Tan:1;
bién. esparge 1.Jn' colmante q.J:l.!? per• 
mite. luego i.dentificar fácíh:nent.e .:,, 
los ma,nff~stan,tes:., 

Réagg}J: asesínado en drama 
, teatral: 

LA IN'FERNACIONAL 
NEGRA (4 o.VERDE?), 

Entre las miles de person!)S asesi
nadas. en la A;rgentina rllll'ant~ h! 
dic.tadtµ'¡i:,. llllQs. cmmto~;, ajgµnQ:; 
de ellos, il~stre&., no e11111 argE:IJtinl)s .. 
Entre· ellos, se recuerda al Gral. 
Bratt,s, {clülen9J, ~- Gi:al, 1'6qe~ 
(boli,viano')~ a ZelJriar,- Nfic;heijni' 
y Héctor Gµti:én:ez Rwz, urum,myo$ 
Y, exparlame11tª1ios. f,.. la h<ira del 
gesq¡pe, se, eJJá: investigapdo,e~te b!-
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B11 t:4' de Jw..ti'Q de, 1964,, ~~Ison 
r.l,an<.lel!i:, pre~id~nt!! del1 Aftfoan N~~
tjonal· <i.'.ongre_M, prfucipaJ O{g~za• 
cí,ón, aµti-apartheid.! eii, Sudafrl~. 
fu~: c;on~epªdo: ar p¡jsi&zy ~rp,et~, 
Mandela, abo.garlo 'd!! pr_oJ~iQn, hi;
:?9· durante su proceso un-, aleg~to 
que, te.011:iuapa dkie.mJo : " ij(} éQnr~ 
bat,ido, ~Qnt,;a el rafisrno to4a n:it V;i~
da~ I,,o coml,>;lto h,oy y lq,~o.mb~tW 
hasta mi último, aliento ' ' .. A vein~ 
aj'í_Q$ de s1,1 {Ípsión"' l!iÍJ~nª campa, 
ña, internadq11,al en. su: fay:o,r, Pero 
l3Qth11.. romp~ el ai~aro.jento, s~afric 
cm.tQ·. Ha,sta ~l Pap_a l'Q, @cioo. 



Sin respuesta pdra el Caribe 

El afta·ire 
Orfila 

E 1 nuevo secretario general de la 
OEA, el brasileño J oao Baena 
Soares, recordó, al asumir el 

cargo,que la diversidad no implica con
frontación; preconizó la necesidad del 
diálogo ,sereno; habló de la importan
cia de los temas del financiamiento ex
terno. Prometió revitalizar la organiza
ción, redefinir sus iniciativas, revalo
rizar su patrimonio jurídico, etc. No 
dijo nada, en cambio , sobre el canden
te Caribe ni sobre las políticas concre
tas que piensa llevar a cabo. 

Va a ser bien difícil levantar al 
muerto. Nunca sirvió para nada muy 
importante, pero el desprestigio en que 
la sumió Alejandro Orfila presenta pa
ra el nuevo secretario la ventaja de que 
cualquier comparación lo favorecera~ 
El grupo encargado de investigar la 
conducta de Orfila estableció que 
abusó de sus atribuciones en provecho 
propio "para disfrutar de una vida 
placentera" a expensas de los miem
bros de la entidad. Que hubo infladí
simos "gastos d'e hospitalidad", con
tratos irregulares por más de 2 millo
nes de dólares, recepciones principes
cas, etc. Orfila renunció "frustrado", 
dijo, por no haber podido resolver el 
conflicto de las Malvinas ni el del Ca
ribe. En realidad, renunció para traba
jar para la Gray & Co., empresa de, re
laciones públicas, por módicos 
US $ 300 ,000 al año. Su trabajo : tratar 
de modificar " la imagen" de Haití. Ya 
se inscribió como agente del gobier
no de Duvalier ante el Departamento 
de Justicia. Parece que don Alejandro 
tendrá que frustrarse otra vez. 
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F all~cip el 9, d:e junio• de este 
, · año, en- Méjico . Y ninguna 

nota nt grande ni pequena recordó 
este suc~so. ¿O es que las cosas 
tfistes no deben men cionarse? Los 
periodistas de Amfrica; y no sólo 
los uruguayos -aunque para ellos 
·ea eJ duelo mayor - , pe rdicmn un 
e3pmplo sobe-r¡tno. 

A dop Carlos Quij ano n0 le 
h,J.Jbiera gusta,do qµe je Hamar:an 
maestro. Dc;tes_taba la cursí\er·fa : la 
desterró de Marclia, como !a peste. 
Pero así Je haQ llamado, in mente, 
generaciones qµc aprcndiero,n di.rec
ta o indire:ct_amente de él. Quijano 
tuncjó y d1.r1g,ó Marcha du-ran_te 
cuarenta ª11os, hasta que la dictadu
ra, que primew. la clallsuró y lo 
n1etió preso, junto con sus más 
pi:óximos 90Jabo.rndores, la cerró 
Jcfin:iti'-!amente. Y durante esos 
i:;uarentª años - es decir desde 
ha.e.e cmcue,nta , Quljaoo, ¡,¡~estun~
bró a, genera.c1qnes, eje uruguayos y 
latino4medqan_os, a pcqsar en Amé
nea y no en qaq!!• país por separad.o; 
<1 asumir \lflª posición cr fttGa, y 
cvmpr.omcti<ta. -n.o una sin la 
u t r:a , a no temerte a la informa· 
ción ni a la du.da Ahora estamos 
aaostumbrados (no todos), a una 
izquierda q-ue se cuestiona a si 
misma. a pens¡,¡r; en térmihos de 
latino_americanfsrno , ¡¡ que la n¡~ón, 
o las razones, pueden esconder. 
se en fárragp.$: qe sJnt<!ZOnes,. No era, 
t an sencillo esto en los cuarenta, en 
10s cincuenta; ni siquiera en los 
esenta , qµe en- el sur fueron 

apasionad'ás y ten:nocéfalos. Ent9n
ces - ¡si lo habremos oído , si lo 
habremos di.cho!- se oía_ a veces 
.. Este viej_o se está pas_ando ,., . Se 
trataba d'e la-invasión a Checoslova
quia. O: " Este viejo· no cree en 
nada •~. Se ti:ªtaba de un editorial, 
llegado el setenta,. donde Quijano 
demostraj)a qu~ el ejército üru
gl!ayo no ten-fa n¡1da que ver con el 
peruano, y que niqgún Vel:asco 
v:~ndría a· ~ª"ca¡nos las castañas del 
füego. (En e_se entonces, sectores no 
desdeñable~ de la izquierda habla
ban de los " militares progresistas", 
entre los que se sindicaba ¡a 
Gregorio A;l:vares, hoy pres1de,na 
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~ 
te militar del Urugt1ay ! ). Quijanp 
t,uvQ razón, como siempre. Detesta
ba et fadlismo, indagaba d.etrás de 
las afirmaci_ones y los lur,rcs 
comunes. Don C'arlos "no estaba 
con fom1e con el gobie.n10 ni con la 
oposici(m· ni i;on nosotros ni 

consigo mismo'', escri]:)ló e!~ él un 
co lega Así er.a. QuiJano no. se 
casaba con nadie Si hay un adje
t-ivo qye sugiere su memoria, es 
"soberbio". VicjQ temp:lado a todo~ 
que tuvo sus mejores humores 
cuando conoció la prisíón ( ¡a los 
75 años!); que se fue al exilio 
cuan<l_o todos se retiran y sis u-1ó 
trabaJand-0 en México a todo pul, 
món hasto su m uerte. "No volveré 
para descansar. No volveré para 
quedan11e callado". dijo hace po1:o 
en su fecundo exilio. Así fue , 
Q~lijano ¡y qué falta va a· hacer," 
nosr no v<..ilvt;r¡i J; l lema, de 
Marc;ha era. ''Navega,re ncc_essc 
vívere non neucs~c''. Qu1¡a1u:1 nu, 
vegó hasta el fín. (Rosalba Oxan
tiabarat). 
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La ley. de "no-inmigración" será desastrosa para los lat-i,:ws. 

-
ln~igrantes en USA 
Las minorías se unen contra ley Simpson-Mazzoli 

P ocas veces se ha reunido un gru
po tan heterogéneo para oponer

se a una ley debatida en el Congreso 
norteamericano: sectores empresaria
les, agricultores_, liberales, y organiza
ciones de latinos y negros luchan con
'tra .la ley Simpson-Mazzoli. El proyec
to propone frenar la inmigración ilegal 
a Estados Unidos y, a pesar de tal opo
si¡;ión, ser:á aprobado en las próximas 
semanas. Detrás del debate "modera
do" y legalista se ve un claro conteni
do antilatino. 

El número de trabajadores indocu
mentados en Estados Unidos se calcu
la entre 2 y 10 millones. Más de la mi
tad viene de México, formando lo que 
algunos llaman el "retomo" de una zo
na que perteneció a México hasta me- . 
diados del siglo pasado. Muchos pa
gan. cientos de dólares a los "coyotes" 
(los contrabandistas) para cruzar la lar
ga frontera. Otros simplemente aprove

. chan la noche o su propia viveza para 
evadir a la policía. Luego toman traba
jos, mayorrnerrte en el suroeste, con 
condicione~ y pagos inaceptables para 
estadounidenses. Otros, después de in-

. gresar con visas de turismo, se quedan. 
El plan central de la ley Simpson

Mazzoli para detener tal movimiento 
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es la imposición de fuertes multas a los 
empresarios que contraten ilegales. En 
reconocimiento al papel económico de 
los ilegales y para suavizar la oposi
ción, el proyecto incluye una amnistía 
para inmigrantes que llegaron antes de 
1980, q1,1e están aprendiendo inglés, 
y que no tienen antecederites policia
les. 

La oposición más seria ha surgido 
de los grupos latinos y negros, que te
men que la ley lleve a una discrimina-. 
ción contra todos los latinos, legales 
tanto como ilegales, debido a la difi
cultad de diferenciarlos y al racismo 
de ciertos empresarios. No existe un 
documento· de identidad nacional en 
Estados Unidos así que el empleador, 
en vez de arriesgarse a recibir una mul
ta, dará ' preferencia a los blancos so-
bre los latinos y negros. · 

Los que apoyan la ley resaltan los 
daños económicos causados por los in
documentados· .. Sin embargo, algunos 
estudios muestran que los trabajos rea
lizados por los ilegales (y rechazados 
por ciudadanos norteamericanos) gene
ran ganancias y puestos de trabajo. 
Además, una gran parte de los traba
jadores pagan impuestos pero, por te
mor a presentarse a cualquier oficina 

.. _.,. ... --.. --~ _,. ,.. -· 

gubernamental, no aprovechan de los 
beneficios, produciendo así ganancias 
para el gobierno. 

A pesar de estos argumentos, una 
gran parte del país cree culpables a los 
indocumentados por la deso9upación y 
otros problemas. Frente a la crisis eco
nómica, los trabajadores representan 
una explicación fácil pero equivocada. 

Lo que propone la ley resultará im
posible. En primer lugar, la no-emigra
ción sería desastrosa para México. Se 
estima que México recibe casi un bi
llón de dólares al año procedente de 
mexicanos trabajando en Estados Uni
dos. Además, la mayoría de emigran
tes provienen de la parte norte del 
país, que es una de las zonas más po
bres. Tomando en cuenta la sobrepo
blación de la capital y la negativa a 
cu~plir u'na reforma agraria, la mi
gración hacia Estádos .Unidos de una 
parte de su población representa úna 
necesidad para el gobierno mexicano. 

Más importante aún es el hecho de 
que la oferta de mano de obra y la de
manda continuará. El contraste de las 
condiciones económicas entre México 
(ó Haüí, Guat~mala, las Filipinas, etc.) 
y Estados Unidos es tan grande que 
ninguna ley podría frenar el tráfico 
humano. El papel económico de Esta
dos Unidos y la difusión de su imagen 
a través de los medios de comunica
cion como un paraíso seguirán atra
yendo gente. La ley Simpson-Mazzoli 
podrá castigar a algunos empresarios y 
empeorar las condiciones de los lati
nos liga! e ilegalmente residentes en . 
Estados Unidos, pero no cerrará efec
tivamente las fronteras. 

Discn'minación racial contra los latinos 
y negros. 



CARTAGENA.: CARRERA DE 
CABALLOS, PARADA. DE BUR.ROS 

L a semana antepasada ·se reali
. zó la reunión de Cartagena, 

convocada por los presidentes de 
México, Colombia, Brasil y Argen
tina. ·Fue, de alguna manera, una reu
nión fallida para todos, salvo para 
algunos · funcionarios internaciona
les. 

El tipo de asunto que llevó a. la 
reunión, demostró qu.e el problema 
de la deuda latinoamericana es inso
luble. 

Para el caso peruano, el Dr. Webb 
ha hecho amplias declaraciones que 
ilustran la naturaleza de la comple
jidad del problema. 

Jugando un domingo en la tar
de, hicimos unos ejercicios numé
ricos y nos salió que la tasa de in
terés que Perú puede pagar razo
nablemente con el saldo de la balan
za comercial ( exportaciones menos 
importaciones) es de 2.16º/o. Ac
tualmente pagamos 16.25º/o 

De otro lado, resultó que, de pa
garse·la deuda puntualmente con to
do lo amortizable en estos próxi
mos tres años, el PBI caería, por fal
ta de importaciones, en un 500/0 
más o menos. 

En caso de desear tener un cre
cimiento del PBI de 30/0 real, es 
decir 0o/o de crecimiento del PBI 
per capita, se podría cubrir una 
cuarta parte del servicio de la deu
da. En fin, ejercicios hechos con 
otros fines que· los periodísticos, 
pero que relievan la complejidad del 
problema. 

En caso de suspenderse los de
sembolsos de los créditos ya com
prometidos, no solamente no po
dríamos pagar nada de lo que adeu
damos, sino que el PBI caería en 
800/0. Magp.itudes no. solamente 
imposibles sino impensables. 

A pesar de esto, pasaron cosas 
tan insólitas como que el Presiden
te del Perú se "amarilló" -usan
do térmi.Iios huelguísticos- frente 
a la, reunión de Cartagena y se fue a 
Brasil a decirle a Figueiredo q_ue el 
problema de la deuda no es tal. 
Felizmente, por razones que aún ig
noramos, el presidente del BCR hi
zo públicos un· conjunto de desmen
tidos y afirmó que el Perú no puede 
cumplir con nada de lo que ya acor-
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dó, creando una especie de pánico 
financiero a nivel internacional. 

El primer resultado de ese páni
co es la suspensión de desembolsos 
de un crédito de 100 millones de 
dólares de parte del Banco Mundial, 
al margen de la suspensión de los 
desembolsos de la banca privada 
internacional. 

Graciosamente, el exministro de 
economía, Silva Ruete -hoy dedi
cado al canto a rrú mismo, no en el 
espíritu de Whitman-,afinnó en La 
República que el problema es de . 
falseo de datos. No. Pueda que ade
más haya falseo de datos, pero la 
~azón por la · cual el gobierno del 
Perú debiera preocuparse, es que la 
afirmación púb]Jca del hombre que 
maneja la caja del país, en el senti
do que niIJ_gún convenio con el 
Perú es respetable• dados los lími
tes actuales, lleva inmediatamente a 
la suspensión de la ejecución de to
dos los convenios realizados. 

Hay que tener en cuenta que, en 
los próximos cuatro meses, recién 
se firmarán los acuerdos conversa
dos en mayo con la banca privada 
internacional y, en junio, con los paí
·ses acreedores del Club de París. 
¿En qué quedaron los .acuerdos? 
Más allá, las instituciones hermanas, 
Banco Mundial y FMI, funcionan 
con criterios de solvencia de país 
muy particulares, pero que van uni
dos. Si el FMI sabe que el convenio 
va a ser roto: y lo sabe no en la 
conciencia de la privacidad sino en 
el ruido de lo público, difícilmen
te puede la otra institución incre-

mentar su exposición de riesgo. 
En Cartagena se juntaron los res

ponsables de política exterior y po
lítica económica de América Lati
na, con el ruido de enfrentar al Nor
te luego de la reunión Cumbre de 
Londres. 

Los siete presidentes dé los ¡>!iÍ
ses más grandes del mundo capita
lista se reunieron para decir que 
América Latina y el Tercer Mundo 
necesita más ajuste. Más ajuste en
cima de una caíd'a de las importa
c_iones de 50°/ o sufrida por los tres 
países más grandes de América La
tina-. México, Brasil y Argenti
na- entre 1981 y 1983. 

Más ajuste por encima de una 
caída de las importaciones de los 
países del Pacto Andino de 400/0 
entre esos dos año~. Más ajuste por 
encima de niveles de desempleo que 
han llevado a la convulsión políti
ca a prácticamente toda América 
Latina. Y el culpable de esto no es 
Moscú. 

Esperábamos un enfrentamiento 
abierto y razonado. No lo hubo. 
Hubo una reacción tímida, como de 
amante que quiere ser amado pero 
no se anima; que se muere de miedo 

Se acordó la adopción de medi
das que conduzcan a la drástica re
ducción de la tasa de interés. Y és
tas subieron medio punto más la se
mana pasada. Se acordó que las re
financiaciones se hagan a tasas que 
no sean administradas, es decir, que 
no estén sujetas a control ninguno. 
También que se reduzcan los márge
nes que· cobran los bancos, que su
man alrededor de 30/0 por encima 
de la tasa de interés internacional, 
entre comisiones y riesgo. 

Que se abra una ventanilla de 
compensación en el FMI para, con
trapesar las alzas de las tasas de in
terés. Sobre esto, quien. decide es 
EE.UU. y Europa Occidental. Se 
decidieron una serie de cosas que en 
realidad no competen a América 

. Latina; que le competen a la banca. 
Sobre el FMI se acordó que las 

condiciones-que impone dicha ins
titución deben tomar en cuenta el 
crecimiento de la producción y el 
empleo; tener límites de déficit fis
cal más amplios y que las metas mo
netarias no sean tan.restrictivas. 
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El ministro Alvaro Becerra con los empresarios: prometió reactivación, pero hasta ahora nada. 

La recesión de l:a lndustr•i.a 
El primer trimestre cayó en -6º /o 

L 
a industria peruana en 1980 
entró en un fuerte proceso de 
recesión, la más grave que ha 

tenido hasta ahora, tanto en lo refe
rente a la producción como al empleo. 

¿Qué pasó con nuestra industria 
en estos 3 últimos años? ¿ Cuál era su 
proyecto de desarroUo? 

Eace algunos años, se escuchabar:i 
las críticas de fos industriales a la pla
nificación económica, es decir, a la 
exagerada participación del Estado en 
la economía. 

Se pedía promover una economía 
social de mercado, donde la presen
cia del Estado se limite al rol de regu
lador, y que la mano invisible del mer
cado lo arregle todo. 

¿Qué ha pasado con la economía y 
la industria en el Perú? 

Ei PBI en 1983 tuvo una caída de 
-11.90/0 y en medios gubernamenta
les se espera para este año un escuá
lido crecimiento de lo/o -aunque en 
realid~d parece que va a ser menor-. 
Así lo indica el decrecimiento de la 

40 EL BUHO 

PRODUCTO BRUTO INTERNO. Y 
PBI DE LA INDUSTRIA 
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producción durante el primer trimes
tre en - lo/o. 

La producción industrial no está 
al margen de la crisis. La persistencia 
en mantener la libre importación y el 
libre comercio la ha llevado a un decre
cimiento , en el primer trimestre de es
te año, de - 6o/o. 

La industria en el Perú es impor
tante, porque abarca casi el 250/0 del 
PBI, y absorbe más o menos el 12º/o 
de la población económicamente acti
va. Un 900/0 de la industria está orien
tada al mercado interno, a pesar de los 
muchos intentos de desarrollo de la in
dustria de exportación. 

Entre los problemas estructurales 
de la indusbia, según un estudio reali
zado por Iván Rivera para 1P AE, se 
señala que el primero de ellos es que la 
industria muestra un crecimiento muy 
lento, para que sea la protagonista de 
la generación de empleo y el puntal del 
crecimiento económico en el país. 

La industriú nacional es básicamen
te industria ligera, poco insumidora de 



tecnología, que generalmente viene in
corporada en los bienes de capital ad
quiridos para elaborar bienes ligeros. 
En general ha habido un fuerte dese
quilibrio entre la innovación tecnológi
ca de origen local y la de origen ex
tranjero. 

Además,la industria nacional se en
cuentra muy centralizada: el 700/0 de 
la p.r;oducción, el 700/0 del empleo y 
el 700/0 ·de los establecimientos in
dustriales registrados se encuentran en 
Lima. . 

De persistir la difícil situación ac-
.. tual, los daños serían irreparables; lo 
más grave es la perspectiva del creci
miento industrial y eso se refiere a la 
inversión y reinversión en nuevas in
dustrias. AJ'no haber confianza, nadie 
invierte. 

El presidente de la Sociedad de In
dustrias expuso la semana pasada en el 
CAEM las siguientes alt~rnativas para 
enfrentar la crisis: 

N 
Ql 
e .., 
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Combatir la inflación, que es uno 
de los factores que ha incidido' negati
vamente sobre el sector, y es el que 
más preocupa. 

Restablecer la estabilidad de nues
tro signo monetario e incrementar el 
crédito. 

Los industriales deben saq_er que 
es necesario modificar la actual polí
tica económica y para ello es necesario 
reconocer que el 'mercado por si solo 
no puede liderar el desarrollo y por lo 
tanto se debe reivindicar la planifica
ción. (R.L.). 

UJ i 

Las perspectivas son desoladoras. 
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AUMENTOS: 

Una sol.ución transitori.a 

E n un intento por solucionar la 
prolongada huelga de los tra
bajadores estatales, el gobierno 

aprobó la homologación de sueldos de' 
. empleados y funcionarios de la admi
nistración pública hace algunas sema
nas. 

De acuerdo a la homologación apro
bada, 1.r.·remuneración básica mínima 
será de 135,000 soles, en tanto que la 
máxima de 740,000 soles. 

La financiación de este nuevo egre
so se hará a través de la restitución del 
impuesto de 170/0 a las tasas activas 
de interés •bancario, que .cuestiona se
riamente la anunciada reactivación 
propuesta por Mariátegui .. 

En un estudio _realizado por la Re
vista Actualidad Económica del Perú 
No: 68, qué ·aparecerá la segunda -se: 
mana de julio , se puntualiza que para 
igualar los niveles de remuneración 
básica de 1975 se necesita aumentos. 
nominales a los empleados estatales 
que van desde 1'800,000 soles en 
el grado más bajo (grado IV) hasta 
2'500,000 soles en el grado l. 

Queda claro que la homologación 
del mes de junio solamente fue una so
lución transitoria. Si la presión de los 

Estatales: necesitarían aumentos de 
más de dos millones mensuales para 

· volver al niµel de 1973. 

.estatales continúa · ¿se encontrarían 
nuevas s'oluciones, como por ejemplo 
la de quitar la exoneración tributaria 
a las empresas petroleras? (R.L.) 

IN DI CE DE REMUNERACIONES BASICAS DE 

GOBIERNO CENTRAL 
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El grado IV de 1984 incluye ·tos grados V y VI existentes hasta antes de la dación del 
OS 038-84-PLM 
,Fuente: INE, El Peruano 16-6-84 Elaboración : Actua lidad Económica 
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La concepción de lo nacional, desde la perspectiva del señor Presidente, es una . 
quimera. 

1 retorno a lo nuestro 
Fomelltar hábitos autóctonos de consumo 

E l mensaje principal e hilo con
ductor de la reciente exposición 
del premier radicó en el llamado 

a la concertación de acciones para re
gresar a lo nacional, a lo propio , a· lo 
peruano. El llamativo respaldo a Ma
riátegui, no casualmente encabezado 
por la Asociación de Exportadores, re
calcó precisamente esa necesidad de 
volver a lo nuestro, luego de los años 
de indiscriminada apertura externa. 

Con muy buen tino el Dr. Mariáte
gui adivinó que los corazones patrióti
cos palpitarían aceleradamente ante su 
frase medular: "El' camino a la recupe
ración económica es un camino que va 
hacia dentro. Es un retorno a lo nacio
nal ( ... ) para ligarnos con lo propio, 
con lo peruano cuando producimos, 
consumimos y exportamos". Y, en 
efecto, los aplausos y el apoyo a sus 
expresiones se acumularon, .provenien
tes de todos los sectores, en torno a 
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este sentido aspecto de "lo nacional" y 
"lo propio" en "un camino que va ha
cia dentro". 
· El éxito de ese llamado pat riótico 

puede atribuirse básicamente a dos 
ideas implícitas en su propuesta alter
nativa de recuperación económica. Por 
un lado , si bien una vez más siguió 
culpando de nuestros males a la "pe
sada herencia del régimen pasado", 
cuestionó nítidamente las gestiones de 
los doctores· Ulloa y Rodríguez Pastor, 
recogiendo así las críticas que la opo
sición había vertido a lo largo de t odo 
el presente régimen contra el neolibe
ralismo criollo de la política económi
ca. De otro lado, reconociendo el ca
rácter desnacionalizante de ella, plan
teó una alternativa "nacional" que re
lativizaremos en lo que sigile. 

A primera vista,incj.udablemente sus 
planteos aparecen co¡no un avance 
frente a la estrategia extrovertida de· 
Ulloa y que estaba fu ndamentalmente 

dirigida a b"eneficiar los intereses pri
mario-exportadores y a los grupos fi
nancieros, en un vano intento de es
timular las -exportaciones tradicionales 
y P!lra obtener masivos créditos e in
versiones extranjeras. 

Afinando la mira, sin embargo, con 
el objeto de de.tectar el carácter nacio
nal de . la alternativa presentada por 
Mariátegui, es poco lo que se avanza en 
esa dirección .. Su planteo para "ligar
nos con lo propio, con lo peruano 
cuando producimos, consumimos y ex
portamos" se convierte en espejismo 
cuando analizamos sus diversas medi
das concretas en torno a aquellos 
componentes. 

Respe~to a la producción propone, 
en primer lugar, fomentar la " indus
tria nacional". Sin embargo, limita 
las medidas al otorgamiento de más 
crédito y al perfeccionamiento de los 
sistemas de. comercialización. Olvida, 
por tanto, que esa industria tiene muy 
poco de nacional: la~ principales em
presas están en manos del capital ex
tranjero ; su dependencia de insumos 
extranjeros es conocida; la maquinaria, 
equipo y planta son provistos por tec
nología extranjera, etc. En añadidura, 
es una industria que está dirigida a sa
tisfacer las necesidades de unos pocos : 
genera poco empleo y/o se dirige a la 
demanda del cuartil superior en la es
cala de ingresos. En conclusión, el estí
mulo a esa producción "nacional" be
neficia principalmente a exportado
res y propietarios extranjeros, así co
mo a un minúsculo grupo de intereses 
nacionales que siempre miran hacia 
fuera. 

En materia cie consumo es prover
bial nuestra extroversión y Mariátegui 
no ha señalado cómo fomentar la recu
peración de hábitos autóctonos de 
consumo. Con ello lo externo seguirá 
sustituyendo a lo nacional: el beat a la 
marinera, Dior al sastre de la esquina, 
el catsup al tomáte fresco, la química 
al maíz morado y la fruta. En añadi
dura, dictada la mod·a por Nueva 
York y París, también los insumos y 
tecnología para producir tales bienes 
sustituirán lo nacional: el trigo segui
rá marginando a la quinua, el maíz y 
el camote; las gaseosas a los jugos na
turales; el automóvil a las bicicletas; el 
tinte sintético al vegetal. 

Finalmente, en el campo de la ex
portación, se vuelve a insistir en ella 
- especialmente de las manufacturas-, 
continuando nuestro sojuzgamiento al 
errático y cada vez más proteccionista 
mercado mundial. En Ja medida que 



tales exportaciones no tradicionales 
también tienen un mercado interno, de 
-tener éxito el proceso, los precios in
ternos de esos productos subirán a t l}f\, 
.sas aún mayores que las actuales. A ~ 
. ve~,. dados los ~stándares de calid~~1 
exigidos por tales mercados externo~\! 
también la maquinaria, los equipos y 
algunos insumos requerirán importarse 
crecientemente para satisface'r a esa 
clientela. Finalmente, la "eficiencia" 
de esa producción requiere, en el ·afán 
de colocarla en el mercado foráneo, de 
~ajos salarios y/o avanzada tecnología. 
En consecuencia, lo poco de "nacio
nal" que poseen esos productos es que 
se producen en el país; todo lo demás 
va hacia fuera (incluso las utilidades); 
es dirigido desde fuera y se hace a 
costa de los nacionales. 

En pocas palabras, la concepción de· 
lo nacional desde la ºperspectiva del 
señor premier ºes una quimera: · se 
terminará fomentando la producción 
nacional con tecnología y propiedad 
extranjeras, se estimulará el consumo 
nacional eri base a hábitos de cónsÜmo 
i!_nportados y, en relación a las expor
t3.f:iones no tra.dicionales, s~ vertirá 
]>roducción que antes satisfacía el mer-

cado iµterno para cubrir la demanda in• 
ternacional. 

Estos resultados no tienen por qué ; 
sorprender, ya qué resultan de faº ere: . 
ciente inserción de la economía perua
na en °la mundial, determinando efecti
vamente que lo nacional se con'cep

' túe a partir, y como subconjunto,de lo 
extranjero. De manera que este "re
greso a lo nuestro" nos llevará, . en 
acrobática dialéctica, a· una mayor in
tegración con lo ajeno. Se termina 
así, a pesar del patriotismo y la buena 
voluntad de propósitos, haciendo pa
trias neocoloniales. (Jurgen Schuldt). 

JlJLIO S, 1984 

<m . ·. súijj¡o fu,. 
.· nts 19, n)cJQt:ifll'. 
e, ti Jd,1: 'i\Retfüj¡k 
pronto: pt?11H~v ttQ~ Io q:{ge•: 
t>,s ... ()s. ' ' . 
\;\I §as) 
tg, ,'. (" 
reg est' 
Qil .·• ·Ufi · · .. . ·· .. •· .. : . •. ª mov1iria~ 

q· l. 
y.· ' 
enl -l~ 
en ·<l 
tÍ(a.1Jte· lo,~: ult)MJÓs, .• e$. J o;&¡. 

,n;ta{tos· ~l;.#l cr~ci: 
J\}JJt.();, e*ttmq t?ªXª t 

.Q!Jp QCO(flQJ'UfCP 
qY,gtf;:i, OJ\Ul V-{ª; <111 .• 
utuqipJl ¡,t;el trab3'Jo . 
l◊, Mttr.iat~gµi -St fo.s~•H4 ~:¡1, 
lÍC.ll;t úe:-gobernant 

'. 0Pi1i.~pt9, ¿r;1,;; n 
. . ·. l.' a; l\J .. 

J·<l~e . 
(} 

t 
1 

'Q ;u¡;t(),$' 

. (fü\
. #ln1.0 ~ de~_,1r 
lt•iO,ttJS a •q , , 
ttCQÍo/lJ de. J~, "'' 
ta i1 1;1:m1r t.fü la. 
1~l páis-., i24Ja1 
. . ·bJg;m 

a.eim 
) y 
~ ,, . .. •,t' 

ECONOMIA 

con las nQ1tv.as• fi,onnas (\k· divi$I6n 
irt\ep¡.~$i qeJ trab:aJv.. <i'::im1l'lla,.. 

~ ,. · .. $/ opnefü;ta.Pios tlJt{~ pro, 
. ,et9c: lM · üero11· it)ar• 

gipi~:i.~ o.e tos. red . s y Lfofor• 
l!}~JÍt¡~ ftut.o~ qel "d~sagrQllo cconó, , 
:Q:iicp?\ °EJl tat se.11t.idJ-t, -t\~í)}J.;i11 S111Jtl! 
&igµ!! teniendo 14 raz.Jm. cuaxu,to ~tfk!,,.. 
mtl que fa cf~í,$ijn tllfl tn,1.bajp esüí 
l.q.nit-ag:a. poJ . é:J• taxm1.ño del nwri;¡J
dp:. Iil$.te ·°'~.sJ qp, ha, cnwt!.lP- 1w el 
Per;1 Jf°fC!'lis.amc1nít.e ppr l¡i, sesga¡Ja 
qistri!JuciJu:t · · so y d◊ la · p.ro-. 
d\!y'.P.Ílf!r¡, OO} a,~ en tm lltf· 
clgp. ' I1110.d,@Xl)J:l1 qJte a.p,(HJ .. iis ¡¡_!c¡mf;a 
a wr cu:arto ch> fa. p,QQlª.ción n.agi:Q, 
nall. · 

L<!· creapion \,!;e tJ.11CSJfa; nadón es,-. 
ta· a(m por Íli!C~l'§I! ,, ]?,CVO en lo lil!t;t0 ' 

d:amenJ~} diff<:Uq1c.nte se to.&rant sJ 
no, se de.saxvoHlln dranHhie.amente las ft\g.rza.ffe · wxo:~ti%ttva.s ;; ~e 1!JPJXlfit 
m.asivametite. eJ merc;i~to, ín,w-tn.01 
pfuiii1;1;1g:~ r1dqs tnrn~fforq1~cio 'T' .. 

!"4gª:Í' ' . )' e,%'pC.t:::Wt . 
tiiaJJ)S-JJJ~, tlgénea,s,, qout1raxtlSI\l'S 
por t@.d!J.S . . !iJH.C. qqp;fó\ltnJm 1rl 
pmis. inteir11i19,o 1irerou:tlos, cr;e~n.d<J 
y ;.Jpst:u¡dq l;,r te.cuolgg,f¡¡, cJc la 
Pl'.bU}lL:Ciob ll !,os tCQUfSQ~ d'01)11$.stú 
t.'OS, 1;etli,r1iüenü~ la producc.iQn at, , 
~t>J1snm0 mas,tv.o y denteqtal; 

. etfa h¡ H10YiJJµag SQ.<iÍUl: y e 
üpa y gen lgual · 

o¡¡i(!ttunitl'.a.d~s-. 1toni,1qs, ill: p 
bfar dec n;¡ci(fü, de de.uMctaC:ia, y. 
e,;i, cq11sievencil;t, de· ki LJJ1JN1tro. ,; 

Para aJc.1m~ax es.:í'. tJW,1:Jt · u11 1 
t'f.o:s ViU;&'. Lna. pi:il)J!lrn c-qrr en , 
tl,esaJJ'.OlJ:1r ol ingroa.(j:o emnpctitwo, 
fa {1*:mJlva ¡p.1:tv¡¡da y la, inserciQU 
m:adü,al .Y c.,eatiV,a; en el, n1:erc_;idu 'lJJJns
díaL haj;o.• 0,:t Hf\'.?/,a.ygo de IJ:!lª IJÚt, 
!W~$ÍW 'QIH JJ'. ·• L¡¡ s:Ggnn<l:b 
prop.ttgpa, a.,cüów dp. fa 
dM;Ceí.6ú:, ¡i, C.QIJ1.C1Q.'Jr '; 
los: p,a,t'( cSl!HlQ. dé. lt!s .. tWb''\' 
~._,s 911; iªgun.dp• plª11xi; f 
el '°" ta:' prhílP:J:a v.iµ ,f 
'1a ~idg; eqs~;y'll<l.ll s,ii;L éél(.ttü a t~. J.¡11:g◊ 1 
qe IJ~J:9S!t4l -R;µpífü,tfpa,. ta spgun.ltt 
tttl~ •a:§R~;t:a; Jl-it!L :W~ flJ.JllJ .. O q!J9 _eSt<l 
tmti'a WJZ. Hl;t~,: j)JQ~gg9, , ., gp:¡QJlJ,$; a 
qui~11.,qs, ¡mnpohc.n hirc1w p~tria, c1J 
llQJTIYJ:{t, mw.01 a CJJ.§.t,t,. <te ly, 11~\fÍJJ• 

EL ~.UHO 43 



al .a g 
o 
g¡, .. .o ... 

,, 
f 

. '· 

Hortencia Pardo: "No hablemos éiel pasado, hablemos de los jóvenes de hoy; a mi me rodea la juventud, no la vejez". 

La 111.atriarca del APRA 
'' ¿Conocen a un padre que man-

tenga a una hija de 104 años? Yo 
bendigo todos los días el montepío 
que recibo de mi padre, mártir de la 
guerra con Chile". Lúcida, ingeniosa y 
con ta sabia ironía que tienen las per
s6nas que han vivido como ella, Hor~ 
tencia Pardo, segundo carnet del Parti
do Aprista, nos recibió en su casa po
cos días después de su onomástico. 
· Entre recordar el pasado, r~cibir 
a los que llegan a verla y, de cuando en 
cuando, asistir a alguna inauguradón 
que reclama su presencia, así pasan los 
días de la mujer más importante que 
haya salido de las filas del Apra. "Lo 
pasado ya 'no importa, me interesa el 
futuro, el futuro de la mujer. ¡Qué 
suerte la de esta nueva generación!;in
dependientes y con derechos iguales 
al hombre. Yo hubiera querido que las. 
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de mi época hubieran sido así; las mu- a que publiqué sus memorias, ella aún 
jeres de antes se sometían demasiado. no se decide. "Tal vez algún día" , di
¡Qué señorita era capaz de ~rabajar! , ce la fündadora, también, del Conven
era una vergüenza para la familia. A to de la Repar.ación."Hasta ahora guar
mí hasta me creyeron loca cuando di- do en- mi alma mi oficio de religiosa 
je que iba a traoaj~ como asistenta so- que ejercí durante quince años. Si na
cial. Para no mol¡;star a mis parientes ciera nuevamente, volvería a ser religio
me fui a vivir sola, alquilé un departa- sa, volvería a visitar a los enfermos, a 
mentjto en la Plaza San Martín. No, los presos, algo que ya no hacen las re
no hablemos del pasado, hablemos de paradoras". Fie1 a su partido, como a 
los jóvenes de hoy, a mí me rodea la la religión, la señorita Hortencia:es una 
juventuct, no la vejez". Frágil y dimi- convencida d~ que en el APRA puec:Jen 
nuta, pero aún con energías, la señori- surgir hombres tan valiosos como V íc
ta Hortencia es una de las dos grandes· tor Raúl."A veces me tengo que" pelear 
matriarcas . de la política peruana; la • con algunos amigos que consideran 
otra es la socialista Angela Ramos, a. que muerto Haya, se acabó todo. ¿Por 
quien sólo conoce de oídas. "No la qué no van a. salir otros hombres con 
conocí, pero he oído hablar mucho de grandes condiciones, con las mismas 
Angela. Sé qµe es una mujer de inteli- cualidades e inteligencia de Haya? 
gencia muy superior, per,o de otra épo- ¿Por qué no? Yo tengo la esperanza 
ca". Aunque mucha gente la anima del futuro". 



El negrit·o 
de Peñarol: -
P eñarol,el equipo de ..... los manyas", 

versión montevideana de Alian
za Lima, no podía dejar de tener a un 
jugador de color como Daniel Ro- _ 
dríguez (18) quien, paradójicament~ 
juega en el mismo puesto que dejara · 
hace muchos años nuestro compatrio
ta Juan Joya, el m~jor puntero izquier
do extranjero que conoció el Uruguay. 

"Es un orgullo para mí que en Mon
tevideo me comparen con él'; dice el 
joven Rodríguez que tuvo la suerte de 
conocer personalmente al astro perua
no. A "Coquito'; como le dicen cariño
samente en el Peñarol, lo encontramos 
un día antes del partido disputado con 
la preselección, caminando por Polvos 
Azule~. Aún desconocido por los perua
nos, repartió autógrafos entre los ven
dedores ambulantes. 

Daniel Roaríjjíiez, 1iüevo "peruano" 
en el Peñarol. 

JULIO 5, 1984 

Los que no tienen dinero son los que más sombreros compran. 

Sombreros 
sólo para dignos 
E n Lima, una tienda de sombreros 

parece, a primera vista, tan anti
cuada como una de escarpines; sin em
bargo ,quedan algunas como "El siglo" 
en la calle Palacio, que sobrevive mer
ced a una clientela que baja de la Es
tación de Desamparados. "Los -com
pradores vienen con ojotas y a v:eces 
sin zapatos y adquieren el sombrero 
más .fino, el Apollo,que cuesta 85 mil 
soles;' nos cuenta Jesús Eli Mayorga 
La Rosa, arequipeño· de 66 años-, el 
más veterano vendedor de sombreros 
de "El siglo", que tiene en stock los 
más variados estilos: sombreros de pa
ja carioca, de castor, de conejo impor
tado, sombreros de dama, boinas uni
versitarjas, de comando, gorros pana
meños)etc. Los tongos o tarros, ya no 

.. 

existen ni en el museo, aunque a ve
ces algunos artistas se mandan a hacer 
para alguna representación, la ma
yoría para obras cómicas. "El tongo de 
Camotulio se hace aquí", dice Mayor
ga, quien confiesa tener en su casa 
-porque es muy fino y se lo pueden 
robar- un sombrero tirolés de la mar
ca más famqsa; el "London". "En Li
ma ya no se ven-Señores con sombre
ros como éstos; la moda está volviendo, 
pero para las damas. Nosotros distri
buimos sombreros, sobre todo para las 
provincias; los que menos dinero tie
nen son los qoe nos compran. Para la 
gente del pueblo un sombrero es sím
bolo de dignidad, pol:Íre de aquel que 
compre el más barato". 
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ESPEC"Í'ACULO;S 

El tambor santero 
"Cuando toco, alguien se posesiona de mí", dice Chocolate. 

• En qué religión puede rezarse 
C, con un tambor? Aparentemei:i

te, en aquella fe mestiza -entre afri
cana y católica- que los esclavos in- . 
ventaron en el Trópico hace ya cuatro 
siglos. En Lima también hay fieles del 
tambor (más precisamente, del tambor 
Batá, único instrumento con el cual se 
inician los rituales en Cuba para llamar 
a los santos como Shangó, Babalú Ayé, 
Batalá, Yemayé, Oshum, Eleegua y 
otros). Los que lo tocan vienen a ser, 
en buena cuenta, sacerdotes o sante
ros. 

Sin llegar a ser un representante de 
Dios en la tierra, Julio Algendones, 
"Chocolate", ha pedido permiso para 
llamar al santo "Eleegua" (El que abre 
las puertas) en una parte de los recita
les que ofrecerá viernes, sábado y do
mingo en casa de uno de sus amigos. El 
conocido y talentoso percusionista ha 
acompañado con su bongó a cantantes 
de la talla de Benny Moré, Celia Cruz, 

mí. .. No a todos les ocurre lo mismo. 

-,-¿Se considera algo especial? 
-Soy un privilegiado. Siekpre es-

toy tocando, siempre: cuando no toco 
es cuando mejor lo hago . 

-¿ Usted cree que en nuestro medio 
haya gente que pueda entende,r el sig
nificado de la santería? ¿ Cree que ha-

Tito Rodríguez, Barry White y a bai
larinas como la Tongolele, Mery· Du- '- ' 
rand y Gloria Normanda (el ciclón '· ' 
dominicano ),Y a los nacionales Su
sana Baca y Kiri Escobar. En es
ta ocasión ha decidido mostrar, • 
"sólo para comprometidos", el . 
resultado de un trabajo indivi- 'f'" 
dual y de conjunto de música 
negra que empézara el mismo 
día que puso por primera vez '·. 
las manos sobre un tambor. 
Conversamos con maese "Cho
colate". 

-A usted le enseñó al
guien el secreto de los tam
bores, ¿qu(én fue su 
maestro? 

-Yomismosoy _L: Á , nú maestro. Como{ • 
los toco o por qué , 
lo hago, no lo sé; 
yo me as9mbro. . • 
Cuando toco me m • 

transformo, soy 
otro : un babalo
chero, un c·u-ra. 

-¿Alguien toca 
por usted? 

- Es un misterio 
pero siento que al
guien se posesiona de 
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ya gente preparada para un recital co
mo el que ofrecerá? 

-En primer lugar yo toco para mí, 
porque me gusta, pero también tengo 
amigos y creo que no puedo ser egoís
ta. Si a mí me gusta y puedo transmitir 
con un anúgo qu~ me escuche, es sufi
ciente. 

-Pero entonces ¿por qué la necesi
dad de presentarse públicamente? 

-Porque hay que comer, no soy un 
fakir. Por eso también hemos grabado 
el cassette "Canto a Eleegua", que tie
ne el trabajo que he realizado con mú
sicos como Augusto Chévez, Mackelah, 
Manola y Juan Zulueta. 

.-Si es verdad que las mujeres no 
puéden alcanzar la gracia de · tocar en 
los rituales, ;, cómo hay una en este 
grupo? 

"Yo .mismo soy 
mi maestro.· 
Cómo los toco 
o por: qué lo , 
hago, no lo sé". 



-Las mujeres no pueden partici
par en los rituales porque éstos son co
sas de hombres. Manola no toca Batá, 
ella toca la conga, que es un comple
mento del ritual. Pero eso sí,hasta aho
ra, que yo sepa, Manola toca como po
cos hombres pueden hacerlo. 

-Se dice que ust~d no necesita en
spyar; ¿ cómo ha hecho para armar el 
trabajo en grupo? 

-Es verdad que no necesito ensa
yar, pero a veces hay caprichos de 
arreglos, paradas, cortes, como se dice, 
que necesitan de ensayos; esto es cuan
do acompaño a cantantes. El trabajo 
en grupo es diferente.: se necesita tra
bajar juntos para ir desarrollando, pa
ra ir creciendo. 

-Además de la música usted tiene 
otra profesión,¿ la ejerce? 

-Bueno ... soy mecánico soldador, 
sueldo de todo. Salí de la escuela, del 
Politécnico José Pardo , que quedaba 
en la avenida Grau. 

-¿Esta presentación es el resultado 
-de años como bongocero?, ¿de su 
experiencia en Haití y Cuba? 

-Puede ser ... Estuve año y medio 
entre Santo Domingo y Haití y no tu
ve que aprender nada; también fui a 
Cuba y no sentí ningún temor de to
car como ellos, porque toqué sabiendo 
lo que iba a tocar. 

-¿Fue su santo el que tocaba en
tonces? 

-<:::reo que he hablado más que su
ficiente. 

· JULIO 5, 1984 
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• lncrem~ntar,~.o . su pr~ducéión yana1 Tain)>i~n. ~ l,lan ~gurad~ ~ 
1 nacional, en Buena bora, ~canal':9;:. :participación Z-itarrosa, VíglieitJ y 

prepara un nuevo programa, '');.:a otros_. .•· _ . _ . 
comedia d.eJ b~trío", que;,,tamb~h , • Hapla11d9:de'gubanos~ d~ptrg•d~·• 
dirigirá Carlos O neto "Pantuflaf', lt!UY · poc_o •tie1;1 po llegara a nuestrf 
afincado en e\,,2r desg:e la aparicióV. , o.1udaJ ,--::1\~t"Vªf}"'lª ge.be estar p.~r 
de "EJ- Dedo'\ cEn este espacio ac:- •estos 'días '~n•Lirna- el cantatite 0v\1, 
tuarán Osvaldo f:er.~nde?,, Jesús ,f/ cente Feli11~,~},tln ~i~e a of,:1'.ger 
Delaveaux, Sarru<Silva:, Osear VQga·. JIIIª wesen,taé't◊,t} en ·aj Teatro Mu• 
y Fernando Zevallos. Los libr(lJ~ .:,fici~:d. . ¼,. •. • _.· __ "· 

pertenecen a Rafael del ~ÍO'.'t~;e jf!• -~e.e '.ape,.._~~1e S11to 9?S füzo; 
no haber ningún mconveniente #~ Y ya !;º 3uega a cambiarse. .el 
prev1~; SOIJ}eo, !),ara ~ecid{r,; a. -~m~o. l~)~iJit. la . !~CU~()r, !!~ 
'hora 1rJa, ''La C6med1ll. del -,Ba . ,,,_ ;,3de~~ no1se P.•~rde un nuipero de 
apar.ee.erá e,n pa. s i;l 2'.úde...!!~te- iUEl B1i~9- •... '! ,. "'t, . " ¡,'••· , • ·-.•- es:· , ,;. ,.,. --.t~ ",,. Dec6tdo al ¡tpagón, la peh 

• ,,m ' " ' e.: iniciarse _ en , f•una mujer descasada", que h_a_ 
~úi 1 t~r sfival de'la Nii~ .,f,jrogramad~, C!ll,l.al 4 Pa.1'ª ~1 donun, 
va Qgición. Ahí estarán, se_gún dí- g? que paso, que~ó en el_ aire o~mas 

Q:?11' Chico Buarque de Holanda, fa- ble~, en la oscundad. Sm contiµ-les 
.{>lo Milanés, Sylvio Rodríguez y }Qs el f mal, para l~s q~e no la V1er~n, 
~~ ~~ntativos cantores y se !r~#~ de la histoni de una mQ.~-L 

mm,sit.9~ de la nt1eva tr.ova e ., felizl"llente __ f_asa~a_. a la que, d_e b._ue~ 
··· · ··.¡r·{ · """..,. /4• · ·nas ayrime¡;as_t él'marido le pide -el 

•.. . ''•• ".'J,-"<"S 'r';.✓.,\ •r • 

Walter 
· Martínez¡, 
fam().S-O.m 
trové$<!¡ 

,~:. 'B.úhd 

.. • vorcio p~(a,. u;se a v1y1r qpnt'-!.(!a . 
racfiva joven que conoció com

prando una camisa. Para confesarle 
t¡tfideJ_idad !11 111y,1ta .a almorzar, ta{ 
.v~z p,or. lo qu_e dice el refrán: "ba,. 
triga llena, corazón contento". A 
partñ: de ese. momento la descasiid'a 
tiene ,9ue apechugar sola; es decir, 
Undependizarse totalmente. Los ao,

., !'i9:res,,prJ.n'a'ipalesison J.ill Clayburgtt 
yAl~Bates. 
• Desde c:¡ue Walter Martfüez, el· 
,Mích~el Jaclcson criollo, fue entre-

' vistad.o por El Bµho, se ha hecho 
mas- popular: aparec)ó en el progra~ 

a de Ferrando y hasta la compe,-
. cja:le brip<h\~a poqada., · 
•. --,= .'Ji- .,, 't>. .. " 
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Estrella en duelo 
El bonetón de los 1 O millones 

D espués de seis meses continúa 
el Duelo de las Estrellas -últi

mo programa del concurso "La Pre
gunta de los Diez Millones"-, pero en 
esta oportunidad, en la Corte Supe
rior de Justicia y no ante las cámaras 
de televisión, como se estilaba. El fi
nalista Luis Miguel Duarte, de 20 
años y estudiante de Derecho, se es
tá iniciando en la profesión defen,dien
do su propio alegato. Duarte, que 
concursaba con el tema Mitología• 
Griega, asegura que le han arrebatado 
el título de triunfador y, por ende, 
un flamante carro Audy último mode
lo. Su historia empieza así: 

"Mi mamá es la más indignada. Ella 
sabe que me he quemado las pestañas 
por alcanzar el premio máximo y no es 
justo que se lo haya llevado una perso
na que se equivocó en varias respues
tas, y lo puedo demostrar. A la señora 
Ina María de Drago, que concursaea 
sobre Donatello, se le preguntó, por 
ejemplo: ¿En qué año confeccionó 
Donatello el Angel Desnudo que ac
tualmente se encuentra en el Museo de 
Berlín? La señora Drago, previa ayudi
ta de Paolo de Madalengoitia, dijo: 'Al
rededor de los años 30, 40 ó 50', a lo 
que Pablo añadió "¿Al rededor de los 
30? .. .' La señora respondió entonces, 
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segunsuna, 'en 1,427' . Hasta el mis
mo editor Lucho Delboy ha declarado 
en diligencias preparatorias, ante el , 
juez y secretario, que la respuesta era 
1,429. Luis Delboy consultó, para ha
cer sus preguntas, en la Enciclopedia 
Británica, volumen siete. Como. esta 
respuesta hubo varias que la señora no 
supo contestar acertadamente; sin em
bargo, fue declarada finalista y empató 
conmigo. Como todos saben, se sorteó 
el carro y ella se lo ganó. No es justo; 
'yo no me equivoqué en nada. He tra
tado de que se me haga justicia: he 
hablado con Pablo de Madalengoitia, 
con los directivos del Canal y hasta 
con el gerente de la firma Knorr, aus
piciadora del programa, pero nadie 
me hace caso. Pablo ha eludido en va
rias oportunidades hablar conmigo, pe
ro como ya esto lo he llevado a los tri
bunales -tendrá que comparecer y acla
rar. Yo estoy reclamando el cartapa
cio que contenía las preguntas y res-. 
puestas correctas y que se supone de
bería estar en poder del notario. El 
señor Ramírez Gastón Gamio die@ que 
se lo dio al véedor del Ministerio del 
Interior, señor Osear Posada; el señor 
Posada dice que se lo dio a jugar a sus 
hijos, porque los chiquitos querían 
saber cómo era un cartapacio con pre-. 

guntas; después el señor Posada me di
ce que en realidad lo tiene el notario, 
el señor Ramírez. El señor Ramírez 
dice que lo tiene Pablo ·de Madalengoi
tia, es decir, mismo bonetón .¿Pero 
quién lo tiene? El cartapacio es la ma
yor prueba que yo puedo presentar, 
pero no me voy a quedar con las ma
nos cruzadas. Aunque no gane el jui
cio, voy a continuar moviendo cielo y 
tierra hasta que se me escuche y ya me 
están escuchando porqu~ hace algunos 
meses atrás el mismo señor Mauricio 
Arbulú llamó a mi casa para obsequiar
me tres pasajes a Miami como una cor
tesía del Canal. 'Porque todos estamos 
expuestos a fallas sensoriales' , me 
dijo. Por otro lado,1a FEPUC -porque 
estudio Derecho en la Católica- tam
bién me está apoyando. Los estudian
tes han mandado tres cartas: una a Pa
blo, otra al Canal y la tercera a Knorr 
para que se rectifique el fallo final. 
Como no han obtenido ninguna 
respuesta están organizando una cam
paña de solidaridad para conmigo; fa
dos los que quieran saldrán por las ca
lles el 25 de este mes; será una protes
ta silenciosa en contra de la injusticia". 

Consultamos a Pablo de Madalen
goitia para escuchar su versión. Dijo no 
saber nada al respecto. 



MUNICl·PALIDAD DE L-IMA METROPOLITANA 
PINTADO-DE FACH-ADAS DE 

IN·MUEBLES POR FIESTAS PATRIAS . . . 

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Ornato y · Paisaje· Ur
bano, todos los propietarios de Inmuebles están obligados en forma permam;n
H : a mantenerlos en buen estado de presentación, para lo cual deberán li.mpiar
los, pintarlos (con los colores aprobádos por las disposicion·es vigentes} o lijar
los según el material de construcción que posean, consultando con la Dirección 
de Ornato de la Dirección General de Obras Públicas, por lo que se les concede 
un pl~o de quince (15) días para que procedan a ejecutar los mencionados tra
bajos, en caso de que los propietarios no lo efectúen en el plazo fijado , se harán 
acreedores a las sanciones establecidas en el Art. 140. de la Qrdenanza vigente. 

· Lima, 04 de-julio de 1984. 

OFI_CINA DE COMUNICACION -SOCIAL 

MUNICIPALIDAD 
·DE LA VICTORIA 

ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES 
POPULARES 

Se cita a la ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES POPULARES, a todas 
las organizaci(?nes que se inscribieron al I CABILDO ABIERTO y que presen
taron mociones distintas al tema motivo de la convocatoria, para contemplar 
dich,as _mocioa~s se han programado las siguientes fecha.s: 

09 de Julio: 

13 de Julio: 
18 de Julio: 
Lugar: 
Hora: 

Organizaciones Vecinales, Asentamientos Humanos, Club de 
Madres, Deportivos, etc. 
Organizaciones de Ambulantes 
Organizaciones y Sindicatos de Mercados 

/ . . 
Salón de Actos de La Municipalidad . 

·20.00 Horas (hora exacta) 

Dr. ALEJANDRO BAZAN GONZALES 
ALCALDE 



FILOSOFIA 

Era el másjouen de ·10s científicos sociaJes franceses. En la foto, en el Museo Rodiri. 

MICHEL FOUCAULT: 

istoria, razón y locura 
/fa muerto el más importante historiador de la locura. 

H ace ya más de una semana que 
dejó de existir en París, en una; 

Jiabitación del famoso hospital de la· 
Salpetriere de Charcot y Freud, el re
nombrado filósofo Michel Foucault. 
No ·conocemos los detalles de su.muer
te, pero suponemos que haya sido ii1es
perada: nació en 1926 y era uno de los 
más jóvenes dentro del grupo de los 
grandes innovadores de las ciencias so-. 
ciales que aún viven en París. 

Hay libros y autores difíciles de en
tender pero que despiertan . ansias d~ 
lectura y nos abren vastos panoramas 
de comprensión de las sociedades hu-
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manas. Me limito a ejemplos pertinen
tes a lo que intento decir en esta nota: 
El Discurso del método, de R. Descar
_tes y el Pensamiento salvaje y el To
temismo hoy, de C. Levi-Strauss. Dos 
.libros que, . a partir de formaciones in
telectuales sin fronteras, pretenden 
mostrar la existencia e importancia de 
la razón en sociedades completamente 
diferentes: la Europa del siglo XVII y 
l<;>s pueblos no occidentales de la ac
tualidad respectivamente. Tuve la mis
ma sensación cuando me acerqué a 
Michel Foucault allá por 1971, en una 
habi!ación de estudiante de París. y en 

el momento en que se iniciaba la déca
da del mayor hegemonismo del estruc
turalismo en las ciencias sociales. 

En esta nueva década de los años 
80, en la que una sensible pérdida de 
entusiasmo por el estructuralismo ha 
llevado a Levi-Strauss a llamar a su 
último libro Le regard eloigné, y no 
Antropología estructural t~s CO!l}O ló
gicamente debería ser, hemos visto 
también la progresiva desaparición de 
algu~os grandes intelectuales de la dé
cada pasada. Dos hechos como mues
tra: la muerte de J.P. Sartre y el fii1 de 
las actividades docentes de Levi-Strauss. 



Ahora, una ñmerte prematura viene a 
sumarse a este proceso: la de Michel 
Foucault. Era probablemente el más 
joven entre los grandes científicos 
sociales franceses que viven en la ac
tualidad: D. Dumézil (1898), F. Brau
del (1902), Levi-Strauss (1908), entre 
otros. Una curiosa aureola rodeaba a 
Fouca:ult ; producto quizá de haber 
publicado su Historia de la locura a 
los 35 años, de la original utilización 
del _ estructuralismo y de sus célebres 
pesquisas como historiador. Esto le 
permitió atraer el interés de un vasto 
público y convertirse en una suerte de 
maestro ideológico de la juventud. El 
-gran auditorio del Colegio d.e Francia 
quedaba corto para escuchar. sus lec
ciones quincenales ; por eso normal
mente · se habilitaban las. aulas vecinas 
con sonido para seguir sus lecciones. 
En esto M. Foucault era semejante a 
J. P. Sartre: llenaban aulas, congrega
ban público, hacían noticia. Nunca ví 
semejantes concurrencias para F . Brau
del o Levi-Strauss; salvo la conferen
cia sobre Marc Bloch que este último 
dio el año pasado. Eran otros estilos, 
menos ruidosos, pero igualmente impo
nentes. Este rasgo de M. Foucault hará 
que su ausencia sea más sentida cuando 
en octubre o noviembre , de este año, se 
reinicien las actividades académicas en 
el Colegio de Francia del barriq lati
no de un P¡,.rís otoñal. 

EL IDSTORIADOR DE LA LOCURA 

Michel Foucault es el autor de la 
. Historia de la locura en la época clási
-ca (1961), el Nacimiento de la clínica 
(1 963), Las palabras y las cosas (19 66) 
y, finalmente, La arqueología del saber 
(1 970). En sus libros se mezclan la fi-• 
losofía con el análisis histórico. • 

Su primer libro marcó un hito im
portante dentro de la historiograf ía 
francesa; desconozco las repercusiones 
en otros campos, pero sí es fácil cbns- . 
tatar que los historiadores frances~s 
comenzaron a citarlo y a utilizar sus 
esquemas cronológicos para entender 
mejor la evolución--ae-fus mentalidades 
en la época clásica. El llama la aten
ción sobre hechos bien conocidos: la 

'desaparición de la lepra en el siglo 
XIV y el abandono de los leprosorios 
en los siglos XV y XVI. Estas-est-r-uctu
ras materiales, donde antes se encerra
ba a los leprosos, se convierten-en es-· 
pacios vacíos, clausurados y a la espe
ra de nuevos seres con males semejan
tes. En el siglo XVII estos lugares, evi
tados por los hombres sanos, c9mien-

JULIO 5, 1984 

zan a poblarse de nuevo, pero con se
res aquejados de males diferentes. La 
respuesta de Europa a la crisis del siglo 
XVII fue original y; de alguna manera, 
patética: refeudalización de la socie
dad , caza de brujas, activas hogueras 
de la Inquisición e internamiento de 
los ociosos, corrompidos, homosexua
les, disipados, blasfemos, alquimistas, 
libertinos y locos. Todos los que aten
taban . contra la estabilidad del orden, 
los marginados, eran separados y pues
tos en lugares de redención. Con el 
psiquiatra Thomas Szasz podríamos 
decir qüe estos encierros, como la 
Inquisición para c~mdenar a brujas y 
heréticos y" el psiquiatra de la actuali
dad, tenían por función mantener el 
equilibri9 social, el nuevo orden ur
bano, reintegrando a los recuperables 
y eliminando, por medio de las hogue
ras o de asilos psiquiátricos, a los anor
males. 

Los locos fueron encerrados en la 
segunda mitad del siglo XVII junto a 
los marginales o parias, y tuvieron que 
esperar la revolución francesa para que 
se les concediera un estatus de enfer
mos y s~ les dispensara un tratamien
to médico. 

~n los períodos de crisis profundas 

o estructurales, como la historia lo de
muestra, !o.s_ out-.siders que atentan 
contra el orden establecido se multipli
can y las sociedades afectadas se vuel
ven más represivas e intolerantes. Se 
castiga hasta lo que antes no era delito 
y el umbral que separa a la locura de la 
sensatez casi se diluye. En este diálogo 
entre la razón y la sin-razón, como lo 
indicó Foucault , más importante fue la 
difusión de nuevos códigos intelec
tuales (epistemas) que la presencia de 
Montaigne , Descartes o Kant; estos 
nuevos -códigos hacen que la sociedad 
mire las mismas cosas de manera dife
rente. Por eso afirmó que la locura, 
que finalmente es un desarreglo de la 
razón, no tiene una existencia abso
luta; ella existe en tanto existe la ra
zón. Por lo tanto, su existencia es rela
tiva y también histórica: es necesario 
la hegemonía de la razón p_ata que ella 
aparezca con toda. su escandalosa éhr
ridad y chocante anormalidad. Hasta 
se atrevió a decir: "Quizá un día no se 
sabrá lo que ha podido ser la locura. 
Su figura será de nuevo cerrada sobre 
ella misma no permitiendo más desci
frar las huellas que ella habrá dejado". 
A tout seigneur tout honneur. (Manuel 
Burga) . 
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COMUNICACION 

El lng. Manuel Ojeda, 
director gerente de "MOR" 
S.R.L. (Manuel Ojeda Re
presenta~iones) manifestó 
que cuentan, en la actuali
dad ,con una gran variedad 
de equipos de comunica
ciones de marcas de gran 
prestigio . . 

Esta firma está conside
rada como la más grande y 
especializada · en equipos 
de comunicaciones en el 
país, ya que ofrece radios 
comunicadores para corto 
y largo alcance, en siste
mas HF/SSB/VHF.UHF, 
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para base, móviles y portá
til. 

Los equipos ofertados 
por la firma garantizan una 
comunicación más rápida 
y segura, dentro del área 
urbana o con provincias. 
Asimismo,, tiene teleimpre
sores electrónicos para 
usos en circuitos interna
cionales y nacionales, así 
como teleimpresores per
fo radores para télex. 

Los radioaficionados 
también podrán encontrar 
en "MOR" equipos de HF 
y 2M FM de la marca Ken
wood. 

De otro lado, el I r:ig. 
Ojeda precisó que su orga
nización cuenta con toda 
una infraestructura de téc
nicos y especialistas que 
garantizan un buen servi
cio de mantenimiento de 
los equipos allí adquiridos. 

La oficina principal se 
encuentra ubicada en 
Chinchón 830, piso 7, San 
Isidro. El interesado puede 
llamar a cualquiera de es
tos teléfonos: 420450, 
420451, 423530. 

EL BANCO DE LIMA 

El Banco de Lima, una 
agencia estable, seria y 
confiable, acaba de recibir 
autorización del importan
te grupo financiero euro
peo "Europartners" para 
la utilización de su isbtipo 
actualmente empleado por 
4 mil 785 agencias banca
rias en 60 países. 

El grupo "Europart
ners'' está constituido por 
cuatro de los más grandes 
bancos europeos: El Banco 

.Hispano-americano de Es
paña, el Banco di Roma de 
Italia, Commerzbank de 
Alemania y el Credit Lyon
nais de Francia. 

Los cuatro bancos em
plean cerca de 100 mil per
sonas y,según la última cla
sificación del American 
Bankers, el Credit Lyon-

nais ocupa el tercer lugar 
entre los bancos más gran
des del mundo. 

El Credit Lyonnais tie
ne una participación en el 
capital del Banco de Lima 
y existe un acuerdo de 
cooperación técnica desde 
más de 30 años entre am
bas instituciones. 

· "Esto muestra que el 
Banco de Lima es una 
institución seria y de mu
cho prestigio no sólo en 
el país, sino a nivel inter
nacional. Por ello anun
ciamos con orgullo esta 
confianza depositada en 
nuestra institución por tan 
importante grupo financie
ro", puntualizó uno .de sus 
ejecutivos. 

LA MEJOR DEL AÑO 

Dentro de pocos días se 
publicarán los nombres de 
los ganadores del sondeo 
evaluatorio que POP, Pe~ 
rana de Opinión Pública 
realizó en la Gran Lima,' 

entrevistando· a más de 1 O 
mil usuarios o consumido
res. 

A partir de este año, 
POP premiará con la "Cin
ta de Plata" aquellas mar
cas que hayan resultado 
ganadoras durante 5 años 
consecutivos de la "Cinta 
Roja y Blanca", según in
formaron sus ejecutivos. 

Se sabe que esta empre• 
sa, confiable por sus resul
tados, viepe realizando es
te sondeo desde hace 7 
años, lo que permitirá co
nocer cuál es la marca que 
en cada categoría y crite
rio del público de la capi
tal, ha resultado elegida 
como "La mejor del año". 

El calificativo de "la 
mejor", dicen sus ejecuti
vos, constituye una com
binación óptima de im
portantes factores que in
tervienen en el proceso de 
comercialización de todo 
producto o servicio; es de
cir, la calidad, el precio, 
la publicidad, la distribu
ción, la ·presentación q·ue 
en un conjunto de aprecia
ción total conforma la 
"imagen" que se tiene de 
cada marca o servicio. 

Los resultados de esta · 
gigantesca encuesta serán 
difundidos en Úna especta
cular campaña de la Gran 
Lima. Igualmente, circula
rán reportes estadísticos 
que se entregarán a todas 
aquellas empresas que ten
gan interés en conocer su 
posición cualitativa en el 
mercado limeño. 
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ARTES PLASTICAS 

Un proyecto difícil de realizar. 

Vía Expr·esa y rec·reación 
L_os espacios plásticos de la ciudad 

L ima, más que nunca, es el espejo ha sido -hasta ahora- la decoración 
de la sociedad peruana; no sola- de la Vía Expresa del Paseo de la Re

mente porque la densidad de la migra- púqlica. La idea -que parece fue del 
ción provinciana es elevadísima, sino pintor Espinosa Dueñas- es atractiva: 
porque de alguna manera nuestrb pro- llenar de murales y esculturas ese enor
ceso. histórico puede casi palparse con me y desabrido viaducto. Y algo de 
sólo caminar por la capital. Así, el de- eso ya puede apreciarse: el mural del 
terioro de Lima es el deterioro del propio Espinosa Dueñas, el de Szyszlo, 
país. Lo que había en la ciudad de y un par más aún no terminados. Ante 
idiosincrático, lo que le daba su perso- los logros de este comienzo, surgen du
nalidad -en lo que se refiere al espacio das y preguntas sobre lo que será el re
urbano- eran aquellos barrios del cen- sultado final. Hasta donde tengo co
tro y de El Rímac, donde podían nocimiento, no .existiría un proyecto 
encontrarse esos balcones que sólo integral de toda la vía expresa, y más 
aquí podían apreciarse. Ahora todo bien éste se_ iría implementando poco 
eso ya casi no existe: la barbarie mer- a poco. Si esto es así, va a ser difícil 
cantil ha ido sustituyendo poco a poco armonizar todo el proyecto. 
espacios primoroso~ por monstruosi- Lo primero que hay que tener en 
dades de cemento; lo que había de me- cuenta es que los espectadores de las 
jor en nuestra ciudad fue destrozado obras de arte de esta vía van a ser auto
por un progreso mal entendido. No movilistas que las mirarán muy rápida
hay mejor ejemplo de esto que la av:e- mente. Es decir, no pueden ser obras 
nida Emancipación, probablemente u- de detalle. El trabajo de Espinosa 
na de las avenidas más feas del mundo. Dueñas, en este sentido, no cumple su 

tas razon!'!s de este destrozamiento cometido: pasando en automóvil no 
de la capital son muchas y complejas, se logra distinguir nada espec;:ífico. En 
pero no es el propósito de esta nota cuanto al trabajo de Szyszlo, su diseño 
discutirlas. Más bien, interesa hablar más espacioso y grande lo hace más 
un poco sobre las medidas que se han adecuado para el lugar, pero no enten
tomado para evitar que continúe la demos por qué se le ubicó inmediata
barbarie. No creo que se haya hecho mente junto al de Espinosa: pasando 
mucho. Sin embargo, se ha conforma- rápidamente, ambos murales se con
do una entidad privada -que ahora . funden, parecen una sola obra, y al 
tiene personería jurídica- y que ha da- no serlo, la idea que se tiene es que 
do en llamarse Pro Lima. El nombre todo ese espacio está inacabado. En 
no puede ser más simbólico. Si n_o me cuanto a los otros. trabajos en ejecu
equivoco, su primera y única actividad ción, es cierto que no se debería opi-
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nar hasta que estuviesen terminados, 
pero lo que se ve permite no ser muy 
optimistas. Al margen de que un de
terminado trabajo nos guste o no 
-eso siempre será subjetivo y ma
teria de interminables discusiones
lo que interesa es que todo el proyec
to esté en manos de expertos y que se 
ajuste a criterios bien fundamentados. 
El resultado final -bueno o malo
tendrá que ser viviüo día a día por los 
usuarios del citado viaducto. 

Me pregunto Si no será cansador -Y 
estéticamente válido- un espacio tan 
amplio decorado de esta manera. Pien
so que el color, simplemente-el color, 
podría jugar un papel importante en 
este proyecto. Después de varios mu

_rales -que deberán ser entendidos des
de el punto de vista del espectador, 
que pa_sará raudo- a lo mejor sería 
conveniente un gran esp_acio de co!or, 
liso, mate. Es decir, que la decoración 
de la vía expresa debe ser abordada co
mo un proyecto unitario donde se com
binen diversos elemento~ plásticos. Los 
jardines del sector de PetroPerú, tan 
bien cuidados, deb,m ser integrados a 
ese proyecto. Sería l'lagnífico que se 
cultivasen áreas verdes en otras 7 ::,nas 
de la vía expresa, pero es ·preciso tener 
en cuenta que Lima es un;¡, ciudad sin 
agua y con habitantes descuidados y 
flojos. En estas condiciones, las zonas 
destinadas a áreas verdes casi siempre 
terminan siendo terrales. Esta es una 
realidad que debiera ser un reto para 
los paisajistas y plásticos peruanos: 
cómo conseguir espacios bellos sin 
agua. Quizá diseñando empedrados y 
arenales, _como en el Japón, etc. · 

Se sabe -p~rque así lo han declara
do los interesados-que la Asociación 
Pro Lima ha entrado en contacto con 
el municipio de Lima para coordinar 
esfuerzos. Sería de desear que esos 
acuerdos sean de dominio público, y 
que todos conozcamos si existe un 
proyecto in'tegral, qué criterios se han 
seguido para diseñarlo y quiénes están 
a cargo del asunto. El ejemplo de Pro 
Lima es digno de aplauso y estímulo, 
por eso hay que protegerlo para que 
sus resultados sean positivos y real
mente embellezcan la ciudad , y no co-. 
mo esa serie de mojones que nos re
cuerdan que pasamos de un distrito a 
otro, o aquellos monumentos militares 
debidos sabe Dios a qué mal momento 
de inspiración, o aquellos otros para 
conmemorar civiles, como el-de Mariá
tegui y Haya de la Torre, verdadera
mente abominables. La rpunicipalidad 
debiera tomar cartas en el asunto. (Ro
berto Miró Quesada). 
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CINE 

"De mendigo a millonario": una dosis de locura hubiera dado sustento al filme. 

1 

D~ mendigo a millona·rio 
Reminiscencias de la vieja comedia inglesa. 

en su estrepitosa caída, y su instintivo 
humanismo contrastará fuertemente 
con la deserción de la refinada novie
cita- frente a la automática reacción 
de los ricos, para quien el "caído" 
es automáticamente un delincuente. 

Un experimento decidido por dos 
millonarios logrará que Eddie 

Murphy, ingenioso mendigo negro, se 
vuelva "hombre de bien" por unos. 
cuantos dfas, y Dan Ackyroyd, un eje
cutivo adinerado, conozca la caída 
social y la delincuencia. Sobre esta 
apuesta basada en presupuestos sospe
chosamente sociológicos, John Landis 
construirá esta comedia afiliada al vie
jo género disparatado, do.nde todo 
puede suceder. Y sucede. Tratándose 
de disparate, Landis enrumbó bien 
al optar por la exageración estilizada, 
destinada a ridiculizar instituciones y 
prosapia. Así, el exclusivísimo club 
de magnates es como una gigantesca 
sala de caballeros de la mesa redonda, 
o la bqlsa de valores una suerte de ca
tedral del capitalismo, donde la diná
mica de los apostadores se convierte 
en una riña de perros dentro de una 
perrera. Hay reminiscencias de vieja 
comedia inglesa en la satirización de 
las manías de · los ríe.os frente al desen
fado de los pobres, en la rigidez y/o 
brutalidad de la policía frente al des
moronamiento ridiculizante de los per
seguidos, y hay un enfoque bieninten
cionado tanto al develar el estrecho pa-' 
rentesco de la especulación con el 
gangsterismo, como al enfrentar el in
genio y solidaridad elemental de las 

clases por.ulares -es una prostitu'ta 
quien auxiliará al pobre Dan Ackyroyd 

Todos estos tópicos funcionan bien, 
y el reparto trabaja de acuerdo. Eddie 
Murphy es un buen c9mediante at,1n
que tienda a c,;aer en lo payasesco con 
demasiada frecuencia. Pero falta la do
sis de. locura que hubiera sustentado 
a esta comedia bien estudiada en sus 
componenetes, aproximándola al espí
ritu corrosivo de un. Wilder (cuya in
fluencia no lograda se advierte). Los 
diálogos, que son bastantes, no alcan
zan ~1 ingenio y la puntería que hubie
ran sido necesarios para apuntalar to
do el estudio de personajes y situacio
nes y lo que pudo ser hilarante es a 
sec¡is "un poco" cómico. Tratándose 
de un género últimamente escaso, y 
que busca ser resucitado, De mendigo 
a millonario es un logro a medias, con 
algunos -y debieron ser muchos- mo
mentos bien logrados. Landis, uno de 
los realizadores abocados, a la manera 
a~ Lucas y Spielberg, a la recaptura
ción -¿o conservación?- del gran 
público, escogió una veta siempre• ten
tadora. Y no la más sencilla. (R.O). 
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COMENTARIO 

Así es: dos, tres, cuatro. La prueba total 
de la sujeción á un nombre que fue 
redituable, y bueno nunca, pero 9.ue con 
la repetición alcanza lo peor, · 
demostrando que en este terreno 
siempre hay un peorísimo que nos 
aguarda. 

Lawrence Kasdan reúne a unos cuantos 
ex "sesentaH para que hagan en 
compañía el somero balance de cómo la 
revolución no se hizo. Con un tono 
cotidiano e indulgente, el filme echa 
una mirada cómplice, sin amargura, 
sobre una generación que no pudo 
alcanzar ninguno de sus altísimos 
postulados. Pero sigue siendo atq1yente. 

Reposición sobre reedición de una de 
las novelas que más ha,fénfado al cine. 
A pesar de la impecable realización, la 
fascinación por los treinta. J ack 
Nicholson y Jessíca Lange, esta revisión 
nostálgica demuestra;démasiado su 
gusto pasatista. El cine "negro" fue ma
ravilloso, pero no se puede revivir fácil
mente. 



LIBROS 

La h-oz de hi:erro 
Una plaquette ~onvincente 

-------,----.-,,.,.-,,.--.,,......-,----,,-------,.,--------~--.-:-•. --, 

A caballo entre l_aspromociones ;;, ,,::-:.·,.V• ••,:-·} •.';t;;;•···,~;-:,;•.;:,• •1·;::;.;::• .. ··,:.-:• ·,: ·, 
del 6'0 y el 70, Luis La Hoz :.· ::<;. • "•?,!r.; "• • ·· .-.., • ; ,.;,:· ,._,. .,,. 
ha ido construyendo su obra ., · ·" ··' . · ' :;-;_,. ~. ;•, ..... :: ·' \• ,· ·; · 

con parsimonioso espíritu de artesano. :• ··' ' · ' • · • 
Después de un silencio más o menos •·' 
prolongado, acaba de entregar a la im
prenta una escueta plaquette, titulada 
Angel de hierro, en la que recoge once 
poemas cuya línea se define en un liris
mo intimista. 

El amor, la soledad y la muerte· 
son los temas dominantes de un .con
junto al cual da unidad un mismo tem- . 
pie lírico, aquel de la melancolía., 
Próximo a las canteras de un George 
Trakl o de herméticos italianos como 
Ungaretti (tal vez a este último se deba 
el parecido con Carlós Orellana, un 
poeta menos apreciado de lo que me
rece), Luis La Hoz elige un registro li
terario a la vez sencillo y cultista: su 
palabra no quiere parecer oral, pero 
tamp.oco busca la elaboración-barroca. 
De su entonación parca y confidencial, 
ajena al patetismo y a la reflexión me
tafísica, surge la eficacia de sus poe
mas; por ejemplo, para referirse a su 
oficio de artista el yo poéti~o admitirá 
simplemente: "Dos o tres veces me 
pregunté por qué escribía/ y siempre 
fue como si oliera, desde lejos,/un per-

Beleván, poesía secreta 

fume". · 
La poesía (o, más propiamente, la 

c:.ondición de poeta) es aludida en más 
de una ocasión a lo largo d\: los textos. 
Fiel a las reglas de su juego, sin embar
go, el autor evita dar defmiciones y 
opta por una respuesta meramente 
existencial; en "Streets" - uno de los 
más logr¡tdos poemas de Angel de hie
rro , junto a "Una visita, 1962"-, el se
creto de la creación.no puede ser com- · 
prendido -sino como una epifanía de 
los sentidos: el influjo del irracionalis
mo romántico se hace, entonces, cl~
ramente perceptible. 

Crepuscular y subjetivo, basado 
más en un ritmo cadencioso que en 
una imaginería novedosa, Luis La 
Hoz ha conseguido hacer de Angel 
de hierro una . plaquette interesante 
y convincente (Peter Elmore). 

Angel de hierro. Luis La Hoz. Lima, 
19lH. 
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P oemas de la bella pájara hornera, 
de Enriqueta Beleván, es el testi

monio de diecisiete años de laborioso 
y privado quehacer poético. Escritos 
entre 1966 y 1983, algunos de los tex
tos incluidos aquí habían figurado ya 
en un anterior volumen de la autora, 
Poemas al estilo de una pintura. inge
nua. Beleván logró cierto predicamen
to al publicar su primer libro pues su 
lenguaje, ajeno al coloquialismo, entra
ba en involuntaria colisión con un esti
lo que los 70 habían terminado por 
industrializar. _ 

Los rasgos que suelen describir a la 
poesía de la década pasada resultan 
inaplicables a EnriqtJeta Beleván ~ no 
sólo evita el ritmo conversacio_nal, sino 
que sus versos jamás frecuentan la 
itm;iía y son casi del todo indiferentes 
a la vida callejera. Espacio íntimo y 
d1screto, la p6e~ía es para Beleván el 
escenario de unos cuantos rituales: 
así, los de la contemplación y la n'le
moria, regidos siempre por un tono en
tre melancólico y pensativo. La-utopía 
de B~fován excluye a las multitudes y 
no discurre por la historia, sino al mar
_gen de ella: "Quisiera quedarme aquí/ 

entre las pequeñas plantas de noche/y 
no ver más que la oscuridad/ en silen
cio hacia arriba", confiesa un brevísi0 

mo poema cuya-huella oriental parece 
indiscu tibie. 

El . hermetismo de Enriqueta Bele
ván no pasa por la complicación cul
tista (aunque la ingenuidad que la 
poeta se atribuye dista de ser exacta) 
sino por las peripecias de una subjeti
vidad solitaria y sutil. Por ejemplo, 
aquella pareja a la cual el yo poético 
suele apelar resulta evanescente y mis
teriosa, envuelta en una velada sensua
lidad; además, los leit motiv a los que 
Beleván acude remiten al sueño, a la 
noche, al aire: a la matetjalidad' des
pojada de materia, a las iinágenes de 

· lo impalpable. Detrás de la sencillez 
de su vocabulario, de la aparente sim
plicidad de sus etéreas imágenes, la 
autora de Poemas de la bella pájara 
hornera propone una sensibilidad de 
difícil acceso. Su poesía termina sien
do, en paradójica alianza, transparente 
para ser más secreta. (P,.E.)_ 

Poemas de la bella pájara hornera. 
Enriqueta Beleván. Lima, 1984. 
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ELECCIO 

"ELECCIONES 85" el programa político radial 
que marca la diferencia está en Radioprogramas. 
Sintonice "ELECCIONES 85", llame a Radioprogramas. 
Escuche y entreviste a los. candidatos 
y a los personajes mas importantes de la política. 
Intégrese a nuestro selecto panel 
de periodistas en "ELECCIONES 85". 
Conducción y Dirección: Dennis Vargas Marin. 

TODOS LOS SABADOS A LAS 9 .. 00 A.M. 

inuncase detiene! 
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Amnistía.- Medio millón de 
personas -entre activ~sta~, 
simpatizantes y suscripto
res- tienen que ver con la 
c1ctiv.jdad inter;nacional de 
Amnesty, cuyo Premio No
bel de la Paz no ha impedi
do que nuestros gobernan
tes la consideren un brazo 
publicitario del "comunis
mo internacional y la sub
versión", usando un lengua
je sacado del freezer de la 
Guerra Fría. De he4ho, 
Amnesty cuenta con laflu
ralista antipatía de la U 'ón 
Soviética (que la consi era 
un aparato montado por el 
imperialismo, mostrando 
así que la congeladora de 
los rusos no está malograda) 
y de los Estados Unidos. El 
miércoles pas,ado, en Cien
cias Sociales de la Católic~, 
los peruanos de Amnesty 
presentaron UIIl informe he
cho en 1983 por los visitan
tes de la organización al en
sangrentado El Salvador; pa
ra darse una idea• ·de la mag
nitud del terror, basta citar 
las aifras que monseñor Chá
vez dio en su homilía del S 
de diciem'bre de 1983 : 6,Q.?6 
víctimas habían sido cosecha
das por la violencia durante 
el año y la ·mayoría de los 
muertos cayeron asesinados 
por las mal· llamadas fuerzas 
de seguridad . Es una lásti
ma, pero leyendo sobre El 
Salvador nos ronda la ima
gen de Ayacucho, aunque 

'-Péréz Esquive! :su venida reforzó la campaña pro-derechos 
humanos. 

TOR !UAA 
- --·- -\---¡ 

'"'J-"1f do .!.-- ia SntcrnacN>nal 
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nuestro D'Aubuisson no pa
rece haber salido al frente.r 
La impresión se refuerza ho~ 
jeando Tortura, un grueso y 
desalentador libro sobre a
trocidades y maltratos co
metidos ahora· en noventa 
países; .se dice ahí que 
"Amnist~a Internacional no 
conoce ningún caso en que 
miembros peruanos de los 
servicios de seguridad acusa
dos de tortura hayan sido 
procesados". La impávida 
respuesta del ministro que 
se trata de tú y vos con 
la Virgen de Fátima ya la 
conocemos: " En el Perú los 
derechos humanos se respe
tan plenamente y el gobier
no constitucional de . .. " 
¿Indigenista? - Con muy 
modesta impresión, el narra
dor puneño Luis Gallegos a
caba de publicar Dicen que 
nos van a dar las (Q'Oñi 
K'ucho) y otros relatos. Con
cluida la lectura de su libro 
- que abunda en ilustracio
nes de dudoso gusto, a car
go de "destacados artistas" 
(sic)- llegamos a la penosa 
conclusión de que la escritu
ra de Gallegos no le queda 
a la zaga a la impresión . . 
Buena parte de sus relatos 
vienen a ser meras crónicas 
escritas in un ·estilo encorse

,..._ _ __, - tado por el lenguaje stan
"Tartura": un hecho desa- dard en que suelen redactar
lentador. se las noticias; el trabajo 
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ficcional es particularmente 
endeble y parece que el 
bienintencionado escritor 
cree en un documentalismo 
ingenuamente realista, lo 
cual debilita - en vez de re
forzar- sus intenciones de 
reivindicación del campesi
nado. En los relatos de Ga
llegos no aparece, ni por 
asomo, la cultura de esos 
hombres- del altiplano a los 
-que, sin duda, pretende ads
cribirse: ellos aparecen co
mo entes pasivos-que se ex
presan en un soso castella
no. Decididamente, la buena 
fe y el \lntusiasmo no le 
bastan a la literatura (ni a 
las "masas" , en nombre de 
las cuales se acostumbra a 
renunciar a· la eficacia artís
tica). Después de Arguedas, 
por lo demás, es imposible 
leer a ese viejo indigenismo 
paternalista y eurocéntrico, 
a pesar de sus frecuentes 
protestas " telúricas". 
Contra su voluntad.- Susan 
Brownmiller, una periodista 
norteamericana con largo 
currículum en el feminismo, 
escribió Contra nuestra vo
luntad (Planeta, 1983) para 
denunciar un modo de agre
sión a la mujer que es, sin 
objeciones, el más extremo: 
la violación. La Brownmiller 
desbarra cuando juega a la 
historiadora (pretende, sin 
pruebas, que la sociedad pa-

triarcal nace del miedo fe
m"eninQ a la violación; es de
cir, la mujer habría aceptado 
someterse al hombre a cam
bio de su gangsteril protec
ción); sin embargo, su expe
riencia profesional y su ge
nuina obsesión por el tema 
le han permitido tejer un re
lato que abunda en datos y 
observaciones sorprenden
tes . Por ejemplo, el mito del 
violador solitario que elige 
una víctima bella,cae por los 
suelos: en los Estados Uni
dos las mujeres violadas os
cilan entre los ocho y los 
ochenta años, ·siendo la ma
yoría nada potables para a
parecer en carátula alguna. 
Además, de modo muy pe
netrante, Brownmiller re-

- vela cómo el cine y el perio
dismo han creado un subli
minal glamour de la viola
ción, a partir del estereo-

Defensa de la mujer. 

tipo de la hembra vul
nerable. A veces se le pasa 
la mano a la escritora (el 
pobre crítico cinematográfi
co de Newsweek aparece ca
si como un babeante apolo
gista del ataque sexual, por 
haber elogiado una secuen
cia de Naranja mecánica), 
pero en general se muestra 
sólida y coherente. Sin du
da, el tema de la violación 
resume y retrata de manera 
terril;le los roles que en la 
sociedad occidental cumple 
cada sexo. Por eso es impor
tante sacarlo. de las compla
cientes crónicas rojas o de 
las simples protestas morali
zantes. 
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Industria sin chjmeneas.- El 
turismo ha dejado sus hue
llas en el Cusca: desde fies
tas postizas como el "lnti 
Raymi" hasta el h_echo que 
los lustrabotas más humildes 
sepan un par de frases en in
glés .. Los entusiastas sostie
nen que esta actividad trae 
divisas y mejora la imagen 
internacional deLPerú (que, 
como se sabe, cuando no 
existe es más bien mala). 
Los más realistas constatan 
que el negocio funciona en 
grande para unos pocos y 
que el flujo no es tan signifi
cativo como los, del pla,Ji 
COPESCO desearian. Gerar• 
do Lovón ha escrito un bre
ve y polémico folleto titula
do Mito y realidad del turis
mo _en el Cusco, que publica 
el Centro Bartolomé de las 
Casas. Con citas de Barthes 
y de la Organización Mun
dial del Turismo -como pa
ra que nadie lo acuse de 
estrecho y aldeano- Lovón 
se lanza bien contrá los en
sueños proturísticos, que 
periódicamente asaltan las 
páginas de diarios y revistas. 
Mientras en otros países una 
nueva cama hotelera supone 
un puesto de trabajo, en 
el Perú la proporción sube a 
casi siete camas por cada 
flamante empleo; como 
quien dice, por ahí no- va
mos a resolver el problema 
de la . desocupación. Ade
más, desde el punto de vis
ta cultural, el -turismo sirve 
más para proporcionar pos
tales en movimiento quepa
ra acercar gentes de culturas 
distintas. Eso sí, Lovón acla-

58 EL BUHO 

¿El turismo "produce" folklore? 

raque .el asunto puede cam~ 
biar (pero,para eso hay que 
tener voluntad de cambio) 
y que la actividad puede 
ser útil. a dos cachetes: 
en lo que se refiere a los bi
lletes y en lo relativo al in- . 
tercam bio de visiones de la 
realidad. 

REVISTAS 

Impotencia con las musas~ 
En la universidad de La Can
tuta, tal vez animados por el 
bucólico entorno de Chosi
ca, un grupo de estudiantes 
han fundado la revista "E
yaculación literaria". Pese al 
título -atrayente para los 
asiduos lectores de "SPH", 
"Carne", "Super Qlo" y de
más flores del pomo-chi
cha - la publicación es bas
tante tímida. De hecho, los 

· vates se limitan a versificar 
suspiros y consignas (es de
cir, a su manera han unido 
lo "puro" y lo. "social") ; 
adherentes a una suerte de 
marxismo-leninismo, ' Pen
samiento Corín, los poetas 
de La Cantuta se revelan 
bastante crud9s. Un~ de 

ellos~ que con sensatez se 
refugia en el seudónimo, di
ce en .inspirado poema: "Yo 
nací para loco o poeta/ y se 
me vino a la cabeza/ escri
bir locuras hermosas/ y an
dar por allí/ detrás de las 
mariposas". El sector más 
-radical tiene también su co
razoncito y se expresa a tra
vés de Germán Romero, 
quien ve "luz púrpura/ con 
sabor a rebeldía" en los mo
rochos ojos de su amada 
(la mirada qe la susodicha 
debe recordarle al poeta, de 

· modo más bien vago, el roji
negro de la bandera sandi
nista). Para variar, hay un 
cuento 4J.digenista y un artí
culo de crítica literaria: el 
cuento indigenista -debido 
a la pluma de-C. González
intenta, sin fortuna, evocar a 
"Amor mundo"; el com_en
tario crítico es de Miguel 
Gutiérrez- quien solía ser 
un narrador interesante hace 
algunos años-'- y tiene como 
función afirmar que Vallejo 
fue marxista, cosa que cree
mos haber leído ya en algún 
·sitio. Algo precoz, "Eyacu
lación literaria"· ha tenido 
un inicio más bien estéril. 
Para maestros.- Sin mucha 
plata (para ser exactos, con 

muy poca) un grupo de pro
fesores se ha mandado a pu
blicar la revista "Educando': 
Entre lo ed\l,cativo y lo gre
mial, la austera publicación 
pretende remover a los edu
cadores locales, que por lo 
general necesitan a gritos ser 
educados; la voluntad es am
biciosa, pero los resultados 
no ·están todavía a su altu
ra, pues "Educando" tiene 
su fuerte en lo que atañe a 
las cuestiones sindicales. 
Hay un artículo de Artidoro 
Cáceres Velásquez, esa suer
te de curita laico, plagado 
de anodinos lugares co
munes acerca de la comuni
cación con los niños; mejo
res -aunque en un terreno 
muy fofo y general- son los 
trabajos sobre el "perfil e·du
cativo", que incluye contri
buciones de profesores del 
Cono Norte y del colegio 
San Felipe, de Jesús Maria. 
Tal vez lo más interesante 
consista en 1as entrevistas a 

Azcueta: alcalde-profewr, 

los maestros Michel Azcue
ta y Arnulfo Medina, alcal
des de Villa El Salvador 
y Comas; ambos confiesan 
que sus presupuestos no ·dan 
para construir aulas y, me
nos aún, para fundar nuevos 
colegía~ municipales. Según 
la legislación, de todas ma
neras, los concejos deben te
ner injerencia en las escue
las: sería bueno que ejer
cieran su prerrogativa, sobre 
todo si los alcaldes han fre
cuentado la pizarra. · 

Lima Kurier.- Generalmente 
de buen nivel, el último "Li
ma Kurier" padece de cierta: 



engorrosa pesadez. Por igno
radas razones,. Harry Bele
van ocupa tres páginas con 
un irrelevante relato que en
juaga el tema terrorista has
ta volverlo insípido ; una es
tadía más prolongada en es
tas tierras podría proporcio
narle buenas fuentes de ins
piración. Las noticias insti
tucionales no son mayor
mente sal:¡rosas (exceptuada 
la de un ciclo de Peter Li
lienthal, que se limita a una 
intrigante línea) y el texto 
de Rodolfo Cerrón sobre 
multilingüismo en el Perú 
- p ese a estar bien docu
mentado- peca de árido y 
excesivamente académico. 
La nota pintoresca la pone 
un entretenido apunte- pre
sumimos oue escrito por Jo
sé Adolph- , sobre un calvo 
caballero llamado Willy Hart
mann Eguren, quien es inge
niero agrónomo, fotógrafo , 
dibujante, sobrino de Egu
ren y nieto de un oficia\ 
prusiano, entre otras dispa
res cosas. 

CINE 

Los perros de la ciudad.- Ha
ce algún tiempo el cineasta 
Francisco Lombardi anun
ció que fil~aría La ciudad 
y los perros, de Mario Var
gas Llosa. Teniendo en 
cuenta la seducción que la 
violencia ejerce sobre el di
rector, resulta previsible una 
versión más bien-movida del 
Leoncio Prado (apostamos 
que hay una secuencia con 
la Malpapeada como estre
lla). Lo curioso es que 
Lombardi, siendo un hom
bre de oficio y bastante exi
toso, no ha conseguido la fi
nanciación que otros obt_ie
nen con expeditiva facili
dad. Se dice por ahí que los 
puños gringos se abrirán só
lo ante la vista del guión ter
minado y que no ha bastado· 
presentar un esquema gene
ral de la película. Espere
mos que José Watanabe se 
apure y que las ,arcas se lle
nen (o, por lo menos, que 
dejen de estar tan vacías) 
para así abrirle paso al roda
je. Por lo pronto , se puede 
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Va,gas Llosa y el cine. 

apostar sin temor a derrota 
que La ciudad y los perros 
tendrá mejor fortuna que 
Pantaleón y las visitadoras y 
Los cachorros, cuyas versio
nes cinematográficas oscila
ron entre lo malo y lo pési
mo. 

Clara Petacci.- La amante 
contumaz de Mussolini, co
rrió a 1a hora de la derrota la 
misma suerte de su amo y 
señor (el estentóreo jefe de 
los fascistas ha sido uno de 
los machos más desaforados 
del siglo). Claudia Cardina
le, otoñal pero siempre ad
mirable, represen ta a Clara 

Clara 
amó al 
Duce; 
Claudia 
jamás. 

en una versipn que acaba de 
filmar Pasquale Squittieri. 
Después de "Lacom be Lu
cien ", de Louis Malle (pelí
cula que se estrenó aquí con 
el sugerente y moderado tí
tulo de "El bastardo maldi
to"), parece que a los italia
nos les llegó la hora de pre
sentar fascistas no necesaria
mente sicóticos. Veremos. 
pronto a la Cardinale (quien 
es mucho mejor que la he
ro.ína original) en una cinta 
donde, según la crítica fran
cesa, logra una actuación 
importante; el trabajo de 
Squittieri, sin .embargo, apa
rentemente no le dará la glo
ria y sí, más bien, fama de 
derechista nostálgico. 

·TEATRO 

Teatro danzado. Luego, de 
"El beso de la mujer araña" 
y "Los cachorros", la gente 
de Teatro Del Sol: decidió 
que era hora de abrir las 
puertas e intrqducir a nue
vos actores en su empresa. 
Así, fundaron su "taller 
actoral permanente", con el 
que han venido trabajando 
sus buenos meses; como no 
era cosa de cerrar el local 
con cerrojo, ahora salen a la 
luz pública (y a la penumbra 

del escenario) con "Tránsi
tos", un peculiar montaje de 
lo que el grupo denomina 
"daniateatro". El nombre 
de la pieza -o del collage de 
piezas, para ser más estric
tos- intenta proclamar la 
naturaleza de la experien_cia: 
mixtura de disciplinas, terri
torio entre una obra teatral 
y otra. Andando del erotis
mo a la guerra sucia y dicha 
con el lenguaje .ciel ,..11eroo., 
"Tránsitos'' es una suma de 
ejercicios teatrales que pare
ce inaugurar una nueva pista 
en el trabajo de Teatro Del 
Sol, el cual ha insistido des
de su inicio en el problema 
de la identidad sexual. En 
fin, aún es prematuro deci
dir a cuál paradero llevan es
tos tránsitos que se presen
tan todos los miércoles de 
julio en el Cocolido. 

COSAS 

Domingos Municipales. Las 
plazas Dos de Mayo y 
San Martín y el Parque 
Universitario son hervideros 
de la provincia los días do
mingos (bueno, los otros 
también-, pero no en plan de 
reposo). La municipalidad 
ha tenido la buena idea de 
convertir a la Colmena 
-obligado puente entre to
dos estos sitios- en un ca
llejero centro cultural. La 
cosa funciona y el público 
resulta bastante más nutrido 
que el de galerías y teatros, 
olimpos inaccesibles para la 
gente que deambula en plan 
de encontrar paisanos. El 
domingo anterior el espec
táculo terminó a oscuras, 
merced a uu apagón que se 
disputan Sendero y el man
tenimiento de Electroperú, 
justo cuando cantaba el 
rockero grupo TV Color. 
Se ignora si los músicos se 
animarán a volver (supone
mos que sí, pu¡,s saben de 
los gajes de vivir en Lima). 
Por otro lado, está muy bien 
que un criterio amplio impi
da hacer de los públicos 
shows- ediles una agotadora 
letanía de arte "telúrico", 
que poco tiene que ver con 
la música de los coliseos o 
de la chacra. 
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NUESTRO TIEMPO 

Los norteamericanos colaborarán con el sátrapa hasta sus últimos meses. En la foto Trujillo con Foster Dulles, en 
marzo de 1961. 

RAFAEL TRUJILLO 

Delirios de poder absoluto 
Hizo de República Dominicana una finca particular. 
Todos los conjurados habían sido trujillistas; habían 
disfrutado de puestos oficiales, de sinecuras. En su 
mayoría, participaron en la acción impulsados por 
niotivos de venganza personal. Porque todos habían 
sido, en un momento u otro, víctimas de la farsa 
trujillista, del disimulo y la teatralidad de un tirano que 
duró en el poder treintaiún años y que lo ejerció con el 
despotismo de un emperador oriental y -Za grotesca 
pompa de un dictador bananero. 

L 
os conjurados estaban divididos en dos grupos: el 
Grupo de Acción debía asesinar a Trujillo y pre
sentar su cadáver al Grupo Político, que desenca-

denaría un golpe de Estado. 
El primer grupo cumplió su misión la noche del 30 de 

mayo del año 1961. El Jefe, coqio en otras muchas oca
siones, se dirigía, en el "Chevrolet" color azul cielo 
conducido por el fiel Zacarías, a su ciudad natal, a San 
Cristóbal. Parte de los conjurados siguieron al "Chevro: 
let" azuf en otro coche, también "Chevrolet''; pero de 
color negro; el resto, esperaba en el p~nto de las afueras. 
de la capital previamente acordado, en un "Oldsmobile" 
aparcado en la cuneta. 

El coche de caza de _ los conjurados estaba especial-
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mente preparado para alcanzar grandes velocidades. En
seguida alcanzó al coche perseguido y al llegar cerca de 
donde esperaba el "Oldsmobile", inició la maniobra de 
adelantamiento. En el instant~ en el que los dos coches 
se cruzaban, sonó un disparo que penetró en el "Che
vrolet" azul por la parte de atrás,hiríendo en el hombro 
a Trujillo. Zacarías frenó mientras se oía el segundo dis
paro. El coche de los perseguidores adelantó al de Truji
llo, pero rápidamente dieron la vuelta y los disparos con
tinuaron sonando, dirigidos un poco al albur contra la 
víctima. Zacarías quería regresar a la capital, entonces 
llamada Ciudao 1111jUlo, pP,ro el Jefe prefirió luchar, 
aJ?rió la portezuela y salió disparando su revólver. Murió 
sobre el asfalto, acribillado a balazos. 

LA LUCHA POR EL PODER 

'frujillo reunía muchas de las características de los dic
tadores hispanoamericanos. Otras, empero, le caracterizan 
a él tan .sólo. Hizo de la República Dominicana una finca
particular y sometió férreamente, también,a las principa
les fam,ilias,incluso a las más trujillistas. Era un megaló
mano que adoraba el dinero (siempre llevaba con él un 
maJetín repleto de dinero: la noche del atentado conte-



" Tenía 10,000 corbatas, 2,000 ternos y 500 pares 
de zapatos. 

" 
nía más de 300.000. dólares); teatral y disimulador, le 
obsesionaba la pompa y cuidaba su aspecto acicalándo
se hasta el amaneramiento; sentía auténtica locura por 
las mujeres que, al parecer, prefería mulatas y regorde
tl!S (al poco tiempo de llegar al poder se acabo creando 
un puesto oficial cuya misión no era otra que la de sur
tir de mujeres -hembras, les gusta decir a los dominica
nos- al Jefe: Cada semana: unas cuarenta mujeres eran 
revisadas y varias de ellas las elegidas); tenía 10.000 cor
batas, 2.000 trajes, 500 pares de zapatos y numerosos u
niformes de variopinto e insólito diseño; aunque no era 
católico practicante, llamaba, sin embargo, de cuando 
en cuando, a brujos y hechiceros. Alguna vez reconoció · 
en público que él quería el poder desde que era pequeño. 
Y a ello de,dicó sus enormes energías físicas. Rafael 
Leónidas Trujillo nació el 24 de octubre de 1891, hi
jo ae un pequeño comerciante de costumbres li
cenciosas, bebedor, amigo del baile y poco escrupuloso 
en los negocios. Rafael era el tercero de los once hijos. 
Siendo todavía un muchacho trabajó en San Cristóbal 
como telegrafista, pero pronto abandonó el puesto y se 
dedicó a negocios no del todo claros. El primer paso de
cisivo en su carrera no lo da hasta el 11 de enero de 
1919, al prestar juramento comó segundo teniente pro
visional de la Guardia Nacional, creada por el gobierno 
militar norteamericano que, en aquellos años, ocupaba el 
país. El ascenso de Trujillo fue rápido. Pocos días antes 
de que las tropas norteamericanas traspasaran el poder 
al Gobierno Provisional Dominicano, en octubre de 

1922, era ascendido a capitán. Las fechas, poco a po,o, 
como peldaños que conducen al poder, se van sucedien
do: el 22 de junio de 1925 es nombrado por el presiden
te constitucional, Horació Vásquez c;oronel comandante 
de la Policía; en 1927 una ley transforma la Policía en 
Ejército Nacional y el puesto de Trujillo adquiere el .ran
go de general de Brigada. 

Para el año 1930 había convocadas elecciones. Ya el 
nombre de Trujillo era notor'io, entonces, para todos los 
interesados por la política, y algunos comenzaban a te
merle. La noche del 22 de febrero, un· movimiento mili
tar se inicia en Santiago, la segunda capital del país. Apa
rentemente, Trujillo no está a favor de los insurgentes. 
aunque luego se mostró que era el cerebro dir'igente de 
la operación. La situación del país fue confusa durante 
unos días, hasta que los políticos dominicanos, reunidos 
en la Legación de los Estados Unidos, llegan a un acuer
do: El presidente Vásquez presenta su dimisión y Estre
lla Ureña, aparente c;audillo de los insurgentes, es nom
brado presidente provisional; para el 16 de mayo son 
convocadas elecciones; Trujillo sigue en su puesto de 
comandante en jefe del ejército, pero no podrá presen
tarse candidato. 

Estrella Ureña resultó ser una marioneta de Trujillo. 
Durante el gobierno provisional, el ejército se dedicó a 
sembrar el miedo y el terror entre la ciudadanía. Trujillo 
no estaba dispuesto· a cumplir el pacto porque aspir.aba 
a ser candidato vencedor en las elecciones; utilizó al ejér
cito para consegui_r sus propósitos. Los atentados y las 
intimidaciones conti:a políticos de otros partidos y con
tra los demás candidatos aumentaron de tal forma que. 
el 7 de mayo, la Junta Electoral Central renunció en ple
no, negándose a ser una parte más de la farsa que se ave
cinaba; los partidos y alianzas decidieron retirarse y, 
finalmente, el 16 de mayo, Trujillo fue elegido presiden
te sin oposición posible. Entre esa fecha y el 16 de agos

to, día de la toma de posesión, Tru
jillo insistió en sus métodos de inti
mic!ación y violencia despiadada. 
Fue su instrumento una banda de 
criminales conocida como "La 42". 
Desde un célebre "Packard" rojo, el 
carro de la muerte, los pistoleros 
imponían su ley en las calles. El 
día de la toma de posesión de Ra
fael Leónidas Trujillo como presi
dente de'la República,una nueva era 
comenzaba. 

Automóvil del Dictador, luego del mortal atentado que acabaría qon su vida. 

La matanza de haitianos es el 
primer tropiezo grave en la era Tru
jillo. En la zona del Caribe la polí
tica de cada pais tiene diversas in
fluencias en los demás. Trujillo esta
ba obsesionado por los _aconteci
mientos que ocurrían en el Caribe: 
desde 1956, ayuda al dictador cu
bano Batista a mantenerse en el po
der; en 195 7 se producen interven
ciones dominicanas en Guatemala y 
en Costa Rica; también en Hondu-
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ras se hará sentir la zarpa del Benefactor. Pero en Haití 
es otra cosa. Haití ocupa la tercera parte de la isla His
paniola, que comparte con la República Dominicana. 
Con graves problemas demográficos y una pobreza endé
micá, los haitianos siempre han estado presentes en la 
vida dominicana. En el pasado siglo invadieron el país 
vecino,y durante veinte años implantaron un sistema d~ 
terror. Trujillo, sobre todo en las dos primeras décadas 
de su mandato, se dedicó con placér maquiavélico a.in
trigar en el gobierno de Puerto Príncipe. · Como en los 
demás asuntos, empleó a fondo la farsa y el doble juego. 
Aparentemente, las relaciones entre los dos países no 
podían ser mejores en el año de 1937. Sin embargo, bajo 
manga, se preparaban sangrientos planes. El 2 de octu
bre Trujillo estaba en la frontera haitiana y, en un discur
so, arremetió violentamente contra el cruce ilegal de cam
pesinos haitianos que iban a la R.D. a buscar pan y,tra
bajo; calificó el hecho como violación de la integridad te
rritorial dominicana. A las pocas horas Trujillo se entera~ 
ba que los agentes que había enviado a Haití para organi
zar un golpe de Estado habían sido descubiertos. Y orde
nó la matanza: "Solamente en Santiago, el Ejército cap
turó entre mil y dos mil haitianos, los encerró .al igual 
que un rebaño dentro de un patio contorneado por de
pendencias del Gobierno, y se entregó a la tarea de aeca
pitarlos sistemáticamente con machetes, siendo utilizada 
esta arma todas las veces que fue posible,con preferencia 
a las de fuego , con el fin de simular.un ataque espontá
neo del enfurecido campesinado dominicano. El mundo 
tardó varios días en conocer-los hechos, pero finalmente 
sáltó el escándalo interi1acional. Se formó una com1sión 
cs>mpuesta por Guatemala, Perú y Argentina. Pero la 
zorruna habilidad de Trujillo hizo que todo quedara en 
agua de borrajas: a cambio de los i7 .000 haitianos asesi
nados, se comprometió a paga:r 750,000 dólares y se de
tuvo a dieciséis individuos a los que se acusó de ser los 
responsables. 

FULGORES Y DELIRIOS 
ÍJE UN PODER ABSOLUTO 

El estallido· de la Segunda Guerra Mundial le pílla a 
Trujillo fuera del país, en uno de sus extraños viajes en 
Jos que se autonombraba embajad0r de cualquier cosa. 
Trujillo vuelve a su país y es recibido apoteósicamente, 
a_ pesar de que entonces el presidente er.a Jacinto Peyna
do, ya que él no se había querido presentar a las eleccio
nes del 38 en una falsa retirada que hiciera olvidar la 
matanza de haitianos. La guerra 1:s una oportunidad es
pléndida para Trujillo. Aunque sus simpatías persona
les iban a las potencias del Eje , la R.D. se declara partida
ria de los Aliados y declara, en g\:sto simbólico, la guerra 
a Japón y Alemania. 

En 1942 Trujillo es elegido nuevamente, por unani
midad absoluta de los electores, presidente,Y se le conce
de ei título de "Protector del Obrerismo Organizado". 
Al final de la Guerra Mundial la política dominicana 
practica el juego del procomunismo,hasta que la guerra 
fría hace que sean más rentables los paladmes anticomu-
nistas. 
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Ramfis Trujillo, el hijo del Dictador, con la actriz Kim 
Nouak, uno de sus más sonados romances. 

Las calles, las plazas, los caminos, los palacios, las pro
vincias, los pueblos, van cambiando. poco a poco de nom
bre y pasan a llamarse como la mujer d'e Trujillo, o como 
sus hijos, o como la madre, o como los hermanos. En ca
da hogar es obligatoria la foto del dictador con un texto 
que dice: "En esta casa Trujillo es el Jefe". En las fuen
tes un cartel asegura: "Trujillo te da el agua". En los hos
pitales se repiten los letreros: "Trujillo te cura". 

El año 1955 es declarado oficialmente "Año del Be
nefactor". Trujillo está en la cúspide del poder y decide 
mostrarlo al mundo. Se organiza para el año siguiente la 
llamada Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo 
Libre. Todos los medios del Estado fueron puestos al 
servicio de un acontecimiento que debía durar dos años. 
Se invirtieron cerca de 50.000.000 de dólares, pero !_a 
feria resultó un fracaso. La economía dominicana se re
sintió del ~bsurdo esfuerzo que ésta supuso. Si Trujillo 
había _pensado en un tal despliegue de grotesco y de
mencial fasto para, en cierta manera, culmin;:ir sus vein
ticinco años de poder, lo que sucedió fue contrario a sus 
deseos: a partir de 1956 se inicia la-cuenta atrás, la deca
dencia de la era trujillista. No sólo, por supuesto, a causa 
del estéril derroche de la feria, sino también por otros 
acontecimientos que hicieron tambalearse la salud men
tal del Benefactor. 

Pero antes de entrar en los factores desencadenantes 
de la caída de Trujillo, resumamos la feria en detelles 
que algunos acaso juzguen anecdóticos: lo más impor
tante del fasto acontecimiento fue la inauguración. An
gelita, hija quinceañera del tirano, fue proclamada reina 



de la feria. Angelita hizo su enkada por mar, mientras 
varios aviones le daban guardia de honor desde el firma
mento. Tapices de flores, alfombras del extranjero y 
arcos de triunfo jalonabaI). el recorrido. El vestido que _ 
llevaba, la niña haría las delicias d.e cualquier lectora o 
lector de prensa rosa: para su confecciéin se organizó. una 
e.specie de concurso internacional; ·-las hermanas Fonta
na, de Roma, fueron las modistas elegidas. El vestido se 
confeccionó en raso blanco de seda guarnecido con ru
bíes, diamantes y perlas; como adornos se utilizaron 45 
metros de armiño ruso (unas seiscientas pieles en total); 
la. cola, de 22 metros de largo, costó 80.000 dólares; el 
cetro y el brnche, 75.000. 

En sus últimos años Trujillo da varios pasos.en falso. 
Y c;:a_da :nuevo fallo Je sume más en su paranoia, en el 
ttm~broso m1mdo de las conspiraciones, muchas de ellas 
reales,pero otras producto de una imaginaoión ya enfer
miza. El primer heeho que une a la opinión internacional 
en contra efe Trujillo ·es lo qµe · se conoce como "el caso 
Galindez" 

Jesús dé Galíndez era un vasco que se exilió después 
de ·Ja guerra española. Pennaneció una larga temporada 
en la República Dominicana y luego; siempre comq re
preserttartte de la República Vasca, se trasladó a los Es
tados Unid•os. "Galíndez daba clases en la Universidad 
de Columbia, mientras preparaba su tesis doctoral que 
Ra.bfa de versar sobre "la brutal tira-nía" de Rafael L. 
Trujillo. Este, a través de sus agentes neoyqrquinos, se 
enteró: ei 12 de marzo de l 9S6, Galíndez desapareció 
y nunca más fue ·visto. Trujillo or-denó su secuestro y, 
en un avión pilotado por un joven norteamericano, Ga
líndez, drogado y maniatado, fue trasladado a presencia 
del generalísimo. Dicen. unos que Trujillo le obligó a co
me;-se la tesis, bocado de papel tras bocado de papel. 
Otros dicen que tales anécdotas son invenciones: lo ~ier
to es que Jesús de Galíndez fue tor-turado y, luego, arro
jado su cuerpo a los tiburones del Caribe. 

La desaparición c,le Galíndez no pasó desapercibida 
en Nueva York. El FBI invéstigó el caso, pero no llegó 
a.ninguna conclusión. Poco a poco, sin embargo, las sos
pechas comenzaron a caer sobre TruJillo. Este," con sus 
ciásiéos modales, intentó poner remedio a la situación: 
ordenó eliminar a los testigos. En diciembre del mismo 
afio. aparece muerto · Gerald Murphy, el joven piloto nor
teamerfcano que había capitaneado el avión. La versión 
.oficial -un accidente- no se la cree nadie. Desde Esta
dos Unidos se pide una investigación. Octavio de la Maza, 
amigo de Ramfis, miembro de una de las principales fa
mili¡is dominicanas, es detenido y acusado de .haber· da
do muerte .al norteamericano. De la Maza había sido el 
organizador del secuestro por orden de Trujillo. La ver
sión oficial decía que De la Maza mató al yanqui porque 
éste le había hecho proposiciones homosexuales. El 7 de, 
enero De la Maza aparece mue~to, oficialmente suicida
do. Sµ hermano Antonio.juró vengarse y fue uno de los 
que mataron al tirano, al ühivo, como era conocido po
pularmente. 

El 23 de enero de 1958 caía en Caracas el régimen de 
Pérez Jiménez y subía al poder Rómulo Betancourt. 
Era un viejo enemigo de Trujillo. Este inició una feroz-
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En 1954 Trujillo visitó áz dictador Franco. 

campaña contra su vecino que culminó , tras animar y 
subvencionar a todos los militares venezolanos- parti
cipantes de un golpe de Estado, en un atentad'O del que 
Betancourt salió herido levemente. 

El intento de asesinato del presidente venezolano 
fue un patinazo más en la caída de Trujillo. La situa¡;;i,ém 
en el Caribe, con la llegada de Fidel Castro al poder, es
taba muy complicada. Trujillo intentó jugar nuevamente 
la car.ta anticomunista. Pero muchos anticomunistas 
pensabari que, si alguien favorecía a los castristas, eran 
tiranos como Trµjillo: Castro da refugio a todos los opo
sitores del Benefactor. Lo Jl.'Iismo ha~ éste con los anti
castristas, en primer lugar,el derrocado Bafista. 

En 1960 la o"rganización de Estados Americanos, a 
iniciativa de Venezuela, suspendía las relaciones con la 
República Dominicana. El genera]Jsimo se tambaleaba 
en su trono y, para afianzarse, se servía de la sangre. La 
represión aumentaba. El caso de ras hermapas Miraba] 
supuso un nuevo escándalo: eran tr~s hermosas domini
canas y sus tres i sposos estaban muertos. Una_ tarde los 
agentes del SIM les tendieron una emboscada, las monta
ron en un camión y las mataron a golpes, arrojando lue
go sus cuerpos y el camión por un precipicio. 

Pero en la noche del 30 de mayo de 1961 , el Grupo 
de Acción cumplió su misión: El Chivo fue cazado · y 
muerto. Dicen que al final estaba ya loco. Su régimen 
fue una tiranía. Sus modos, una p·arodia_. Como dijo el 
a~tor : "El Benefactor ha muerto, pero los benefac
tores viven -eAtre nosotros". (Go~zalo Goicochea). 
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CREACION / CUENTO 

El potro salvaie 
Horacio Quiroga, uno de los más imp,ortantes 
cuentistas latinoamericanos,, nació en Uruguay 
en 1873, murió en Buenos A'ires en 1937. Sus 
libros de cuentos más importantes son: El 
criplen del otro, Cuentos de amor, locura y 
muerte y Cuentos de la selva. 

1 E ra un caballo, un joven potro de corazón ar
diente, que llegó del desierto a la ciudad a 

vivir del espectáculo de _su velocidad. 
Ver correr a aquel animal era, en efecto, un 

espectáculo considerable. Corría con la crin al 
viento y el viento en sus dilatadas narices. Co
rría, se estiraba; se estiraba más aun,y el redoble 
de sus cascos en la tierra no se podía medir. Co
rría sin reglas ni medida, en cualquier dirección 
del desierto y a cualquier hora del día. No exis
t.ían pistas para la libertad de su carrera, ni nor
mas para el despliegue de su energía . Pose-ía ex
traordinaria velocidad y un ardiente deseo de co
rrer. De modo que se daba iodo entero en sus 
disparadas salvajes; y ésta era la fuerza de aquel 
caballo. 

A ejemplo de los animales rhuy veloces,- el 
joven potro tenía pocas aptitudes para el arras
tre.' Tiraba mal, sin coraje ni bríos, sin gusto. Y 
como en el desierto apenas alcanzaba el pasto 
para sustentar a los caballos de pesado tiro, el ve
loz animal se dirigió a la ciudad para vivir de sus 
carreras. 

En un principio entregó gratis el espectáculo 
de su gran velocidad, pues nadie hubiera pagado 
una brizna de paja por verlo - ignorantes todos 
del corredor que había en él-. En las bellas tar
des, cuando las gentes poblaban los campos in
mediatos a la ciudad -y sobre todo los domin
gos-, el joven potro trotaba a la vista de todos, 
arrancaba de golpe, deteníase, trotaba de nuevo 
hus1\). eando el viento, para lanzarse por fin a to
da velocidad, tend'ido en una carrera loca que pa
recía imposible superar y que superaba a cada 
instante, pues aquel joven potro, como hemos 
dicho , ponía en sus narices, en sus cascos y su 
carrera, todo -su ardiente corazón. 

Las gentes quedaron atónitas ante aquel es
pectáculo que se apartaba de todo lo que acos
tumbraban ver, y se_ retiraron sin apreciar la be
lleza de aquella carrera. 

-No importa -se dijo el potro alegremente-. 
Iré a ver a un empresario de espectáculos, y ga
naré, entre tanto. lo suficiente para v-ivir. 

De qué había vivido hasta entonces en la ciu-
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dad, apenas él podía deéirlo. De su propia ham
bre, seguramente, y de algún desperdicio dese
chado en el portón de los corralones. Fue, pues, 
a ver a UIJ. organizador de fiestas. 

- Yo puedo correr ante el público -dijo el 
caballo- si me pagan por ello. No sé qué pue
do ganar; pero mi modo de correr ha gustado a 
algunos hombres. 

- Sin duda, sin duda ... -le respondieron-. 
Siempre hay a:lgún interesado en estas cosas 
... No e~ cuestión, sin embargo , de qµe se 
haga ilusiones. . . Podríamos ofrecerle, con un 
poco de sacrificio de nuestra parte. . . -< 

El potro bajó los ojos hacia la mano del hom
bre., y vio lo que le ofrecían: Era un montón 
de paja, un poco de pasto ardido y seco. 

-No podemos más ... Y así mismo ... 
El joven animal consideró el puñado de pasto 

con que se pagaba sus extraordinarias dotes de 
velocidad,. y recordó las muecas de los hombres 

· ante la libertad de su carrera que cortaba en zig-
zag las pistas trilladas. 

-No importa -se dijo alegremente-. Algún 
día se divertirán. Con este pasto ardido podré, 
entre tanto, sostenerme. 

. Y aceptó contento, porque lo que él quería 
era correr. 

Corrió, pues, ese domingo y los siguientes, por 
igual puñado de pasto cada vez, y cada vez dán
@ose con toda el alma en su carrera. Ni un solo 
momento pensó en reservarse, engañar, seguir las 
rectas decorativas para halago de los espectado
res, que no comprendían su libertad. Comenza
ba al trote, como siempre, con las narices de fue
g0 y la cola en arco ; hacía resonar la tierra en sus 
arranques, para lanzarse por fin a escape a cam
po traviesa, en un verdadero torbellino de ansia 
polvo y tronar de cascos. Y por premio, su pu~ 
ñado de pasto seco, que comía contento y des
cansando después del baño. 

A veces, sin embargo, mientras trituraba con 
su joven dentadura los duros tallos, pensaba en 
las repletas bolsas de avena que veía en las vidrie
rías, en la gula de maíz y alfalfa olorosa que des
bordaba de los pesebres. 

- No importa -se decía alegremente-. Puedo 
darme por contento con este rico pasto. 

Y continuaba corriendo con el vientre ceñido 
de hambre, como había corrido siempre. 

Poco a poco, sin embargo, los paseantes de los 
domingos se acostumbraron a su libertad de ca-



rrera, y comenzaron a decirse unos a otros que 
aquel espectáculo de velocidad salvaje, sin reglas 
ni cercas, causaba una bella impresión. 

-No corre por las sendas como es costumbre 
-decían-, pero es muy veloz. Tal ".ez tiene ese 
arranque porque se. siente más libre fuera de las 
pistas trilladas. Y se emplea a fondo. 

En efecto, el joven potro, de apetito nunca 
saciado y que obtenía apenas de qué vivir con su 
ardiente velocidad, se empleaba siempre a fondo 
por un pufiado de pasto, como si esa carrera fue, 
ra la que iba a consagrarlo definitivamente. Y 
tras el bafio, comía contento su ra,ción -la ra
ción basta y mínima del más obscuro de los más 
anónimos caballos. 

-No importa -se decía alegremente-. Ya lle
gará el dfa en qu~ se diviertan. 

El tiempo pasaba entre tanto. Las voces cam-· 
biadas entre los espectadores cundieron por la 
ciudad, traspasaron sus puertas, y llegó por fin 
un d ía en que la admiración de los hombres se 
asentó confiada y ciega en aquel caballo de ca
rrera. Los organizadores de espectáculos llega
ron a tropel a contratarlo, y el potro, ya de edad 
madura, que había corrido toda su vida por un 
pufiado de pasto, vio tendérsele, en disputa, 
apretadísimos fardos de alfalfa, macizas bolsas 
de avena y maíz -todo en cantidad incalcula
ble-, por el solo espectáculo de una carrera. 

Entonces el caballo tuvo por primera vez un 
pensamiento de amargura, al pensar en lo feliz 
que hubiera sido en su juventud si le hubieran 
ofrecido la milésima parte de lo que ahora le in
troducían gloriosamente en el gaznate. 

En aquel tiempo -se dijo melancólícamente
un solo pufiado de alfalfa como estímulo, cuan-
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do mi corazón saltaba de deseos de coFrer, hu
biera hecho de mí al más feliz de los seres. Aho
ra estoy cansado. 

En efecto, estaba cansado. Su velocidad era, 
sin duda, la misma de siempre, y el mismo el es
pectáculo de su salvaje libertad. Pero no poseía 
ya el ansia de correr de otros tiempos. Aquel vi
brante deseo de tenderse a fond9, que antes el 
joven potro entregaba alegre por un montón de 
paja, precisaba ahora toneladas de exquisito fo
rraje para despertar. El triunfante caballo pesa
ba largamente las ofertas, calculaba, especulaba 
finamente en sus de_scansos. Y cuando ,los orga
nizadores se entregaban por último a sus exigen
cias, sólo entonGes sentía deseos de correr. Co
rría entonces como él sólo era capaz de hacerlo; 
y regresaba a deleitarse ante la magnificencia del 
forraje ganado. 

Cada vez, sin embargo, el caballo eta más difí
cil de satisfacer, aunque los organizadores hicie
ran verdaderos sacrificios para excitar, adular·, 
comprar aqu~l deseo de correr que moría bajo la 
presión del éxito. Y el potro comenzó entonces 
a temer por su prodigiosa velocidad, si la entre
gaba toda en cada carrera. Corrió, entonces.por 
primera vez en su vida, reservándose, aprove
chándose cautamente del viento y las largas sen
das regulares. Nadie lo notó -o por ello fue aca
so más aclamado que nunca-, pues se creía cie
gamente en su salvaje ljbertad para correr. 

Libertad ... No, ya no la tenía. La había per
dido desde el primer _instante en que reservó sus 
fuerzas para no flaqu_ear en la carrera siguiente. 
No corrió más a campo traviesa, •ni a fondo, ni 
contra el viento. Corrió sobre sus propios ras
tros más fáciles, sobre aquellos zigzags que más 
ovaciones_ habían arrancado. Y en· el miedo, 
siempre creciente, de agotarse, llegó un_ momen
to en que ~l caballo de carrera aprendió a correr 
con estilo, engañando, escarceando cubierto de 
espuma:s por las sendas más trilladas. Y un cla
mor de gloria lo divinizó. 

Pero dos hombres que contemplaban aquel la
mentable espectáculo, cambiaron algunas tristes 
palabras. 

- Yo lo he visto correr en su juventud -dijo el 
primero-; y si uno pudiera llorar por un animal, 
lo haría en recuerdo de lo que hizo este mismo 
caballo cuando no tenía qué comer. 

-No es e;xtraño que lo haya hecho antes -di
jo el segundo-. Juventud y Hambre son el más 
preciado don qµe pueqe conceder la vida a un 
fuerte corazón. 

Joven potro: Tiéndete a fondo en tu carrer.a, 
aunque apenas se te dé para comer. Pues si lle
gas sin valor a la gloria, y adquieres estilo pºara 
trocarlo fraudulentamente por pingüe forraje, 
te salvará el haberte dado µn día todo entero 
p~r µn puñado de pasto. 
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. .. ASI ES SEGURIDAD PYRSA 
Organización que desde 1967 lo protege las 24 horas 
durante todo el año, en su casa, empre~a. mientras 
Ud. y su familia trabaja o descansa. 

EXPERIENCIA* - SERIEDAD* - RESERVA* 
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Estudio constante de Sistemas y de Instrucción. 
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